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O. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación, tiere como c:bjetivo central 

señalar los efectos positivos que han generado las medidas protec

cionistas aplicadas en el pa(s y que favorecieron al desarrollo de 

la industria manufacturera. 

La iniciativa de este tema tuvo su origen al suscitar acaladoradas 

polémicas entre los diferentes investigadores y teóricos partidarios 

del monetarismo y del keynesianismo por la crisis económica que 

estaba viviendo el país y especialmente la industria manufacturera 

a finales de la década de 1970 y comienzos de 1980. 

Para anal izar este objetivo, se divide anal Íticamente el trabajo en 

tres parte en la primera se hace una caracterización de la evo-

luc iÓn de la industria manufacturera y la influerc ia que va tenien-

do en la economía del país desde 1930 hasta 1974, resaltando lÓgica

mente, los elementos que contribuyeron al crecimiento y consolida

ción del sector manufacturero, al igual que las medidas que tomó 

el Estado para tal fin. En la segunda exáminamos los efectos de 



de la crisis en la actividad fabril; para este. hecho, tomamos los 

años 1 975 a 1982; fase esta, donde el sector vivió unos de los 

peores momentos que haya conocido la historia económica ,. del pats, 

causado, en parte por la crisis que vivieron los pa(ses capital is-

tas desarrollados y de América Latina y en mayor medida por los 

ensayos de modelos de desarrollos, que no consultaban la realidad 

económica y social del pa(s. 

La tercera parte, la situamos en la fase de la recuperación de la 

industria manufacturera y de la ec c:nom(a en general (1 983 - 1 986), 

per(odo este, donde el gobierno retorna a las medidas proteccionis-

tas, para defender al sector manufacturero de la competencia ex-

tranjera, sacandolo de la crisis depresiva en que estaba sumido. 

La informac iÓn estad(stica recopilada en la investigac iÓn, en su gran 

mayor(a, se ha basado en las cifras del DANE y otras institucio-

nes como el INCOMEX y la ANDI. 

Al final, elaboramos un sexto capftulo a manera de aporte o reco-

mendaciones, mencionando unas posibles alternativas para el sector 

manufacturero y que sean lideradas por el Estado, para un mejor 

,. 

crecimiento y desarrollo del sector y del pats en general. 

2 



O. 1 • PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estancamiento de la industria manufacturera en Colombia ha sido 

un obstáculo para el desarrollo económico y social del pa(s, en los 

Últimos tiempos. Desde la década de los ochenta el sector manufac

turero ha tenido un prcceso de decrecimiento en su desarrollo, re

flejándose en unas tasas negativas de su participación en el PIB. 

Los factores que han generado esta crisis y sus posibles causas son 

diversas, sin embargo, centrarémos nuestro análisis en las pol (ti

cas económicas de comercio exterior que ha trazado el Estado en 

los Últimos planes de desarrollo - 1980-1986- para la industria ma

nufacturera nac iona 1. El per(odo desde cuando se empezó a mani

festar un decrecimi ento de la producción manufactarera -1979- hasta 

su punto más cr(tico -1982- se enmarca dentro de la acelerada aper

tura del c:umercio internacional y de una desprotecciÓn para la in

dustria nacional, inducidas por el Estado. Bajo esta visión se ha 

tratado de conseguir un mayor crecimiento, eficienc.ia y competiti

vidad de la industria; con lo cual, se ha querido dar un cambio a 

3 



las pol(ticas que han orientado el modelo de sustitución de importa

ciones. La visión Ubre cambista o neoliberal que se intentó ensa

yar no tuvo en cuenta la verdadera realidad econÓmi ca del pa(s para 

imponer sus recomendaciones; se trató de terminar con la protec

ción y limitar la interven::::iÓn del Estado en la econom(a, porque, 

4 

se creyó que éste obstaculizaba el crecimi.ento del proceso de 

acumulación industrial, además porque el pa(s no ha6(a podido apro

vechar sus ventajas comparativas ni de competir librem,,mte en el 

comercio internacional; sin embargo, no se tuvi eron en cuenta ni 

se atacaron efectivam,=nte los factores que han imposibilitado que 

la industria nacional pueda obtener un m,=jor desarrollo para pa:ler 

competir en el mercado internacional. Estos factores son: Los 

altos costos de producción, estrechez del mercado interno, la de

sigual distrib...lciÓn del ingreso, la necesidad de una reforma agra

ria y el contrabando. 

El hecho de intentar modificar el m o:l elo de s.JstituciÓn de importa

ciones dejó sin una pol (tic a econÓmi.ca coherente que garantizara el 

auge y expansión del sector manufacturero, el cual quedó más ex

puesto a las coyunturas económicas del pa(s y a las oscilaciones 

del com,=rcio internacional. 

Al comienzo de la década de los o::henta, los resultados del ensa-

' 



yo de un modelo aperturista en la econom(a colombiana, han pro

ducido efectos negativos en el proceso de desarrollo económico en 

el pa(s, ya que disminuyó la demanda interna como externa y de los 

(ndices de inversión; aumentarons los (ndices de desempleo y de las 

importaciones, conllevando todo esto a un desequi
i

librio de la econo

m(a nacional y generando malestares sociales. 

La participac iÓn del Estado en el desarrollo del sector manufacture

ro ha sido decisiva en el modelo de sustituc iÓn de importaciones, 

que permitió en esta fase, un perfodo de expa nsión y diversificación, 

que en la década de los sesenta se fué debilitando, y de ah(, en 

adelante se ha tratado de ensayar nuevas alternativas que no han 

dado los suficientes resultados al desarrollo de la industria. 

De seguir fomentándose pol fricas que no consulten la ver.dadera rea

lidad del desarrollo del sector manufacturero, éste se verá abocado 

a un proceso de desindustrialización en detrimento del desarrollo 

económico y social del pa(s. 

0.2. OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo General. Analizar la incidencia del proteccionis

mo, en el desarrollo de la industria manufacturera nacional de 

5 



í 980 a 1986. 

0.2.2. Objetivos Espeé'.Íficos. Anal izar los efectos que produ-

jeron los planes de desarrollo económico en el sector manufacture

ro,para mediados de la década de los setenta -1974 a 1980-. 

Determinar los elementos de la crisis de la industria manufactu-

rera en los años 1980 a 1982. 

Determinar los efectos de las pol(ticas gubernamentales de los 

años 1983 y 1986, sobre la protección y reactivación de la industria 

manufacturera. 

Explorar las posibilidades de pol(ticas alternativas o complemen

tarias al modelo proteccionista del desarrollo eel sector manufactu-

rero. 

0.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Debido a que la industria es una de las condiciones básicas del de

sarrollo económico y social del pa(s, por ello, se hace necesario 

que cada uno de sus problemas, como de sus fases de desarrollo, 

sean estudiadas de rra nera sistemática y objetiva, para contribuir 

6 



al análisis sobre la consistencia de las polCticas gubernamentales del 

proceso industrializador del pa(s. 

También, contribuye esta investigación, a perfeccionar la capacidad 

interpretativa del economista recién egresado, que le permita ayu

darle en su formación. 

0.4. DELIMITACION 

0.4.1. Tiempo. Esta investigación se circunscribe al perfodo com

prendido entre 1 980 y 1 986. 

0.4.2. Espacio. Nuestra investigación sólo comprende la industria 

manufacturera colombiana, en el perfodo antes señalado. 

0.4.3. Fuentes de información. La información utilizada en esta 

investigación será de fuentes primarias y secundarias, es decir, a 

través de documentos oficiales, revistas, libros, banco de d a  tos, 

informes de prensa, y de análisis de organismos especializados. 

0.5. MARCOS DE REFERENCIA 

0.5.1. Marco Teórico. El desarrollo de la industria manufactu-

7 



r:-er;-a en Colombia ha tenido gran importancia desde el punto de vista 

de su expansión y crecimiento económico. Desde 1 930 se empezó 

a consolidar en América Latina un proceso industrial izador que tu-

va como coyunturas externas las guerras mundiales y la crisis eco-

nómica internacional de los años treinta. 

La gran depresión económica mundial ocasionó, en América Latina, 

una disminución de los precios y volúmenes de las exportaciones;lo 

cual hizo reaccionar a estos pa(ses para que no sintieran directa-

mente los efectos de La crisis ec a.Óm ica . La América Latina y 

en especial C olorrb ia se vieron en la necesidad de imponer medidas 

proteccionistas que defendieran el proceso de industrialización que 

se ven(a desarrollando. El pa(s comenzó a producir internamente 

bienes manufacturados que anteriormente se importaban y mediante 

la restricción a las importaciones se diÓ origen al modelo de sus-

tituciÓn de importaciones, o crecimiento hacia dentro. 

El m:x:lelo de su.stituciÓn de importaciones contó con unas condicio-

nes internas muy determinantes y favorables al desarrollo capitalis-

ta, entre las cuales menciona SalÓmÓn Kalmanovitz: "El incremen-

to de la división social del trabajo, la elevación salarial, amplia-

ciÓn del m,2rcádo interno"·¡, y la acumulación primaria de capital, 

1 KALMANOVITZ, Salomón. Ensayo scbre el desarroll o capitalis-
ta dependiente, Bogotá, Pluma, 1917. p.24. 
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representada en la joven burgues(a industr. ial. 

En los pa(ses subdesarrollados el modelo de sustitución se inició 

con las industrias productoras de bienes de consumo final y poste-

riormente de bienes intermedios y de capital; por ello, se creó la 

dependencia tecnológica de los pa(ses llan-ados 'periféricos' con los 

'centros', esto se fué agravando con el empeoramiento de las rela-

ciones de intercambio. Raúl Prebisch señaló que: "La periferia no 

sólo ha podido, en general, com;::,artir con los centros industria les 

el fruto del mayor progreso técnico de éste, sino que se ha visto 

precisada a cederles partes del fruto de su prapio progreso, bajo 

la presión pertinaz del sobrante real de la pcblación activa 112 ; por 

tal ,. razon, el reemplazo de las importaciones manufactureras empe-

zó con tecnolog(a muy sene illa. 

El modelo de sustitución de. importaciones ha tenido corno marco 

teórico los postulados de la Escuela Cepalina, en donde Raúl Pre-

bisch acogió muchas de las teorías keynesianas. 

La importancia ineludible de consolidar un sector industrial en C o-

lombia, hizo que el estado tuviera que intervenir en el desarrollo 

2 FREBISCH, Raúl. Obras escogidas. Bogotá, Plaza & Janés, 
y Apesal, 1981. p.165. 

g 



10 

económico del pa(s,para proteger e inducir su auge y expansión. 

Salómón Kalmanovitz dice que la primera recomendación que se 

acogió de la teor (a key nesiana fué : "que las fuerzas del mercado 

por s( solas no po:tían seguir garantizando el desarrollo de la acu -

mutación capitalista, como s( lo hab(a sido antes de la gran crisis 

del 30, que se justitr icaba una necesaria intervenc iÓn del Estado en 

la econom(a, para hacer lo que la mano invisible no hac(g"3.

Desde entonces el Estado fue creando una serie de instrumentos y 

pol(ticas económicas que garantizaran el proceso de acumulación 

capitalista. 

Al entrar en crisis el proceso de ac umulac iÓn industrial a finales 

de la década de los años sesenta, hizo pensar a los teóricos de la 

ecmomla colombiana que el mcx:te lo de sustituc iÓn de importaciones 

hab(a e tracio en un estancamiento. La primera mcx:t ificac iÓn del 

modelo se hizo con el decreto 444 de 1967, por medio del c.Jal se 

le quizo buscar rentabilidad a las actividades expottadoras, y pos-

teriormente, en la década de los años setenta, sufrió cambios fun-

3 Kr'.?>,LMP.-NOVITZ, Op.Cit. El desarrollo tardfo del capitalismo. 
Bogotá, Siglo XXI, p. 235. 



damentales. 

La nueva estrategia que se empezó a ensayar en C olomb
J

.-a a partir 

de 1974, en materia de desarrollo económico, fue la de buscar una 

apertura de la econom(a nacional con el mercado i.nternaci.onal, que 

permitiera consolidar un sector exportador diferente al del café. 

A mediados de la década de los setenta las teor(as cepali.nas y key-

nesi.anas han si.do desplazadas en la mayor parte de los pa(ses la-

ti.noameri.icanos y especialmente en Colombia, para tratar de dar pa-

so a los postulados de las teor(as monetari.stas; lo que per mi.ti.Ó que 

la visión del Estado frerte al praceso de acumulación cambiaria,la 

pol (ti.ca económica que operaba bajo la as ignac i.Ón de los recursos 

económicos, por parte del Estado, se dejó a las fuerzas del mer-

cado. La protecci.Ón a la industria dejó de ser de los cbjetivos 

prioritarios, para dar paso a la promoción de exportaciones manu-

factureras. 

Las pol(ticas económicas que se diseñaron para garantizar el desa-

rrollo del sector manufacturero , en los planes de desarrollo de 

los años setenta, tuvieron más en cuenta las recomendaciones neo-

libel"'ales, esto lo ha señalado Francisco Azuero, al decir que 

/ 

La plataforma del gobierno que comenzo s..Js 
funciones en 1974 era .posible encont rar ci.er-

11 



tas coherencias en torno a los cbjetivos básicos 
de la pol(tica ecc:nÓmica. En ellos dice, la nece
sidad de consolidar el sector exportador como ele
mento más dinámico de la econom(a, buscaba cc:n
vertir a Colombia en el 'Japón de Suramérica', di
cha estrategia deber(a apoyarse básicamente en 
aquellos prcx:luctos en los cuales el pa(s tuviera 
unas ventajas campar ativas derivadas del al to 
contenido de la mano de cbra; y tcx:las las demás 
áreas de acción de la pol Ctica económica deber Can 
supeditarse a dicho objetivo principal. 4 

Por otro lado, señala que la liberación gen eral de la econom(a, par-

ticularmente en el área del comercio exterior y financiero, era pre-

sentada como el complemento necesario de dicha estrategia. 

Con las pol(ticas mene ionadas se intentó cambiar el viejo modelo 

de acumulación; se buscaba que el Estado tuviera menos participa-

ciÓn en la econom(a del pa(s y que éste aprovechara sus ventajas 

comparativas frent e a otros pafoes. La crisis de los ochenta, en 

el sector manufacturero, ha puesto en evidencia que los resultados 

que se esperaban de las recomendaciones neol ibera les no han sido 

los más adecuados; sino, por el contrario, la industria manufactu-

rera sufr i.i.Ó un cLro golpe en su crecimiento de 1980 a 1982, lo 

cual demuestra que las pol(ticas económicas que se ensayaron, en 

4 AZUERO, Francisco. El liberalismo financiero. Bogotá, 
Universidad Nacional, Cuaderno No. 2 de Econom(a. 
p.30.
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esos per fodos_, no fueron lo suficientemente objetivas, para impulsar 

su crecimiento.y expansión. 

Con gran razón Raúl Prebisch ha señalado que 

Ahora enfrentamos una nueva cr1s1s de los 
centros, principalmente del centro dinámico 
principal del capitalismo.. Se trata de una 
crisis estructural muy seria, que tendrá in�·.· 
cidencia sobre nuestros países. Y sin em
bargo, en América Latina hay quienes siguen 
pensando y actuando como si nada hubiera 
pasado. Consideran que abriendo de par en 
par las puertas a las importaciones, los 
centros muy impresionados por esta devoción 
a los principios neoclásicos, no tardarán en ·, 
recibir generosamente todo lo que exporte o 
quiera exportar la América Latina. 5

Todo esto, nos demuestra que los países subdesarrollados y depen-

dientes necesitan desarrollar modelos de acumulación más acorde 

con su realidad económica. 

0.5.2. Marco coneptual. Definimos varios conceptos más usuales 

en nuestro trabajo para dar le más claridad y precisión y no ca,-

fundirlos con algunos semejantes. 

RODRIGUEZ, Octavio. 
Prólogo de 
pp. 8-9. 

La teoría del subdesarrollo de la Cepal. 
PREBISCh, Raúl, Bogotá, Siglo XXI. 
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Industria : Conjunto de actividades eccnóm icas destinadas a la 

transformac iÓn de materias primas o productos naturales, mediante 

la utilización de procesos mecánicos 

duetos manufacturados. 

,, . 

y quimtcos, para obtener pro-

Industria Manufacturera : Las destinadas a la producción de b ie-

nes f(sicos, habitualmente en gran escala, mediante el uso de la 

maquinaria. 

Protecc iÓn : Imposición de tarifas arancelarias o cuotas para 

restringir entrada de importaciones. La protecc iÓn permite defen-

der la produce iÓn nacional de la competencia extranjera, también 

del empleo nacional. 

PromociÓn de exportación : Conjunto de m edidas creadas por 

el gobierno para estimular la comercialización de las exportacio-

nes. 

Ventajas comparativas : Ley económica de las teor(as clásicas 

del comercio internacional, en el cual, los pa(ses tienden a espe-

cializarse en la producción de bienes en dorde puedan tener unas 

ganancias absolutas. 

14 



Libre cambio Libertad absoluta de intercambio comercial, sin 

ninguna traba o impuestos de aduana, pr inc ip io de la te or (a clásica. 

Modelo de sustitución de importaciones Tesis cepalina, en la 

cual ha estado sustentado el desarroll"o de las nacientes industrias 

de América Latina, la cual consiste en reemplazar bienes extran

jeros por la producción de bienes de industrias nacionales, con el 

apoyo y participación del Estado en la econom(a. 

0.6. METODOLOGIA 

0.6.1. Tipo de estudio. De acuerdo al análisis que realizamos a 

la industria manufacturera del pa(s, que nos permita determinar su 

comportamiento, para buscar las alternativas de solución que se 

ajusten a las necesidades de su desarrollo. Por lo tanto, el estu

dio más adecuado para este fin es el anál (tico-descr iptivo. 

0.6.2. Método utilizado . El método que utilizarémos en el estu

dio descrito será el anal Ítico-deductivo. 

1 5 
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1. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO HISTORICO DE LA

I NDUSTRIA MANUFACTURERA 

Hemos considerado conveniente comenzar este capftulo describien 

do los antecedentes históricos más importantes del desarrollo de 

la industria manufacturera en Colombia, haciendo énfasis ante to 

do, desde 1930, cuando toma más fuerza el proceso industrializa 

dor en el país. 

El proceso de crear y fundar empresas o industrias, tanto en pa( 

. ses desarrollados como subdesarrollados, ha obedecido a condicio 

nes económ i::as y sociales muy espec(ficas. El desarrollo de la 

industria como impulsora de la expansiÓÓ del desarrollo econÓmi 

co y social de los pa(ses de América Latina es relativamenre re 

ciente, parte desde 1930 cuando en estos pa(ses se dá el cambio 

en su proceso de acumulación, o sea, que de un modelo de creci 

miento hacia fuera, sustentado en el auge exportador de productos 

primarios se pasa a un modelo de crecimiento hacia adentro, basa 

do en la expansión industrial. Lo anterior s.e presenta como una 

de las consecuencias de la gran depresión económ i.ca de 1 930;cuan 

19 



do la demanda de los productos primarios hab(a disminuido, debili 

tando sus términos de intercambio y su desarrollo económico. Des 

de entonces, la gran preocupación , de estos pa(ses, ha sido la de 

crear mejores condiciones económicas al nacimiento y desarrollo 

de las industrias nacionales. 

Mediante el manejo y elaboración de la pol(tica económica, induci 

da por el Estado, se crearon condiciones favorables al prcceso in 

dustrializador en América Latina; esto se diÓ con el correr de los 

años a medida que la industria iba superando etapas de su desarro 

1 
llo; como dijo el Dr. Raul Prebisch que las teor(as que han orien 

tado el proceso industrializador en América Latina no han respon 

dido a un plan preconcebido, sino que han surgido en el andar de 

los años, a medida que se iba avanzando en el conocimiento del 

desarrol::lo Latino a mericano, y su vinculaciÓn con los centros in 

dustriales. 

En Colombia, la crisis de 1 930, y la segunda guerra mundial se 

convirtieron en coyunturas favorables para el desarrollo de la in 

dustria manufacturera; los efectos producidos por estos dos hechos 

1 RODRIGUEZ, Octavio. La Teor(a del Desarrollo de la Cepal, 
Prólogo del Dr. Raul Prebisch, p. VII. 
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internacionales se pueden resumir de la siguiente manera: La 

disminución del volumen y precios del café, desde 1929, trajo co-

mo consecuencia el déficit de la balanza de pagos que sumado a 

los conflbt:tos bélicos dificultaron el intercambio comercial de. C o-

lombia con los pa(ses desarrollados. Esto puso en peligro la na-

ciente actividad industrial que se ven(a desarrollando; debido a que 

su funcionamiento depend(a de la importación de muchas materias 

primas, insumos y bienes de capital que no se produc(an en el 

pa(s; lo cual, obl igÓ la necesidad de consolidar y expandir la acti-

vid ad industrial; que hab(a empezado pcr la sustituc iÓn de bienes 

de c msumo no duradero, que no necesitaba en su prod-ucc-iÓn una 

alta complejidad tecnológica, sino que más bien aprovechaba la 

capacidad de mano de cbra existente. 

"La i;ituact1ón externa le daba al pa(s condiciones estimuladoras del 

desarrollo interno 112 ; desde ese momento el pa(s reduc (a el volumen 

y valor de sus importaciones facilitando el proceso industrial que 

se ven(a gestando. En el cuadro No.1 podemos apreciar la dismi-

2 
TOVAR ZAMBRANO, Bernardo. La Intervención del Estado en 

Colombia 1914 - 1936 Edición Banco Papular. p.40 

21 



). 

ct::,DRO l. V,\LOR DE LAS DIPORIACIONES COLO?-lDIANAS EN PESOS Y DOLARES 1928 - 1932 

A5o 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 
I 

--�--����-__J_ 

Importación $ Importación US$ 

162,381 158.885 

142. 541 137.019 

70,382 68.001 

45,971 44. 416

34,327 32,724 

fuente: Amiario AnJa1 de Estadística�, Revista del llaneo de la Repúb lica. Citado 
por TOVAR ZAZ.IBR.ANO, Bernardo. La Intervención del Estado en Colombia 1914-
1936 - Edición Banco Popular Pág. 40 

1\) 
1\) 
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rnuc11on de las importaciones, que para 1928 en valor a bsoluto se 

situaban en US$158.885 y para 1930 en US$68.001. Para 1931 el 

Estado aprovechando la coyuntura presentada, refuerza el control 

y restricción a las importaciones, (elevación del arancel de adua-

na) con el fin de equilibrar nuestra ba lanza comercial y garantizar-

le una fuerte protección del mercado interno a los inversionistas 

empresariales, estimulando as( el· modelo de sustitución de importa-

ciones; siguiendo el cuadro 1 en el año 1931 desciende el valor de 

las importaciones a US$44.416 y para 1932 en US$32.724; ponien-

do de presente el proceso sustttuti vo. 

Otro de los factores fundamentales de los antecedentes del proceso 

industrializadO" fueron las condiciones internas con que contó el 

modelo de sustitución de importaciones antes que:se pusiera·:én '. 

marcha; las cuales se pueden resumir as( Ya exist(a en el país 

un proceso de acumulación capitalista que se expresaba como lo ha 

señalado Salomón Kalmanovitz
3 

un inc remento de la división social

del trabajo, elevación salarial, formación de un merc:iado interno, 

la presencia de la burgues(a nacional; además de esto, la existen-

cia de un núcleo importante de industrias manufactureras. Todo 

3 KALMANOVITZ, Salomón. Ensayo sobre el capitalismo de
pendiente p. 24 
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esto se atribuía al proceso de acumulaciÓn primario obtenido con 

las exportaciones de productos primarios especialmente del café, 

que ha sido el financiador de la economía colombiana. 

El proceso de la industria manufacturera ha tenido tres fases .:.en 

el país : Una que se inició como ya dijimos co n la producción de 

bienes de consumo masivo, siguiendo posteriormente la de bienes 

intermed íos y de bienes de ca¡b ital. Cada una de estas fases ha 

contado con el apoyo del Estado, que le ha' brindado incentivos pa-

ra su auge y expansión, aÚnque, no todas se han desarrollado de 

manera igual, en el sentido de su expansión y crecimiento, en 

relación con el tiempo, esto lo analizaremos más adelante. 

En 1927 existían en el país 556 industrias manufactureras de bie-

nes de consumo no duraderos, localizadas en las principales ciu-

dades del país. Bogotá, MedellÍn, Cali y Barranquilla4 que no 

pod Ían competir con industrias extranjeras, debido a su escaso de-

sarrollo tecnológico; estas se vieron estimuladas c on la reforma 

arancelaria de 1 931 , y ya en 1 939 eran 1 . 1285 , productoras 

de : 

4 

5 

Aceite, grasas, vegetales, artículos de cuero, gaseosas, ce-

POVEDA RAMOS, Gabriel. ANDI y la Industria en Colombia 
1 944 - 1 984 40 años . p . 11 

Ibid. p. 11 . 
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mentes, cervezas, cigarrillos, chocolates, cepillos, botones, hi 

lados, tejidos, de algodÓn, fósforos, galletas, confites, azúcar,ja 

bones, licores, muebles metálicos, maquinarias para granos, em 

paques de papel, vidrios, productos farmacéuticos, y otros. 

Para el per(odo de 1933 al 1939 el sector industrial tuvo un incre 

mento a una tasa media del 11 % anual6 . Para esta época exist(a 

poca diversificación manufacturera, predominando la industria ali 

menticia, se postergó la inversiÓn de los otros sectores, de bie 

nes intermedios y de capital para el per(odo de la posguerra. 

Otro factor importante del proceso industrializador en Colombia 

ha sido el papel que ha desempeñado el Estado después de 1936, 

cuando se legalizó su intervenciÓn en la econom(a nacional, se le 

otorgó la regulaciÓ"l de la producciÓn, distribución y consum·::> de 

bienes y servicios pra:lucidos en el pa(s. El Estado asumió la 

responsabilidad de garantizar e inducir, de manera directa e indi 

recta, el proceso de acumulación industrial, en momentos en que 

la industria no estaba en capacidad de desarrollarse por si sólo 

ni confiar su progreso a las leyes del m,�rcado. El Estado me 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Lecturas sd:Jre Proolemas 
Colombianos 1964 ,  p.11 6. 
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diante la creación de bases firmes y permanentes, a través de la 

pal (tica económica, pasó a asegurarle mejores c ond ic iones al pro-

ceso de industrialización. 

Jan Tinbergen 7 
inci:lic Ó que después de la gran depresión económica,

de 1930, el mundo c apitalista comprendió con mayor naturaleza 

las causas originarias de los ciclos económicos y el papel que 

deber(a desempeñar el Estado, como impulsor del desarrollo econÓ-

mico, lo cual se le atribuía a Jhon Maynard Keynes; esta teorfa 

,,.

tomo mayor fuerza en las pos-guerra, en los países de Améri-

ca Latina. 

Las ideas Keynesianas tuvieron mayor a cogida en Colorrb ia en la 

década de 1950, con la influencia de las tecrías Cepalinas, al res-

pecto Raul FrebischB señaló que : "Los países periféricos funcionan 

de manera diferente a los de los centros, y las teorías neoclásicas 

. ; no nos permtttan atacar ni interpretar sus prd:)lemas de desarrollo 

económico". 

7 

8 

TINBERGEN, Jan. Hacia una Economíá Mundial, ed. Orbis 
pp.81 - 82. 

PREBISCH, Raul. Obras Escogidas. p.65. 
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Para és_ta épcca la burgues(a nacional ten(a claridad de l a  desigual-

dad económica de nuestro pa(s frente al de los centros, por lo tan-

to, las teor(as necclásicas no eran las alternativas teóricas para 

guiar el desarrollo económico y sccial, como si las ofrec(an las 

teor(as Cepelianas. 

Salomón Ka lmanovitz9 dice : que entre las ideas Keynesianas, ex-

puestas por la Cepal, que tuvo acogida en el pa(s fué : La inter-

venciÓn económica del Estado ¡:ara hacer lo que la mano invisible 

no hac(a, leyes del mercado, que la Única manera de escapar a 

la ferrea división internacional del trabajo y aprq:>iarse de los 

frutos del crecimiento de la productividad, oera a través de la ac-

ciÓn consciente estatal que contribuyera a la industrial izaciÓn a 

toda costa. 

. ;  Los objetivos que trazaron los gobiernos fuero n  la superacton de la 

pobreza del desarrollo económico y sccial en el pa(s; por medí o del 

impulso a la creación de industrias y trabajo nacional; para ello, ha 

utilizado la pol frica e conómica, con la cual ha creado medidas e 

g 

KALMANOVITZ, Op. Cit . El Desarrollo Tardfo del Capitalis
mo. p .235, ed. Siglos XXI. 
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instrumentos económicos que faciliten este prq::,Ós ito, entre ellos 

podemos mencionar los siguientes 

La polfrica proteccionista que ha consistido en la elevación del 

arancel de aduana, pol(tica cambiaría como por ejemplo: La ley 

90 de 1 948; tasa de cambio fija, creación del Instituto de Fomento 

Industrial -1940-, pol(tica de crédito con tas as de interés bajo;la 

ley primera de 1959 que. mejoró la protección efectiva al crear el 

régimen de prohibida importación, licencia previa, también a tra-

vés de la pol(tica fiscal, con el objetivo de crearle cmdici ones de 

infraestructura al desenvolvimiento de la actividad manufacturera, 

por medio de la inversión pÚbl ica. 

Las pol(ticas para el s ector mar,ufacturero y el sector externo han 

tenido mucha rela ción, debido que, cuando ha aumentado el grado 

de protección para la industria manufacturera ha tenido que ver 

con el equilibrio de la balanza de pagos; ello se debe a las condi-

ciones favorables o desfavorables que genera la demanda externa 

de los precios y volumenes del café. 

Gabriel Poveda Ramo10 nos dá un ejemplo de esta relación cuando 

dice que frente al déficit comercial externo del pa(s en 1 949 se 

10 POVEDA RAMOS, Op .C it . p .52 
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planteó un serio prc:blema sobre el tipo de cambio, para esta épo8a 

casi todas las fábricas existentes produc(an bienes de cmsumo rna-

s ivos, que deb(an importar la mayor parte de sus materi as primas 

que no se produc(an en el pa(s, la ANDI era partidaria de que se 

tratara de mantere r la estabilidad cambiaria y defender el equili-

brío del comercio exterio"' a través de mecanismos administrativos, 

cupos básicos de importac iÓn, aunque no lo pudieron lograr, porque 

se ÓptÓ por elevar el tipo de cambio, esto nos dá un ejemplo de 

como se manejaban estas pol (ticas; el gobierno se enfrentaba a las 

presiones de los gremios económicos, y se acog iÓ a las pol fricas 

,.

del gremio mas poderoso e influyente. El otro hecho nos lo revela 

el manejo de la polCtica arancel'ar,ia, en la primera fase de indus-

trial izac iÓn, los aranceles eran elevados para los bienes de consu-

mo no duraderos y bajo para los bi enes intermedios y de capital. 

La dinámica industrializante se fortaleció en la década de 1950 cuan-

do la econom(a colombiana transitaba por buenos momentos econÓ-

micos, esta época ha sido importante porque se dan unos hechos 

económicos q1.,e inc idiercn indirectamente en el impulso a la 

expansión y diversificación del sector manufacturero. El quinque-

nio de 1953 a 1957 ha sido el más dinámico, el valor en dólares 

de la s exportaciones de café aumentaron desde 1951, tomando 

éste año como b3se hasta 1955 aumentaron as( : 1 952 en 6 .6'Yo; 



1 953 en 38,2%; 1 954 en 54.4% y 1955 en 36.8%
11 , lo que nos 

dá una idea de la disponibilidad de divisas en el pa(s . A finales 

de 1950 se diÓ un mejoramiento técnico en la producción de la 

agricultura comercial, sobre todo, en materias prim3s que deman 

daba la industria manufacturera, tales como el algodón, arroz, 

ajonjol (, lo cual tranferia divisas para la importaciones de otros 

bienes. 

Otro de los factores importantes, también, fué la lnversiÓn extran 

jera que con los incentivos ofrecidos por el gd:)ierno se dirigió 

a otros renglones industriales, como: Farmacéuticos, productos 

m,�tálicos, derivados del petroleo, maquinaria eléctrica, acentuan 

dose más en la industria de papel y caucho, lo que contribuyó 

mucho a la diversificación. 

De 1953 a 1 95712 surgieron nuevas industrias como: Alcalis SÓdi 

cos y Cloros, aceros, acululadores eléctricos, sulfato de alumi 

nio, cemento blanco, tuber(a galvanizada y accesorios, machetes, 

silicatos de sodio, neveras, maderas prensada, transformadores, 

ensáhches en Ecopetrol, Planta de Soda y comienzo de Paz del 

1 1 LLERAS RESTREPo,I Carlos. Polftica Cafetera 1 937 a 1978
p. 133.

12 POVEDA RAMOS, Op . cit. .ANO 1 40 años .
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Río, aumentaron las inveosiones en industrias textileras. En 

1953 la indu stria ocupaba 199.116 personas, que devengaron$430.5 

millones en salarios y prestaciones sociales, se transformaron ma-

terias primas e insumos por $2 .341 .5 millones qae produjeron 

$3.840.2 millones, que comparados ca"l las de 1945, en ocho años, 

la industria col·.ombiana hab(a duplicado su plantel de personal, y 

producción. Sólo en 1955, dice Gabriel Poveda R.13, que el em-

ple o aumentó en la industria manufacturera en 1 8. 000 personas y 

exist(an 11 . 243 industrias, entre pequeñas y grandes. 

En el cwdro 2 observamos como el crecimiento de la producción 

de azúcar pasó de 1 .952 a 1956 en un 69.4%; de cemento a un 

73.2% ácido sulfúrico un 68.6%; el insumo consumido por la indus-

tria textilera y del hierro en el mismo per(odo, aumentó en 110.8%, 

23.3% y 137.3% respectivamente. 

Cuadro 2. Producción Manufacturera. 

TONELADAS I NCR EME NTO 
Productos 1952 1 956 

Azúcar 1 41 . 966 240. 463 

Cemento 704.470 1 .220.456 

Acido sulfurico 6. 700 11 .300 
*Hilazas y fibras 3 .. 700 7. 800 
*Algodón 65.600 80.900 
*Hierro 39.600 94.000 
*. Consumidos por la Industria Manufacturera. 
Fuente : ANDI 40 años Elaborados por los autores. 

13 Ibid. p. 73. 

69.4 
73.2 
68.6 

11 o. 8 
23.3 

137 .3 
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También hay otros indicadores como el consumo d9 gasolina, de 

la industria en 1952 fué de 2 .25 millones de barriles y en 1 956 de 

5.40; cambio porcentual de 140% ccnsumo de energ(a eléctrica pa-

só de 260. 5 gigavatios hora a 440. 3 giga.vat ios hora, incrementan-

dose en un 69%. 

Este proceso de industrial izaciÓn motivó el rápido crecirriento ur-

banistico que se ha dado desde 1 951 a 1 973, donde la poblac iÓn ere-

ció en 10.9 millones; localizandose 6.4 millones en los treinta prin-

cipales núcleos urbanos, la mayor parte se generó en l as cuatro 

principales ciudades del pa(s14. 

Hemos hecho énfasis en los antecedentes de la década del ci ncuen-

ta, pese a las dificultades de la carencia de cifras existentes , por 

que es una época trascendental en el acelerado crecinil ierito experi-

mentado por el proceso d9 acumulación industrial en el pa(s y co-

mo hemos planteado, que a ello contribuyeron varios factores, en 

donde hay que resaltar el apoyo brindado por el Estado en ese pro-

ceso de acumulacifu. 

14 FLOREZ, Luis B., y GONZALEZ M., Cesar. 
Regiones y Urbanización en Colombia. Edit. 
ne.s . pp . 54-55. 

Industrias 
Negra y Fi-
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Para 1958 el proceso de sustitución de importaciones de bienes de 

consumo no duraderos comenzó a saturarse, siguiendo la etapa 

más compleja del proceso de sustituciÓn de importaciones, es de

cir, se inició con más solidez la etapa de sL:JstituciÓn de bienes 

intermedio y de capital, de la cual empezó a depender la d inámi

ca de la expansión manufacturera. 

El cuadro 3 nos muestra la década de los años sesenta; la for-

maciÓn del desarrollo cap ita lista en Colombia empezando a expre

sar con- mayor intensidad problemas económicos, que se refleja

ron en su lento crecimiento, de el PIB*, alternando su evolución. 

En 1963 fué de 3.3% disminuyendo en relación con los primeros 

años de la década; igualmente para 1966 sufrió una disminución 

drástica hasta el pui:lto que cayó en 1 .8, siendo el año más cr(tico 

de su crecimiento en la década, contrastando con los años 1 964 -

65 en donde su crecimiento fué de 6.2% y 7.2%. Esto nos indica 

la inestabilidad c icl ica en que se ven(a desarrollando la econom(a 

en el pa(s. 

El comportamiento del sector ex terno fué preocupante y deficitario, 

pasó a tener fuerte incidencia en el desenvolvimiento de la activi

dad manufacturera; se caracterizó por un déficit de la balanza de 

* PIB. Producto Interno Bruto.
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CUADRO 3. PIB NACIONAL Y PRINCIPALES SECTORES A PRECIOS CONSTANTES 1958-A�OS 1958-19ó8 

Años PIB Variación al 
'º Sector Variación % Sector Variación % Sector Variación 

Agropecuario Comercio Manufacturero 

1958 20.682.5 - 7.145.2 - 3.044.6 - 3.590.2 

1959 22 .176.9 7.2 7.504.8 5.0 3.370.4 10. 7 3.888.8 8.3 

19ó0 2 3 .12 3.4 4.3 7. 512. 5 0.10 3.568.3 5.9 4.128.9 6.2 

1961 24. 300.2 5.0 7.807.ó 3.9 3.749.9 5.1 4.375.8 5.6 

1962 25.615.3 5.4 8. 062. 7 3.3 3.939.7 5.0 4.676.6 6.9 

1963 26.457.2 3.3 8.107.3 0.56 4.067.6 3.2 4.898.6 4.7 

1964 28.088.8 6.2 8.564.0 5.6 4.390.3 7.9 5.188.2 5.9 

1965 30.100.0 7.2 8.559.6 -O. 05 4.588.2 4.5 5.431.5 4.7 

l96ó 30.658.2 1.8 8.847.2 3.4 4.932.3 7.5 5.792.5 6.6 

1967 31.947.0 4.2 9.300.5 5.1 4.990.1 1.2 6.000.3 3.6 

1968 33 .902 .2 6.1 9.933.3 6.8 5.329.4 ó.8 6.371.3 6.2 

Fuente: Cuentas Nacionales Banco de la Rep�blica DANE. 

Cuadro elaborado por los autores. 
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pago, desde 1 960 hasta 1967. En el cuadro No. 4 observamos que 

el nivel de reservas en el Banco de la República fué negativo, de-

bido a que en esa época los precios y volumenes de exportaciones 

del café descendieron en el mercado exterior. En 1962 el gc:bierno 

se viÓ en la necesidad de tomar medidas proteccionistas que condu-

jeran a un equilibrio de la balanza de pago, de tal manera que e le-

vó en forma radical los depósitos previos y pasó muchos bienes del 

régimen de libre importación a la de licencia previa; y posteriormen-

te se ensayaron otras medidas recomendadas por el Fondo Moneta-

rio Internacional; cano estabilidad de precios domésticos y un sis-

tema de cambio múltiples para equilibrar la balanza de pagos. Fer-

nando Gaviria C. 15, señala que : "En 1 965 regía análogamente un

tipo ::le cambio preferencial para importaciones de $9, oo por dólar, 

que se co:-nparaba con otro, también para importaciones pero menos 

$ 
/ / / 

esenciales de 13, oo por un dolar, y aun con otras mucho mas al-

tas en el mercado libre de capitales que llegó a elevarse hasta los 

$20,oo por un dólar. Todas estas medidas estaban dirigidas a 

buscar un equilibrio de la balanza de pago, sin que paralizarán el 

/ 

proceso productivo, sino, mas bien, a racionalizar la disponibilidad 

del uso de las divisas, máxime cuando la industria había pasado 

a su segunda fase. 

15 GAVIRIA CADAVID, Fernando. Moneda Ban:::a y Teoría Mone-
taria. Tercera Edición, Bibli'oteca Banco Popular. p.Zl-35. 
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Cuadro 4. Reservas I nternacionales Netas del Banco de la Repú
blica (Millones de US$) 

ANOS 

1 960 
1 961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Fuente 

BRUTAS NETAS CAMBIOS 

1 78.4 61. 8
1 70.6 - 34.4 - 96.2
11 5. 8 - 79.5 - 45 .1
124.6 -112.0 - 32.5
147 .2 -122.0 - 10.0
145 .3 - 67.4 60.6
144 .1 - 94.8 - 33.4
149.4 - 36.3 58.5
217.7 35.2 71 • 5

Departamento de Investigaciones Económicas del Banco 
de la RepÚbl ica. 

En el cuadro No. 5 vemos que las importaciones manufactureras 

de 1958 a 1 967, disminuyeron en los años de 1962 en 3, 0%, para 

1963 en 6.4% para 1965 en 22.6% y para 1967 en 26.3%, lo que 

nos indica que la ampliación y modernizaciÓn de la industria manu-

facturera era an pr c:blema que estaba dependiendo de la disponibil i-

dad de divisas en el pa(s; más espec(ficamente observamos, en el 

mismo cuadro, que Las importaciones de bienes intermedios para 

los af\os 1965 tu}vieron un decrecimiento en cifras absolutas de US 

$121 .600 en relación can 1964 y en 1967 de US$135.424 en relación 

a 1 966; para los bienes de capital también disminuyó US$1 8. 640 en 

1 965 y 21 . 392 en 1967. 
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CU.\DRO 5, cm:POSICIOI, DE LAS n:PORTACim,Es SEGUN su orJGEN ECONO!HCO (VALOR CIF EN HILES DE US$} 1958-1969

Aiios 

1 �) 5 [, 

Llicncs tlc 
Consu::10 

21. 5 99

1059 21.54¡:: 

196l1 37,f50 

1901 59,416 

l 9(, 2 32. 751

19c,3 ::9,075 

1964 26,52 2 

19(,5 21. 032

19(,(, 47,359 

19ü7 35,376 

19(,8 32,213 

1969 70,758 

Particip.e_ 1.licncs Inte.r: 
ci 6n � n;edios 

5,4 

5, 2 

7,4 

10.7 

6.0 

5,7 

4,5 

4,ú 

7,0 

7,2 

5.0 

10,3 

173,056 

163.660 

233.604 

2 ú2. 4 80 

2 '.)0. 516 

2ss.505 

303.915 

182. 315 

350.097 

214. 67 3 

231.500 

301.941 

Particip.e_ 
ción % 

43.2 

39.4 

46.0 

47.1

4P. 2

51. o

51. f

40, 2 

52. o

43.7 

36,0 

44. o

Dienes de 
Capital 

82. 805

98. f<87

160.946 

163. 852

166.232 

157,432 

195.�o.;

177,164 

207.932 

186.540 

233. 723

305.600 

Particip!! 
ción % 

2 0. 7 

23.8 

31. 5

29. 4

30.8 

31.1 

33,4 

39.l

30.8 

38.0 

36,3 

44,5 

Otros 

122. 4 72

131.493 

77,HS 

71. 3 81 

80.F52

62. 011

6 0.050 

72. 991

68. 704

54.990 

145. 823

7,748 

Particip2_ 
ci6n � 

30.6 

31. 6 

15.1 

12.8 

15.0 

12.2 

10.2 

16.1 

10,2 

11.l

22.7 

1.2 

Fl:E!,TE: DA�E, Anuarios de CCL1ercio Exterior y Tabulados con base a Manifiesto de Aduana. 

Cuadro elaborado por los autores. 

Total Impor Vari.aci< 
taciones - % 

3 99, 932 

415,588 

5 09. 5 tS 

557,129 

540.351 

506.023 

5f:6.291 

453,502 

674,092 

491.579 

643, 259 

686.047 

3,9 

22.ó

9.3 

-3.0

-6. 4

15.9 

-22.6

48.6

-27,1

29.6

6.7 
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Los indicadores de la industria manufacturera en el cuadro No. 6 

permite deducir lo siguiente : 

El promedio anual de la inversión neta entre 1 958 y 1 967 fué de 

1 O. 6%; 1 959 fué uno de los años que más d isminuyÓ en G.:1 ·2%;1 963 en 

-32.Io/ó; 1967 en -3. 8%, es decir hubo en estos años des inversión, que

se reflejó en la reducción del número de establecimientos, para los 

mismos años: En 1959 en relación al año anterior disminuyeron 553 

establecimientos, equivalentes a 5%, para 1963, creció en 2%, menos 

que el año anterior; en 1 967 cayó a 7. 8%, el promedio anual entre 1 958 

y 1967 estuvo en -o, 13%, lo cual permite afirmar la inestabilidad del 

proceso de acumulac iÓn en éste sector, que llegó hasta el desmonte de 

in:lustr ias existentes. 

Uno de los indicadores más preocupantes, por su comportamiento en 

la década de los sesenta, para la in:lustria manufacturera fué la 

generación del empleo; solo en los años de 1 961 y 1962, el perso-

nal ocapado alcan.zó a crecer en 4%; para después no poder superar 

el 2%, a excepción de 1965 que creció en 3.7 %;su promedio anual 

entre 1 958 y 1 967 estuvo en 2 .2%; lo que expresaba la falta de di-

námica del empleo, mientras que la inversión neta tuvo un mejo"' 

comportamiento en ese mismo per(o:lo. 

"' El promedio anual de la capacidad de consumo de energta entre 

1 958 y 1 967 estuvo en 7. 02%, en cada año tuvo un crecimiento po-



CUADRO 6. ri,;nusTRIA HA'.ffFACTL'RERA FABRIL ?-:O�OG1<.AFIA ESTADISTICA 1958-1967 

FOXDO ROTATORIO D . .\:-.E 1958-1967 

Años Inv .l\et,ü Variación Personal 
To tell Ocupado 

1955 372.677 - 23-6.14 S

l95S· 373.123 0.12 248.540

19.;0 433.291 16.1 254.100

l 9c} 51S.7.¡1 19. 7 265 .222

J.S-62 692 .412 33,5 276.159

1 Y03 4-65. 756 -32. 7 280.520

19ó.). ó95.185 49,2 283.843

1965 793.193 1-i .1 294,221

196ú 870,7..¡_4 9,8 299, 509 

1967 837 .293 -3,8 293,825 

FLE�TE; DAKE

Cuadro elaborado por los autores 

Variación �o. de 

-

5.2 

2.2 

4. 4

4,1 

, .

.J.. o 

1.2 

3,7 

l. 8

-1. 9

Esta blec_i 
r.:i ento Hf. 

11.12 5 

10 . .3 72 

10.446 

10.555 

ll. 082

tl. 2 9é

1
1. 674 

11. 959

E. 797

10.873 

Variación 

-

-5,0 

-1. 2

l. o

5.0 

2.0 

3,3 

2.4 

-1. 4

-7,8

Capacidad Variación 
de consu-
roo Energía 

1:>52.215 -

730.854 12. o

747,454 2. 3

777. 013 4.0 

895,9�8 15. 3

931. 815 4,0 

990.137 6.3 

1.028.344 3,9 

l. 062. 9-! 6 3,4 

1.2 64. 305 19.0 

' 
\ 

�ILES DE PESOS 1958 

Produc. Variaéi6n 
Total 

8.938.381 

9.615.235 7.6 

10.661.662 10. 9

11.486.629 7, 7 

12.825,718 11. �

12,961.232 1.1 

13.860.328 6.9 

14.770.224 6.6 

15.479,493 4.8 

15.852.279 2.4 

e.u 
(t) 



sitivo, siendo el porcentaje mayor en 1967, en 19.0% año en que 

todos los indicadores anteriormente mencionados fueron negativos. 

Por Último la producción total mantuvo un crecimiento muy mode

rado e inestable, aunque no llegó a ser negativo; entre 1 959 y 

1 967, el promedio anual estuvo en 6. 0%, siendo los años de menor 

crecimiento 1963 en 1 .1 %, 1967 en 2 .4%, el promedio anual de la 

inversión neta y el de consumo de energ(a fué mayor que el de la 

producción y el empleo, lo que indica que la inestable demanda de 

los productos manufactureros fué atendida con mayor inversión y 

uso de la capacidad instalada; por lo tanto, podemos afirmar que 

los empresarios, n,�cesitaban de mejores condiciones económicas 

para incrementar su proceso de acumulación . 

A finales de la década de los sesenta se manifiesta, corro ya lo 

planteamos, limitaciones al modelo de sustitución de importaciones, 

que hab(a jugado un papel muy significativo en el proceso i'ndustria

lizador en el pa(s, que exig(a medidas complementarias para la con

tinuación de su desarrollo, es decir para rentabilizar su pro�eso 

de acumulación. 

La alternativa que propuso el gobierno para superar los obstáculos 

del proceso de acumulación fué el decreto 444 de 1967 conocido 

como el Estatuto Cambiario, que tuvo por cbjetivo promover el 
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. 
; desarrollo econom1cos y social y el equilibrio cambiario, a traves 

de los siguientes medi os 

a) Fomentar v di.versificar las exportac iones;con
el fin de consolidar un sector exportador d iferen
te al del café, prioritariamente manufacturero.
b) Aprovechar adecuadamente las divisas disponi
bles c) Control sobre la demanda de cambio ex
ter ior, particularmente para prevenir la fuga de
capitales. d) Est(mulo a la inversiÓn de capitales
extranjeros. f) Lograr y m':l.ntener un nivel de re
serva suficiente para el manejo normal de los cam
bias internacionales.16

Esto conllevó a modificar el manejo de la pol(tica económica que 

histor icamente se tra(a, puesto q Le se consideró que la industria 

ven(a produciendo con altos costos productivos, debido a la pol(ti 

ca proteccionista, que vinculandola a nuevos mercados externos 

podr(a aumentar sus niveles de eficiencia. El interés del gcbier 

no por vincular nuestra industria al comercio internacional hizo 

que éste aumentara sus est(mulos para que la industria compenza 

ra las desventajas que ten(a frente a otros pa(ses más desarro 

llados, por ello, se creó el INCOMEX, PROEXPO, le diÓ estimu 

los fiscales como el certificado de abono trfüutario CAT, devalua 

ciÓn gota a gota y racionalización del uso de las divisas. 

16 HERNEY, José y LOZANO, Victor·, Rev. de INCOMt=."X Vol. 
1 O No, 6 de Junio 1978 pp.3 - 4. 
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El estatuto cambiario no cambio el modelo de sustiruci'Ón de impor 

taciones, sino que, pasó a complementarlo; el Estado siguió parti 

c ipando en la econom(a, dice A lbeir.o Acevedo, Guillermo OuirÓS 

y Ramiro Restrepo que : 

Al debOilitarse las fuerzas que animaban el pro 
ceso industrial izador ha cambiado su dirección, 
que estas debilidades se trataron de subsanar con 
una estrategia exportadora, el Estatuto cambiario, 
lo cual no modificó las condiciones de acumulac iÓn 
sino que las reforzó, porque no significó una trans 
formac iÓn de la industria, sino 1.,.1na orientación de 
l l" · ,, . 17 a po 1t1ca econom1ca. 

Otro de los antecedentes importantes en materia de comercio in 

ternacional y para la econom(a colombiana ha sido el acuerdo de 

Cartagena, denominado Pacto Andino celebrado en 1969, que lo in 

tegran Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela; ha tenido 

como finalidad crear un mercado común Andino dentro del área 

de la ALALC . (Asociación Interamericana de Libre Comercio),y 

sus objetivos son : 

1 7 

a) Un programa lineal y automático de li
beraciÓn de las restricciones y aranceles
dentro de los estados miembros y las su
presiones de las restricciones, cuantitativas
b) La adopción de un arancel externo común

respecto a otros pa(ses. c)Un trato preferen 
cial para Ecuador y Bolivia. d) La organización 

ACEVEDO, Albeir.o, QUIROS, Guillermo, RESTREPO, Rami 
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de los planes de desarrollo industrial y 
el estab lec i 'miento de un régimen común 
frente a la inversión y la·: técn olog(a ex
tranjera. 1 8 

Este acuerdo internacional, lÓ;¡icam,�nte, era compatible con los 

propósitos de la nueva pol(tica económica que se hab(a trazado el 

Estado, máxime cuando se quer(a acelerar el desarrollo econÓmi-

co de los pa(ses menos desarrollados de América Latina, en el 

cual participaba Colombia. 

18 INCOMi::X, Vol. 10 No. 6 .Junio 1978. p.6. 
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2. CARACTERIST ICAS DE LA INDUST RIA MANUFACTURERA

HASTA MEDIADOS DE LOS AÑOS SETENTA ( 1974 )

El comienzo de la década del setenta ha tenido gran importancia 

en la historia económica del pa(s. Al debilitarse el proceso de 

acumulación en la década de los años sesenta el Estado trazó una 

nueva estrategia de desarrollo económico, que consistió en las polÍ-

ticas de promoción de exportaciones (decreto 444-1 967). Con ello 

se buscó rentabilizar el c:>roceso de acumulación internam,�nte. En 

el per(odo comprendido entre 1970 y 1974 el gobierno vinculó deci-

didamente nu::�stra econom(a con el comercio internacional; para ello 

aceleró el proceso de ap·ertura librecambista con el resto de países 

del mundo. 

A la in::lustria ma.nufactur era se le asignó el liderazgo en esta estra-

tegia, la cLal debería ganar un nivel mayor de eficiencia y compe-

tití vid ad. La pol(tica económica volvió a jugar un papel importan-

te dentro de las direcciones impartidas por el Estado, más cuan-

do estabamos expuestos a los auges y recesos de la economía in-

ternacional. 
,. 

Pasemos ahora a examinar los efectos y caracterts-

ticas que asumió la industria manufacturer.a ante la nueva estra-
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tegia de desarrollo. 

Para 1 971 se le concedieron facultades permanentes al gobierno, 

m,-=diante la ley 6a., para modificar los aranceles de a duana, tari-

fas y las demás disposiciones concernientes al régimen de aduana; 

éste hecho, concord6 con el programa de liberaci6n com,-=rcial pro-

puesto por e l Pacto Andino y que se inic i6 :::lesde 1 971 , que cons is-

te en la eliminación de las restricciones que inciden scbre las im-

portaciones de los pa(ses miembros, según datos del INCOMEx19. 

Desde el 31 de diciembre de 1971 se inició la reducción anual del 

1 0% de los gravám,:mes arancelarios para los pa(ses de Colombia, 

Perú y Venezuela, para 1 976 ya hab(an completado el 50%, los pro-

duetos provenientes de Bolivia y Ecuador ingresaban libremente a 

los pa(ses miembros desde 1973. 

Este hecho es importante resaltarlo porque tiene m1,Jcha incidencia 

en el comercio exterior colombiano a comienzo de la década del 

setenta, más adelante mostrarém8s su importancia. Posteriorm,-=n-

te se dictaron otras disposiciones que modificaban la pol frica aran-

celaría, com::> el decreto 2248 de 1972, decreto 1484 de 1973, ley 

8a. de 1 973, decreto 2367 de 1 97420, con el fin de favorecer el 

19 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Vol. 9 

No. 5, M3.yo 1 977, p . 9 . 
20 Ibid. Vol. 1 O No, 6 Junio 1 978. 
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interc-ambio comercial ;  es decir, disminuir las restricciones. 

En cuanto a lo que cene ierne al manejo de los rég imenes de pro-

hibida importación, licencia previa y libre importación, su cam-

bio porcentual se diÓ como aparece en el cuadro 7. En él pode-

mos analizar que del total de las licencias, 
,, 

aprobadas segun 

el régimen, en 1968, el 16.8% correspondió al régimen de libre 

importación, el 83.0% al de licencia previa y el 0.2% al de pro-

. . ,, 

hib ida tmportac ton. Para 1 970 el régimen de libre importac iÓn 

fué de 18.5%, el de licencia previa de 81.0% y el de prohibida 

importación de 0.5%, la variación fué muy pequeña, lo que indi-

ca la peca apertura que exist(a en el pa (s para recibir productos 

de otros pa(ses; de 1970 a 1974 se dá un cambio acelerado muy 

significativo, el régimen de libre importación pasó a 43.6%, el de 

licencia previa a 56.4% y el de prohibida importación hab(a desa-

parecido ; lo c..ial si gnificÓ el giro que diÓ nuestra econom(a, y en 

términos económicos la apertura de la econom(a nacional con el 

comercio internacional. Esta nueva estrategia comprometió el de-

sarrol lo de la industria manufacturera, tanto en su expansión en 

el desarrollo económico como en el apravechamiento de sus venta-

,, ,, 

jas comparativas frente a otros patses ; con lo cual, se querta rom-

per el esquema de pa(s mono exportada'; es decir, exportador 

Únicamente de productos primarios. Bajo esta estrategia paso a 
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Ar.os 

1965 

1969 

1970 

19¡1 

1972 

1973 

1974 

CCADRO. 7. I�:PORTACiü�ES APROBADAS SEGt;K REGD1E� 1968-1974

L I B R E 

Valor % 

105.919 16.8 

134. ó39 17.1 

172.181 1s.s 

219.060 2 7. 5 

254.201 27,9 

io2 .162 31.2 

779.95ó 43,6 

l'REVIA 

Valor 

523.292 

652. 646 

753.867 

569,476 

654.996 

887. 5 09

1.008.518 

r: 
r-

83.0 

82.8 

81.0 

71. 7

71. 9

68.8 

56 ,4 

Hiles US$ FOB 

PROHIBIDA 

Valor % 

1.261 0.2 

820 0.1 

4 .106 0.5 

6.141 o.8

l. 9 79 0.2 

212 -

- -

T O T A L 

630.472 

788.105 

930.154 

794. 677

911.176 

1.289.883 

1.788.474 

FCEXTE: IXCm:EX (Instituto de Comercio Exterior) Vol. 9 No. 5,11, 12 Noviembr·e-Diciembre l. 97.7

� 
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depender el proceso de acumulación industrial en el pa(s. 

En el cuadro 8 observamos los resultados de la pol(tica de promo-

·"' 

cion de exportaciones como impulsadora del proceso de acumula-

ciÓn que se empezó a desarrollar desde 1968 y que s e  acentuó

desde 1970 hasta 1974.

En 1968, el valor total absoluto de las exportaciones fué US$508.494, 

representando el valor de las exportaciones nuevas el 30. 7°/o, para 

1970, cuando se empezó a acelerar la apertura de la ecooom(a na-

cional, el total de las exportaciones fué de US$674.245, siendo la 

participación de las exportaciones nuevas o no tradicionales (sin in-

cluir las del café) el 31 .6% del total, y de éste porcentaje le co-

rrespond(a el 13.5°/o a los del sector manufacturero. Para 1974, 

per(odo de mayor apertura de la econom(a nacional, el total de las 

exportaciones fué de US$1 .499.380, las no tradicionales participa-

ron con 58 .4°/o del total, lo que indica que fueron mayor que las 

exportaciones tradicionales, y lo más importante a resaltar, es 

que, entre las no tradicionales las del sector manufacturero fueron 

mayor que las otras. 

Esta es una de las caracter(sticas más trascendentales de la indus-

tria manufacturera en los primeros años de la década del setenta; 
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CUADRO 8. COHPORTAfHENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOHBIANAS 1968-1974 

Miles US$ FOB 

Año!': Café % Demás Ex�ortaciones % Productos 
Particip!! Nuevas Particip2_ Manufactu Participa- T O T A L 

ción ci6n rados ción. 

1968 352,391 69.3 85,523 16.8 70,580 13.9 508.494 

19ó9 353. 114 62.9 121.494 21. 6 87.009 15.5 561. 617

1970 4 61. 005 68.4 122 r4Ó8 18.1 90, 772 13,5 674,245 

1971 399.642 él.1 154,092 23.6 99.938 15. 3 65J.é72 

1972 42S. 712 so. 9 260.220 30.8 153.931 18.3 842. 863

1973* 599. 503 53. 4 298.556 26.6 223.878 20.0 1.121. 937 

1974 623 .101 41. 6 420. 041 28.0 456,238 30,4 1,499.380 

FlíEKTE: I�CO!-'.EX ( º,;.) Excluye valores de Junio y Julio. Vol. 9 No. 5, 11, 12 Noviembre- Diciembre l. 977 

Cuadro elaborado por los autores. 

.¡:, 
\O 



50 

puso en evidencia que éste sector hab(a ganado un espacio muy sig-

nificativo en los mercados mundiales, lo que tuvo una enorme inci-

denc ia en el crecimiento de la produce iÓn manufacturera .. 

La inserción de la producción manufacturera en los mercados mun....:

diales ayudó a la recuperaciÓn de la econom(a del país, como lo ve-

rémos más adelante. Además, el auge experimentado por las expor-

taciones no tradicionales ayudaron a la recuperaci&. del nivel de las 

reservas que hab(an sido negativas en la década de los sesenta . 

Analizando las cifras que aparecen en el cuadro No. 9, podemos in-

,, 

ferir que, para el pats se presentaba una fase expansiva, ya que sus 

reservas netas en el Banco de la República para 1970 era de ·us. 

$ 152. O Millones; tomando este año como base ene 01tramos que para 

1972 se duplicaron, los mismo que para el año 1973 (339,4%) supe-

rancio 3 veces al año 1 970, teniendo una disminuc iÓn en 1 974; es de-

cir, que la industria superaba uno de los prcblemas de su segunda 

fase de industrializaci&., que hab(a sido la escasez de divisas, lo 

cual se conRtirtiÓ en otra de las particularidades del sector m anufac-

tur.ero. 



Cuadro 9. Reservas Internacionales (Millones de dolares) 

AÑO 

1970 
1 971 
1972 
1973 
1974 

Fuentes 

RESERVAS 
I\IETAS 

152.0 
170. 4
354.2
515.9
429.5

INDICE 

100 
11 2. 1 
233.0 
339.4 
282.5 

Revista Banco de la RepÚbl ica. ·varios nÚmt�ros. 
Cuadro elaborado por los autores. 

En el cuadro No.1 O encontramos las in::::lustrias que más dinámi.ca 

tuvieron en la expansión de las exportac io'les manufactureras resal-

tando las siguientes : 

En alimentos, bebidas, tabaco, sus expo"'taciones en 1968 fué de 

US$29.398, pasaron en 1974 a US$133.463; Qu(micas y Conexas,en 

1 968 sus exportaciones fueron de US$7. 275; pasaron en 1 974 a US 

$65.973; materias textiles y sus manufactura, en 1968 fueron de 

US$42. 590, s e  duplicaron en 1972, y alcanzaron un significativo in-

cremento en 1 974 de US$270. 954; metales comunes y sus manufac-

turas, en 1968 sus exportaciones fueron de US$2 .988 pasaron en 

1 97 4 a U S$32. 545 que tuv ieron un mayor auge desde 1 972. 
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CUADRO 10. EXPORTACIONES APROBADAS POR SECCIONES DEL ARANCEL 

Concepto 

�limentos, Bebidas, Tabaco 

.rinerales 

Productos de las Industrias 
Químicas y Conexas 

1aterias Plásticas y Artificiales 

Pieles, Cueros y Demás 

�aderas y sus Manufacturas 
Pasta de Papel y sus Manufacturas 

11aterias Textiles y sus Manufact� 
:alzado, Sombreros, Paraguas 

�lanufacturas de P iedra, Yeso, Ce 
mento 

Piedras finas, preciosas, bisutería 

netales comunes y sus "t-lanufacturas 

Ha quinaria y aparatos mecánicos 
y eléctricos. 

�lateriales y Equipo de Transporte 

Instrumentos y Aparatos varios 

1968 

29,398 

4. 541

7,275 

2.563 

6.988 

4.610 
10.357 

42.590 
893 

3,933 

9.382 

2.988 

3. 038

150

688

1969 

33.161 

4,430 

s. 2 86

3, 377 

9.123 

7,033 
9. 741

53,009 
1.105 

5,533 

16. 2 87

4,550 

4. 295

395

569

1970 

31. 320 

5.607 

8. 888

3,972 

6.909 

6. 044
9,995

55.156 
l. 830 

5. 3 80 

9,171 

5.532 

4.384 

l. 341

965

FUENTE: INCOHEX, Vo;t 9 �:o. 5 ,11,12 Noviembre-lJiciembre 1.977 
Cuadro elaborado por los autores en base a Datos del INCOMEX. 

) . ' 
\ 

MILES DE US$ FOB 1.968 - 1.974 

1971 

39.862 

3,989 

11.350 

5.210 

7,370 

6.498 
10. 020 

58.881 
2. 587 

5. 341

10.474 

7,353 

5.342 

2.451 

840 

1972 

55. 3 88

7.511 

15. 7 82

6.106 

2 3. 419 

8.103 
11. 4 86

95. 03 7
3,534 

5. 940

52.613 

12. 400 

7,793 

2. 005

1.449

1973 

54.359 

9. 715

34,966 

7,980 

30.179 

15.013 
15.973 

141. 852
5.666

8.924 

89.447 

27.691 

13.062 

2. 742 

1 .380 

1974 

133. 4 63 

17. 653 

65. 97 3

13.005 

16.188 

18.866 
26. 802

270,952 
12. 4 99

17. 02 9

23.959 

32.545 

25.423 

6.181 

2.882 



Las industrias de máquinas, aparatos rrecánicos y eléctricos, en 

1968 sus exportaciones fuerm de US$3.038 y pasaron en 1974 a 

US$25.423, su crecimiento por año fué muy lento a excepción de 

los dos Últimos años. Pasta de papel y sus manufacturas, que de 

US$1 O. 357 en 1 968 pasaron a US$26. 802 en 1 974; maderas y sus 

manufacturas, en 1968 sumaron US$4. 61 O incrementandose a US 

$18. 866, en 1 974 tuvieron un comportamiento moderado en su ere-

cimiento; las exportaciones de pieles, cuero y demás, tuvieron un 

incremento por año muy inestable, en 1968 fueron de US$6.988 

igualandose en 1 970, aumentaron en 1 973 a US$30. 1 79 cayendo drás-

ticamente en 1 97 4 a US$1 6. 1 88. 

Vale la pena anotar que la integración económica de Colombia con 

los pa (ses de América Latina, y en especial los del Pacto Andino; 

tuvo gran importancia en las relaciones com,�rciales en e l  proceso 

; 

exportador del pais. Las ventajas que Colombia obtuvo frente a 

los pa(ses del grupo Andino se expresan en su Balanza Comercial 

positiva, desde 1969 a 1974. Estos pa(ses fueron compradores de 

muchos productos manufactureros. 

Entre los factores fundamentales del creciniento de las exportacio-

nes colombianas están las pol(ticas de promcx�iÓn de exportaciones 

(Decreto 444-1 967) .El aumento de los precios internacionales y el au-
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ge de la econom(a mundial a c anienzo de la década de los setenta. 

Por otra parte, la indu stria manufacturera siguió demandando con 

mayor intensidad materias primas y productos intermedios, y en 

menoo cantidad bienes de capital, que no se produc(an en el pa(s, la 

expansiÓn de las exportaciones, gue ya mencionamos, permitió un 

mejoramiento en la disponibilidad de divisas, aun::¡ue la balanza de 

pagos siguió comportandose deficitaria, lo cual favoreció las importa

ciones de bienes que necesitaba el sector manufacturero para aten-

der su dem:l.nda, tanto interna como externa. Los caadros 11 y 11A 

nos muestran como el gobierno comenzó a manejar con más soltura 

las restricciones a las importaciones; esto nos permite afirmar que 

hubo un crecimiento de las importaciones de bienes intermedios y 

de capital, para atender necesidades de la econom(a nacional. Las 

importaciones para la industria Manufacturera se comportaron de 

la siguiente manera : 

En 1970 el valor entre m3.terias primas y bienes de capital fué de 

US$607 .843, representando el 65. 7°/o del total de las importaciones, 

siendo mayor las de materia prima y bienes interm 8dios. Para 

1974 el valor de las importaciones de bienes intermedios y de· capi

tal fué de US$1,165,945, o sea el 65.2°/o del total de las importa-
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ciones. Este ascenso de las importaciones coincidió cm el creci

miento de la producción manufacturera.En éste per(odo analizado se notó 



) ·,

\ 

CUADRO 11. D�PORTACIONES SEGUN uso O DESTINO ECOKOi-aco (CUODE) l'1ILES US$ FOB 1.968 - 1974 

Concepto 

atal General 

• Bienes de Con.str.10

) Duradero

) ¡.:o Duradero

}ratería Primas v 
' 

. 

Protl. Intermedios 

) Conbustibles, Lubri 
cantes y conexos 

} Para la agric ultura 

) Para la Industria 

ilienes de Capi tal 

) }lateriales de Ca� 
trucci6n 

) Para la agricultura 

) Para la industria 
). E\}uip<> de Transporte 

• Diversos

1968 

ó26,072 

62. 04 O

29,414

32. 62 6

264. 391 � 

l. 224 

6.222 

256,945 

29ó.081 

10.076 

19,565 

143,956 
122,484 

3,560 

1969 1970 1971 

788.105 930.154 794,677 

83.87& 98. 194 87,524 

40,ó9C 45,429 38,981 

43,lSO 52,765 4 8, 54 3 

328.849 382. 998 355,552 

5,710 3,375 7,013 

ó. 5 i5 11. 099 8.670 

316.564 3ó8.524 339,869 

373.954 441.158 334,288 

16.546 27. 509 13,715 

2 9. 032 11. 626 ¡,005 

189. 895 239, 319 213.171 

l38,4Sl 142,704 110.397 

1.424 7,804 7. 313. 

F\;EXTE: INCOHEX Vol. 9 No. 5, 11, 12 Koviembre-Diciembre 1, 977 

1972 1973 

911.176 1.289.883 

ll l,429 179,062 

so. 948 60.393 

61.080 118.669 

434, 140 627,676 

5,704 6,449 

22.724 4 6. 99 8 

405. 712 574,229 

356.625 4 72. 82 b 

10. 817 21.928 

11,393 24,360 

234. 009 267,00Ó 

10p ,406 159.532 

8,982 10.319 

1974 

1.788,474 

190.858 

57 ,491 

133,367 

991. 320

6. 770

ll 2. lOC 

872,450 

586.183 

27 .195 

46.834 

293_. 495 

218.659 

20,113 



1DROll A� DISTRI BUCION PORCENTUAL DE LAS DlPORTACIONES SEGUN SU USO O DESTINO ECONOHICO 

>E (HILES US$ FOD). 1968-1974 

1968 ,:1 1969 Varia 1970 Varia 1971 Varia 1972 Varia 1973 Varia· 1974 Var i.é 
ción ción ción ción ción ción 

"' 
% % /O /O 

626. 072 788.105 25,9 930.154 18.0 794. 677 -14. 6 911. 176 14. 7 1. 289.883 41.6 1.788.474 38.ó 

62. e4 o 83.878 35.2 98.194 17.0 87.524 10.7 111.429 27,3 179,062 60,7 190.858 6.6 

imas 

Inter 

264,391 329.849 24,3 382,998 16.5 355,552 - 7.2 434.140 22.1 627.676 44.6 991.320 58,0 

us 

256.945 316. 5 64 23.2 368.524 16.4 339.869 -7.8 405,712 19,4 574,229 41. 5 872.450 52.0 

296. 091 373,954 26.3 441.158 18.0 334.288 -24.2 356.625 6.7 4 72. 826 32.6 586.183 24. O

d. 122.484 138,481 13.0 239,319 72. 8 213. 171 -10. 9 234,009 9,8 267.006 14 .1 293,495 9, 9 

3,560 l. 4 24 -0. 6 7.804 448.0 7. 313 -6. 3 8.982 22.8 10. 315 14.9 20.113. 94,9 

1 

)HEX. Vol 9 No. 5, 11, 12 Noviembre-Diciembre 1.977 

iro elaborado por los autores 
e; 



que las importaciones de bienes de capital tuvieron un crecimiento 

por año muy precario, incluso en 1971, en relación con el año ante

rior, disminuyó en 10, 9% y su promedio anual de crecimiento, en

tre 1 971 y 1974 fué de 5. 7%, ver cuadro 11 A, indicando esto que 

el aumento de la producción manufacturera estuvo acompañada, tam

bién, de mayor aumento de materias primas y productos intermedios 

extranjeros que de bienes de capital; esta es otr-a de las caracter (s

ticas de la industria manufacturera en el per(odo analizado. 

2.1. EVOLUCION Y PROBLEMAS DEL SECTOR MA�UFACTURERO 

Examinarémos a ccntinuaciÓn los efectos que pro dujeron las pol(ticas 

de promoción de exportaciones y la relativa apertura de la econom(a 

colombiana con el comercio internacional, en el crecimiento de la 

econom(a nacional y los indicadores del sector manufacturero. 

En el cuadro No.12 vemos que en 1970 la partic ipaciÓn de la pro

ducción manufacturera en el PIB fué de 21.4% y pasó en 1974 a 23.5%; 

mientras que el sector Agropecuario en 1 970 fué de 25 .3 y pasó a 

57 

23. 1 % en 1 974; esto indica que la industria manufacturera ven(a per

filándose com o el sector líder en la participación del PIB;coincidiendo 

esto con el crecimiento de toda la econom(a. En el cuadro 12A el incre

mento por año, en estos sectores, estuvo en un promedio entre 1970 y�1974,el 



CUADRO 12. PARTICIPACION DEL SECTOR HANUFACTURERO Y AGROPECUARIO EN EL TOTAL PIB PRECIOS CONSTANTES 1975

Años Total 
PI13 Variación 

1970 3 07. � 96 -

1971 325.825 6.0 

1972 350.813 7,7 

1973 374,398 6.7 

1974 395,910 5,7 

1975 405.108 2. 3 

ANOS 1.970 - 1.975 

Total PIB 
}lanufacturero Participación 

65. 783 21. 4 

71.395 21. 9 

79. 04 6 22.5 

85,789 22.9 

92.936 23.5 

94,086 23.2 

Total PIB 
Agropecuario 

77. 893

7 8. 52 9 

84.667 

86.669 

91. 4 77

96.766 

FUENTE: DANE. Cuentas Xacionales (Revisi 6n 3). 1970-1983, Bogotá Junio de l. 985 

Cuadro Elaborado por los autores. 

Participación 

25.3 

24.1 

24.1 

23.1 

23.1 

23.9 

CJ1. 
ro 



sector manufacturero en 9.0% para el PIB en 6.5% para el sector 

agrario en 4. 1 % (ver cuadro 12A). Tocio esto muestra la importan-

cía que ven(a ganando la Industria Manufacturera en su aporte al 

; . ; 

mejoramiento del desarrollo econom1co y social del pa1s. 

En el cuadro 13 evaluamos el comportamiento de los indicadores 

de la industria manufacturera, afirmando lo sigui-ente : 

Et proceso de industrialización disminuyó en su evolución cuantitati-

vo y cualitativa, aunque su nivel productivo aumentó considerable-

mente, entre 1 970 y 1 974. 

En 1970 exist(an en el pa(s 7 .459 establecimientos; para 1974 hab(an 

6.094, es decir, desaparecieron 1 . 365 industrias, y más que todo 

de las pequeñas industrias, que ocL.paban hasta 5 trabajadores; en 

1 971 disminuyeron en 27 . 2%, en relación al año anterior, año en 

que se estaba acelerando el proceso de apertura. Esto expresó una 

debilidad de las pequeñas empresas, frente a la competencia externa. 

El personal ocupado, en la cual el sector manufacturero cumple un 

papel importante en la generación del empleo urbano, tuvo un creci-

miento aceptable, a excepción de 1971 que creció en 2.0%, su pro-

medio anual estuvo en 6.5% entre 1970 y 1974, superando el quinque-
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CUADRO l2A. C!lECD[IE�ro DEL SECTOR M..\XGF..\Crt.:RERO, AGROPECl'A!UO Y EL PIB PRECIOS CO�STA:-.TES 197 5

Aiios 

19i0 

1971 

1972 

1973 

197.J. 

1975 

rotal 
PIB 

307.496 

325.825 

350. 813

374. 398

395.910

405 .108 (

Variación 
% 

-

6.0 

7.7 

6.7 

5,7 

2.3 

Total PID 
!·lanuf ac turero

65.733 

71. 395

79,046 

85,789 

92,93ó 

94,086 

Variación 
% 

-

8.5 

10 ,7 

8.5 

8.3 

1,2 

FUE�,TE: DANE. Cuentas .�acionales (Revisi6n 3). 1970-1983, Bogotá Juni o de 1985 

Cuadro Elaborado por los autores. 

,;,..¡,, 

Mill ones de Pesos 

rotal PIB 
Agropecuario 

77. 893

78.529

84.6ó7

86.6ó9

91..J.77

96,766

Variación 
% 

o. 81

7.8

2.3

5,5 

5.8 

(.>) o



nio de finales de la década de 1960, que fué de 2.9%, esto es atri-

buible a la mayor demanda atendida por e ste sector, el cual apro-

vechÓ en parte la abundante mano de obra exista. te en el pa(s. 

El aumento de la producción bruta por año fué positivo, estuvo en 

un promedio anual de 7 .4% entre 1971 y 1974. Mientras que el 

comportamiento de la inversión neta fué lenta, incluso negativa,co-

mo en 1972 que disminuyó en 18,7% y 1974 en 37.5% lo que indica 

que el nive·l de mejoramiento del equipamiento técnico de la indus-

tria no aumentó; se puede afirmar que la inversión en bienes de 

capital para el sector disminuyó. Esto contradijo el planteamiento 

de que la m:1yor competencia de la industria n:1cional con indus-

trias extranjeras traer(a mayor eficiencia tecnológica en su proce-

so productivo. El aumento en la demanda, tanto interna como ex-

terna, en el per(odo que venimos anal izando, no estimuló o persua-

diÓ a la burgues(a industrial para fomentar su pr oceso de acumula-

· "'  "' 

c1on por medio de inversion. Lo anterior siguió siendo un pro blema

61, 
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"' 

del desarrollo manufacturero en el pa1s, es decir, su deficiencia tec-

nolÓg(ca. 

"' 

Otro indicador interesante ha sido el c;OITT1sumo de energ1a, mantuvo 

una tasa de crecimiento más o menos constantes, a excepc iÓn de 

1 971 , en donde aumentó en 1 7%, año en que el número de estable-

cimientos hab(an disminu(do en 27.2% y el número de perso nas 



CUADRO 13, PIUNCIPALES INDICADORES ECONCNICOS. DE LA. INDUSTRIA NACIOKAL l970-19Z,4 
- .,.:.:.. 

�ales de Pesos a Precios Constantes 1970

Años Numero de Varia Personal Varia Reounera Varia Pro ducción Varia Inversi6n Varia Activos Varia Consumo Vari 
Estableci cion Ocupado ci6n ción 'Iotal ción 
niientos %

e! ,:' 
r- "' 

1970 7,450 - 347,159. - 8 ,912. lt'O -

1971 5,429 -27,2 354,2 51 2,0 9.2 l'9.6(13 3-3

1972 5.310 - 2,2 3S3.853 8.3 l0.(150.51S 9.1 

1973 5.697 7,3 423.008 10,2 l0.2('3,53� 1.5 

1974 6.094 7,0 447. 889 5,9 10.601.740 3.9 

Pranedio Anual 3,8 6.6 4,5 

FUE!\TE: DA?\E Encuesta Anual llanufacturera 

Brut.a ción Keta ción 
% e' 

/G 

59. 3 15. 62 7 - 3,642,91 8 -

63. 998.963 7.9 3,887,733 6.7 

69.556.901 8.7 3.160.286 18,7 

74,997.810 7,8 3.360.634 6.3 

78,717,762 5,0 2. 100. 512 -3 7, 5

7,4 -10. 8

fijos ci6n 
.,. 
r-

1&.428.802 -

20.348.389 10. 4 

2 2. 2 72. 72 9 9,5 

Energia ción 
(KWll) � 

2. 730. 250 

3,19 5. 308 1';. 

3-432, 441 ¡.

22.109,518 -0,73 3.719,970 8.

21.909,539 -0.90 4,089,947 9. 

4,6 10.



ocupadas. Esto nos llevó a afirmar que el aumento de l a  produc-

ciÓn manufacturera entre los años 1970 y 1974 fué atendida con 

mayor ut il izac iÓn de la capacidad instalada y explotación de la ma-

no de d:>ra. 

Resumiendo podr(amos afirmar que la estructura industrial se de-

bilitÓ, se consolidaron los monopolios, se incrementó las importa-

ciones de bienes intermedios y materias primas y en menos medí-

da bienes de capital, lo que indica que le faltó dinátnica al modelo 

de sustitución dei importaciones. 

Por Último, podemos decir que, a pesar que hubo importantes lo-

., . 

gros economtcos externos, o sea del experimento exportador, no 

creó la confianza suficientes para la creación de empresas especia-

lizadas en las exportaciones manufactureras, la alternativa para los 

empresarios siguió siendo el mercado interno. 

Resumen y conclusiones 

Podemos considerar a nivel de resumen y conclusiones de este ca-

p(tulo lo siguiente : 

Hay en éste per(odo una preocupante disposición del gd:>ierno 
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para garantizarle mejores ventajas competitivas a la industria ma

nufacturera. 

De acuerdo a lo anterior, se busca otros mercados, aprovechan

do la etapa de prosperidad (1 951 - 1 973) que vivían los pa(ses de-

saroollados, reforzando el proceso de apertura comercial, a par

tir del incentivo de las pol(ticas de promoción de exportaciones, 

ganando un espacio en el mercado mundial. 

A ra(z de ese proceso, el pa(s supera un problema, el de man

tener a· un buen nivel las reservas netas, dandole seguridad a que 

continúe el proceso industrializador en el país. 

En esta fase expansiva que viv(a la industria , ésta aumentó el 

consumo de materias primas y bienes intermedios importados en 

mayor praporción que los bienes de capital, demostrando el auge 

que vivía la industria manufacturera nacional. 

A pesar de los logros económicos que presentaba el pa(s y par

ticularrmente la industria manufacturera, segu(an presentandose difi

cultades estructurales y la necesidad de superar la deficiencia tec

nol Ógica de la industria en el pa(s, se mantenía latente . 
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3. EFECTOS DE LAS POLITICAS EC ONOMICAS DE LOS

PLANES DE DESARROLLO : PARA CERRAR LA BRECHA Y EL 

PLAN DE INTEGRACION NACIONAL EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO : 1 975 - 1980 

En este capítulo tocarémos lo concerniente a la política económica 

de los planes de desarrollo, para cerrar la brecha y el plan de in-

.; 21 ; 
tegracton nacional , con el proposito de analizar los objetivos y 

medidas que se propusieron para dinamizar el auge y progreso de 

la industria manufacturera y posteriormente medir estos alcances. 

Hemos considerado estudiar al mismo tiempo estos dos planes por-

que ambos guardan similitud, en cuanto a las políticas económicas 

para el sector manufacturero. 

En el gobierno del Presidente Alfonso LÓpez Michelsen se presen-

tó el plan d e  desarrollo para cerrar la brecha de 1 975 a 1978, con 

el cual, se quiso dar un cambio a las pol Íticas que habían orienta-

21 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACICN. Plan para 

cerrar la brecha 1975 - 1978. 
Plan de integración nacional 197g - 1982. 
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do el Modelo de Sustitución de impor'taciones, creyéndose que és-

te se habfo convertido en obstáculo al crecimiento del prc:ceso de 

acumulaciÓn industrial, no permitiendo que el pa(s aprovechara sus 

ventajas comparativas, ni competir libremente en el comercio in-

ternac ional. Bajo esta concepc iÓn doctrinaria se trazaron nuevas 

estrategias dirigidas a rentab il izar el proceso de acumulac iÓn in-

/ 

dustrial y principalmente del sector manufacturero, lo cuaL deber ta 

permitir un crecimiento y a su vez un desarrollo económico del 

pats, 

En el plan para cerrar la brecha se propuso limitar' la intervención 

del Estado y asignarle la orientaciÓn indirecta en la econom(a; a 

las leyes del mercado y a los precios el papel de asignador de los 

recursos económicos; para ello fundamentó su pol(tica 

en cuatro objetivos o metas generales, que son 

Reducir la tasa de inflación. 

/ . economtca 

Mejorar las condiciones de vida del 50% más p-obre de la pobla-

. /  cton. 

Acelerar el r(tmo de crecimiento de la econom(a. 

Todo ésto enmarcado dentro del aceleramiento de la apertura 

de la econom(a nacional con el comercio internacional. 

Estos objetivos caracterizaron el nuevo modelo de desarrollo eco-
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nómico, que comenzó a desarrollarse desde 1 975 y continuó con 

el Plan de integración Nacional (PIN) de 1979 a 1982. 

Los planes de desarrollo mencionados le asignan gran importancia 

., ., 

a la industria manufacturera en el liderazgo de la economta, ma-

xime cuando éste sector, ven(a en un in ten so cree imiento producti-

vo, como lo señalamos en el cap(tulo anterior. Estos planes de-

positaron su confianza en la industria manufacturera, de tal mane-

ra que, contribuya al objetivo general de mejorar la calidad de vi-

da de la pob lac íÓn colombiana, aumertar la solidez de la estructura 

económica laboral y reforzar un proceso de desarrollo acelerado y 

auto sostenido. En este proceso el Estado deber(a brindarle un 

cl(ma propicio al desarrollo de la industria dado qu e, este debería 

ser responsabilidad del. sector privado. La inversiÓn pública se 

centrar(a en empresas con altos rendimientos social y un bajo ren-

dimiento financiero, como. los de salud, educación, acueducto, al-

cantarillado y ciertas obras públicas, a excepción de las empresas 

de explotación de recursos minerales y energéticos, el PIN, no se 

diferencia de esta política y centraliza su inversión pÚblica en el 

área de infraestructura energética, transporte y comunicac iÓn; es 

decir, el sector de los servicios públicos siguió impulsando de ma-

nera indirecta el pr ce eso de industrial izac íÓn en e.l pa (s. El Esta-

do dejó en libertad a las empresas privadas para que dirigieran 

su inversión dmde más le pudiera ser rentable. 
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La pol frica financiera impuso úna reforma que determinó que la 

tasa de interés deber(a regirse por la oferta y demanda, y el imi

nó los créditos subsidiarios para la industria; con esto se propuso 

desarrollar un mercado financiero que sirviera al desarrollo de la 

industria. 

El plan contempló la eliminación de los subsidios que el Estado les 

otorgó a las industrias que utilizaban intensivamente bienes de ca

pital, porque, ten(an un efecto negativo en la generación de empleo, 

además, porque esto presionaba al endeudamiento externo. 

El PIN consideró que el incremento en el crédito comercial presio

naba la escala inflacionista en e l  pa(s, que por lo tanto, el sector 

privado deber(a financiar sus necesidades de inversión utilizando 

sus utilidades retenidas. 

Mediante la pol (tica cambiaria se buscaba mantener una tasa de cam

bio que reflejara el verdadero valor del peso colombiano en térmi

nos de la moneda extranjera, que sirviera de control de las importa

ciones globales y de fomento a:· las exportaciones y a la producción 

de bienes sustituto de las importaciones. 

El plan para cerrar la brecha señala que el mecanismo ararcelario 

combinado con el de licencia previa propició la formación de mono-
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polios y la creación de industrias que producen con altos costos e 

ineficiencia, es decir, producto de las medidas proteccionistas que 

hab(an orientado el modelo de sustitución de importaciones, que por 

ello, reducir(a al m(nimo el número de instrumentos de cort rol cuan-

titativo, su util izaciÓn ser(a en caso de competencia desleal, de es-

ta manera se deber(a obtener un desarrollo industrial socialmente 

más eficiente . 

Entre otras recomendaciones de los planes de desarrollo analizados 

(Plan Para Cerrar la Brecha y el PIN) se dice que la industria de-

be bacer uso eficiente de los métodos técnicos de producción, mo-

dernizarse para poder competir eficientemente con la ·pr:-óducciÓn 

externa; mantener un alto rfrmo de expansiÓn industrial como medio 

para impulsar la producción y el empleo en todo la econom(a. Por 

la v(a macroeconÓmica, se dice qL.e 
,, la oferta deberta ser mayor que 

la demanda, para que los precios bajen, pueda competir y beneficie 

al 50% de la población más pobre. 

El resto de la pol (tica estar(a encaminada a lograr un rápido incre-

mento de los ingresos de la parte de la población que se ha mante-

nido al margen del progreso económico, según el plan esto debería 

contribu(r a la ampliación del mercado interno. 
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El plan d e  desarr-ollo para cerrar la brecha recmoce que la pe-

queña y mediana industria cumplen un papel importante como com-

plemento del sector más tecnificado de la econom(a, por ello, se 

deber(a dar un apoyo en los campos de crédito, mercadeo y asís-

tenc ia técnica, que ayuden a volver más competitivas a las peque-

ñas empresas. 

Las anteriores pol(ticas y recomendaciones fueron compartidas por 

el PIN, hay que anotar que, éste hizo énfasis en la disminución del 

crecimiento de la inversión extrarj)jera, que se tra(a de años ante-

riores en el pa(s; por lo tanto, consideró que su crecimiento mejo-

rar(a la generación de tecnolog (a en el sector manufacturero. 

La poi frica económica para el sector industrial expuesta por el plan 

para cerrar la brecha, que encontró su continuidad en el plan de .. 

Integración Nacional, rompieron radicalmente las l (neas teóricas y 

estratégicas en que se hab(a basado el proceso de acumulaciÓn en 

el pa(s desde 1930; la nueva concep:ciÓn del desarrollo económico 

. .  .,, se sustentaba bajo una vtston monetarista o neoliberal; lo cual, acu-

saba al intervencionismo y el proteccionismo del atraso y obstácu-

l d l 
. . b' . l F . A 22 d' o e crec1m1ento y tenestar saeta . ranctsco zuero tce que:

22 
�ZUERO, Francisco. Cuadernos de Econom(a No.2 Universi 

dad Nacional I. Sem estre 1980. Bogotá. p.30. 
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''Las razones de dicho viraje las debemos encentrar en la evolución 

tanto del capitalismo internacional como de los prccesos de acumula-

ciÓn de dichos p:i.Íses". Este investigador sustenta la justificación 

que dieron los monetaristas en el pa(s a la puesta €in rrarcha del 

nuevo modelo de desarrollo económico. 

.Jesús A. 
23 

Bejarano , sosttene que: Desde la década de los sesenta 

la economía internacional se caracterizó por una división del traba-

jo en la que la jerarquizac iÓn de las actividades pro ductivas entre 

; / ; los pa tses ya no parte de los mecanismos mas anarqutcos e infcr-

males de las fuerzas del mercado en el plano mundial, sino de una 

jerarquizac iÓn formal impuesta desde arriba por el  capital multina-

cional; y concretiza diciendo que: Frente a estas condiciones en la 

economía mundial no es ya posible escoger entre el desarrolle ha-

cia adentro y el desarrollo hacia fuera; éste, dice, surge como una 

necesidad impuesta por los cambios de la economía mundial. 

Es decir, que las condicicnes internas no son ya fundamentales, en 

el desarrollo económico y social del país, según estos autores, éste 

depende más directamente de las condiciones externas. La concep-

ciÓn neoliberal consideró que ante el subdesarrollo económico ·del 

país, determinado por su aislamiento y limitadas relaciones comer-

23 BA.JARANO, .Jesús Antonio. La economía colombiana en la 
década del setenta. Cerec. pp.25-26. 

71 



/ ,,. 

ciales con los pa1ses capitalistas mas desarrollados, er.a necesario 

abrir.le las puertas al máximo, al corre rcio internacional, con el 

fin de aprovechar las ventajas que ofrecfa la econom(a mundial en 

beneficio del preces o de acumulación capitalista en Colombia. 

En este orden de ideas queremos analizar los beneficios o desacier-

tos que produjo la concepción neoliberal de los planes de desarro-

llo en la evolución de la industria manufacturera, como su participa-

e iÓn en el desarrollo económico y scc ial de 1 pa(s. 

Observando el cuadro No.14 se puede decir que el crecimiento eco-

nómico en e l  pa(s fué positivo entre los años de 1975 y 1980. El 

crecimiento promedio anual del PIB a excepciÓn de 1978 (año de la 

bc:nanza cafetera) estuvo en 4.1 %, su crecimiento fué más o menos 

cc:nstante, su maya" crecimiento por año, estuvo en 1 978 que fué 

de 8.5% a diferencia del crecimiento de la industria manufacturera 

que fué de altibajos, reflejando auges y estancamientos del sector 

manufacturero, es decir, que no hab(a una l(nea de continuidad en 

su crecimiento, desde 1 978 se vino en descenso hasta 1980 (ver grá-

fica 1 ). En los años de 1 975 - 77 - 80 su crecimiento, en pesos 

de esos años, estuvo en 1 .2% recuperandose en 1978 en 10% y 1979 

en 6 .1 % años de bonanza cafetera. El sector agropecuario, también 

tuvo un cree imiento por año positivo, destacándose los años d e  1 975 
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e líA n.-q_o 14 • VARI . .\CIO� PORCESTV.\L DEL FID, I�nrsTRL\, H,1,S[FACil'RERA Y AGRICL1.Tl"RA 1974-1980 PRECIOS COXSTAN 

TES l. 975 
.. 

Hillones de Pesos 

Años Total Variación Industria Variación Agricult u Variación 
PI!3 e:" Nanufacturera <:! 

% ,. /O ra 

1974 395.910 - 92.936 - 87,918 

1975 405 .108 2,3 94,C56 1.2 93 .164 6.0 

197ó 424,263 4,7 98. 210 4,4 95.839 2 .9 

1977 441. 906 4,2 99. 625 1.4 98,946 3.2 

1975 -+79. 335 8.5 109,559, 10. O 107. 08.8 8.2 

1979 505.119 5.4 11 ó. 2 ó4 ó.l 112.379 4., 9 

1980 525. 765 4,1 117.672 1.2 114. 849 2.2 

Prcr.edi o ·L9 4.1 4,6 

Fl"EXTE: DAKE. Cuentas �acionaleg Revisión 3. 

...,¡ 
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(6%) que fué mayor que el del PIB y sector manufacturero y en 

1978 (8.2%). El crecimiento promedio arual del PIB fué de 4.9% 

el del sector manufacturero en 4.1.%, menor al del perfodo de 197(}-

74; el del sector agr(cola en 4. 6%. El hecho sorprendente lo cons

tituyó el liderazgo de la participación del sector manufacturero en 

el PIB a finales de. los años setenta (ver cuadro 14A), le siguió 

el sector agríe.ola. Hay que señalar que, en éste per(odo analiza-

do, fué de menor crecimiento de la prcducciÓn manufacturera a con

secuencia de pérdida de mercado, tanto interna como externa, esto 

indica que la producción agrfcola perdió dinámica en su participa

ción, en el PIB de 1975-80, sin embargo, el aporte de la industria 

manufacturera en las variables del empleo y distribución del ingre-

so nacional fué lento y menor que la fase expansiva. Los efectos 

de la bonanza cafetera no permit(an observar de manera simplista 

los malestares que ven(an incubando en la evolución de la industria 

manufacturera, a finales de la década del setenta. 

Analizando las caract e'r {sticas espec (ficas que asume el desarrollo 

de la industria manufacturera, determinadas por las_; pol(ticas de in

dustrialización expuestos en los planes de desarrollo, entre 1 975 y 

1 980, podemos afirmar lo siguiente : (Ver encuesta anual manufac

turera Cuadro No. 1 5). 
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CUADRO 14 A. 

Años Total PIB 

1974 395.910 

197 5 405.108 

1976 424.263 

1977 441.9 06 

1978 479.335 

1979 505.119 

1980 525.765 

} . " 
\ 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y AGRICULTURA EN EL PIB 1974-80 

Millones de Pe sos Precios Constantes l. 975 

Industria Participación Agricultura Participación 
Hanu fac turera 

92. 93 6 23.5 87.918 22.2 

94.086 23. 2 93 .164 23.0 

98. l 10 23.1 95.839 22.6 

99. 625 22.5 98.946 22.4 

109.559 22. 9 107.088 22.3 

116. 264 23.0 112. 379 2 2.2 

117.672 22,4 114. 849 21. 8 

FCENTE: DA!\E; Cuentas Nacionales (Revisión 3). 



En 1975 exist(an en el pa(s 6.354 establecimientos manufactureros; 

y para 1980 hab(an aumentado en 496 establecimientos; de los cua-

les 312 correspondían- a la pequeña industria, 113 a la mediana y 

7 1  a la gran industria. Según los planes de desarrollo se espera-

ba que cree ieran más las industrias que produjera.'l con mayor efi-

ciencia tecnológica, sin embargo, las pequeñas industrias sorteaban 

mejor las conyunturas y espectativas de la ec mom(a, debido a la 

menor pérdida en el desmonte de sus inversi:ones o en el aumento 

de nuevas. 

Una de las ventajas que el pa(s deber(a aprovechar, según la visión 

neoliberal, era la utilizaciÓn de la abundante mano de obra en el 

.,,

pats, para competir en el comercio internacional, es decir, a cos-

ta de explotar al máximo las fuerzas de trabajo. Fara la indLS tria 

manufacturera no hubo un crecimiento acelerado del empleo, compa-

.,,rado con el pertodo de 1970 a 197 4 o la fase expansiva. 

Observando su evolución (ver cuadro j 5) se puede decir que el ere-

cimiento del personal ocupado entre 1975 y 1980 fué estremadamen-

te lento y deprimido, en relación al quinquenio anterior, .,, .

su maxtmo 

crecimiento estuvo en 4.5% en 1975, inferior al del año anterior,es-

te porcentaje no pudo ser superado en ninguno de los años siguien-

tes, incluso ni en los años de bonanza cafeteras (1978). Su prome-
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CUADRO 15 PRINCIPALES V.AIUABLES ECO�muu.s DE L.-\ IXDt:STRIA HANlf . .\CTL"RERA l. 975 - l. 9EO 

Año No. de Estable Variación Personal 
c il:1ientos % Ocupado 

Total 

1975 6.,;54 - 456 . .S23 

1976 6 •. 01 l. 2 4ti9.í78 

1977 6.ó79 3.8 487.2 65 

1978 ó. ú2 7 -0, 78 500. 605

1979 6. 7(,3 2.1 5l(,.ó7,¡ 

1980 6. sso l. 3 5 ló. 2 ;5 

Prc.cedio 1.5 

Fl"E!\IE: Boletín !-:ensual de Estadística #341 

Hiles de pe�os c<:>:'.Et&ntes l, 9:¡o 

Variación Producción Variación I nYersión 
é Bruta �,eta 

4.5 77,076.832 -2.1 2.517.837 

2.8 8 3. ó5 9. 02 3 7.8 2.309.159 

3. 7 87.553,3¡4 4.4 3,333.5j6 

2.7 96,092.726 8.9 3 ,4¡0.130 

3.2 101.561.430 5.3 3,453.7ó4 

-O.OS 102.164,001 o.6 3.397.191 

2.8 4,2 

) . ' 

Variación 

% 

-·5. 9

40.7 

4.1 

- í). 5

-1. 6

7.3

...... 
0.' 



dio anual de crecimiento entre 1975 y 1980 fué 2 .So/o, inferior al 

que se vivió entre 1 970 y 1 974 que estuvo en 6. 6o/o. El crecimien

to del empleo siguió siendo un grave prcblema de la econom(a nacio

nal, entre 1 975 y 1 979 el desempleo en las siete ciudades principa

les del pa(s tuvo un promedio del 10%24. Todo esto nos indica que

las pol (tic as neol ibera les no tuvieron efectos significativamente fa

vorables al crecimiento del empleo en la industria manufacturera. 

Otro de los indicadores que muestran la pérdida de rentabilidad del 

sector manufacturero fué la inestabilidad del aumento de la produc

ción bruta, por año, en 1975 la producción disminuyó en 2.1% en 

relación a 1974, se recuperó en los años de 1976 en 7.8o/o y 1978 

en 8.9%, años en que los precios internacionales del café hab(an 

aumentado sorprendentemente, en 1 979 tuvo un crecimiento menor 

5 .3%, y 1 980 decayó en O. 6% evidenciando un proceso de estanca

miento prc:ductivo. 

Terminada la década del setenta la industria manufacturera no hab(a 

podi:.do mantener un alto r(tmo de expansión y comenzapa a desped ir 

trabajadores. El otro cbjetivo de controlar la inflación para que 

estimulara la demanda agregada, tampoco se pudo conseguir; entre 

24 
DANE, Encuesta de Hogares. 
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1 975 y 1980 el promedio anual de la inflación, medido por el (ndi-

d · l · d 2 5 
l d 

. 
23 3 °1 ce e precios a consum1 or , para emp ea o estuvo en . 10 y 

para obreros en 24.5%, lo que encareció el costo de vida, se pue-

de afirmar que la visión monetarista no pudo corregir este mal 

del sistema capitalista. 

Entre otros hechos económicos que actuaron como contraccionista 

en el estaocam iento de la pr o:lucc iÓn bruta están : La falta de re-

novación tecnológica de laS:: industrias manufactureras, pérdida de 

mercado de las exportaciones nuevas, principalmente manufacture-

ras, pérdida del mercado interno, por el aumento de las importa-

ciones, esto lo demostrarémos en el Ctem 3.2. de éste cap(tulo. 

Gabriel P oveda R. 26, señala otros factores desfa\,'"Qrables al desa-

rrol lo de la industria en esos años, que los resume de la siguiente 

manera : 

26 

Durante los aoos 1 975-80 se dieron y profun
dizaron fenómenos anómalos y nocivos que no 
hab(a conocido anteriormente el pa(s, al menos 
en esas proporciones; la extensión de la econo
m(a subterránea, la fiebre de la intermediaci6n 
financiera, altas tasas de interés y las grandes 
maniobras de compra y venta de grandes empre
sas. 

Ibid. p. 

FOVEDA RAMO, Gabriel. ANDI y la Industria en Colombia 
1944 - 1984. 40 años, p.120. 
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A esto le agregamos que en el perfodo de gobierno del Dr. Julio 

Cesar Turbay A. aceleró la apertur·a del comercio internacional, 

permitiendo el aumento de las importaciones y el c entrabando. Pa

ra 1980, se venían sintiendo síntomas de crisi� y desorden econó

mico en e l  país. 

Otro indicador que nos revela los pr c:blemas en que venía la indus

tria es la inversión, ver cuadro 15; la renovación tecnolÓgi_ica en 

medios de producción , no solo se estancó, sino que disminuyó, a 

nivel general del sector manufacturero, es decir, que su demanda 

se atendió por medio del uso intensivo de sus equipos ya instalados. 

La inversión neta disminuyó en 1976 (-5 .9%), 1979 (-0.5 %) y 1980 

(-1 .6%); el año que más creció fué en 1977 en 40. 7%. En el año 

siguiente bajó a 4.1%. Esto reflejó la incertidumbre y desconfian

za en los empresarios para hacer inversiones, máxime cuando sus 

ventas tenían años de crecimiento y disminución, por otro lado, las 

altas tasas de interés también ioc idieron en la futura rentabilidad 

de sus inversiones, observando el valor de los activos fijos en el 

mismo cuadro, se nota que en 1 975 era de 22 .378. 8 millones de 

pesos y pasaron en 1980 a $18.432.3 millones, la inversión en ma

quinaria y equipo a precios constante de 1 975
27 

fué deprimida y ti-

27 
DANE, Op.Cit. Cuentas Nacionales (Revisión 3). 
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mida, de 1975 a 1980 el año que más creció fué en 1 978 en 21 .0% 

y 1980 en 2 8.5%. En los años de 1975 - 76 - 77 - 79 quedó por 

debajo del 10%. La concepción neoliberal o libr ecambista de solu

cionar el atraso tecnológico de industria manufacturera por la vía 

de eliminar todas las medidas que restringieran su libre competi

tividad en los mercados externos, quedó desmentido con la dismi

nución del proceso de acumulación de bienes de capital en el sec

tor manufacturero de 1975 a 1980, es decir, esto no superó, la 

dependencia tecnológica con los países más desarrollados. 

El sector metalmecánico que p.ur sus características de abastecedor 

de bienes de inversión no tuvo una expansión dinámica en el sector 

manufacturero, muy a pesar que Colombia se había comprometido 

con la decisión 57 del Pacto Andino, de crearle una infraestructura 

tecnológica a este sector para que atendiera la demanda nacional 

como la de'. los países miembros del Pacto Andino. El crecimien-

to del sector metalmecánico en base al total de la pr aducción ma

nufacturera de cada año (de 1 975 a 1980) estuvo aproximadamente 

en 2%. Hacemos este señalamiento, porque, para el período men

cionado, en el ,país hubo abundantes divisas, que se despilfarraron 

en compra de bienes suntuarios , cuando el Estado pudo aprovechar 

las divisas disponibles para la compra y fomento de tecnología, es 

decir, asimilar tecnolÓgia primero, y después poder generar tecnolo

gía propia, como lo indica la decisión 57 del Pacto Andino, sin em-
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bargo los diagnósticos qLe hicieron los seguidores de la escuela 

neoliberal desconocieron esta realidad; por ello, el proceso de acu-

mulac iÓn manufacturera disminuyó lo qLe desestimulÓ al sector de 

bienes de capital y produjo altos costos económicos y sociales al 

pats. 

3. 1 . POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS AÑOS 1974 

A 1980 Y SU INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA MANUFACTU-

RERA 

Las pol(ticas de comercio exterior expuestas en los plares de desa-

rrollo a finales de los años setenta, fuéron presentadas como com-

ple mento a la pol (tic a de desarrolla industrial en Colombia. Estas 

siguieron impulsando la estrategia de diversificación y promoción 

de exportaciones, como el medio para incrementar el proceso de 

acumulación en el pa(s. Entre los objetivos esperados estaban : 

Fomentar la produce iÓn de bienes intensivos en el uso de la mano 

de obra, este objetivo no se pudo lograr como lo demostramos an-

teriormente, incluso, el sector en donde más creció el em.pleo, en 

el per(odo de 1975 - 1980, fué el de la pequeña industria, que tuvo 

menor participación en el comercio exterior. 
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Según el plan de desarrollo, 'Rara cerrar la brecha129 , se dice que

la necesidad de disponer divisas para atender los requerimientos 

de importac iÓn y servicios de la deuda externa pone de relieve uno 

de los aspectos por los cuales es importante el sector externo en 

la econom(a colombiana, la importancia fir.:ianciera para la econo-

m(a colombiana la volvió a asumir el sector cafetero que incremen-

tó las reservas netas en el Banco de la República; paralelamente 

se incrementó el servicio de la deuda externa. Los medios que 

utilizaron los gobiernos de 1975 - 80 para ampliar la apertura de 

la econom(a nacional fué la eliminación gradual de los sistemas pro-

teccionistas, a través de medidas arancelarias y no arancelarias, 

es decir, d ism inuc iÓn de los gravámenes aran ce lar ios tanto para 

los bienes intermedios como los de capital; por otro lado, acelerar 

la apertara de la econom(a nacional, por medio de las variaciones 

del régimen de licencia previa y de libre importac iÓn (ver cuadro 

16). 

Cuadro 1 6. Participac iÓn porcentual según régimen de impo rtaciones 

AÑOS LIBRE 

1975 42.8 
1976 39.8 
1977 38.7 
1978 42.8 
1979 44.4 
1980 44.0 
Fuente Tabulado de 

29 

de la 

Ibid. , p. 74 

ANDI. 

PREVIA 

57.2 
60.2 
61 .3 
57.2 
55.6 
56.0 

INCOMEX. Tomado de 

PROHIBIDA 

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

Resumen Estad(stico 
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En éste cuadro se observa el promedio del volumen de importaciones 

aprobadas, se hicieron en 42.8% en el régimen de libre importación, 

57.2% de licencia previa, en 1975, se mantuvo en más del 50% el 

., . 

reg tmen de licencia previa ha sta 1 980. A lo anterior se le puede 

agregar la disminución en los impuestos de aduana. Con esta des-

proté:cciÓn a la industria manufacturera quedaba sometida a una des-

proporciÓnal competencia con los pa(ses más desarrollados, que han 

dominado los mercados internacionales; incluso, éstos restringieron 

las entradas de las exportaciones provenientes de los pa(ses latino-

ametri.c.anos, debido a la crisis de 1974 - 1 975. Por otro lado, es-

taban los pa(ses asiaticos, 6 orea, Taiwan, Singapur que ven(an en 

crecimiento económico debido a la c anpetitividad de sus exportacio-

nes; pero sin embargo; los orientadores de la po l (tic a neol iberal 

en Colombia qui:sieron ser más consecuentes con sus principios neo-

clásicos que con la situación cbjetiva en que se encontraba la indus-

tria, prefirieron dejar que ésta, en e l  largo plazo pudiera, sin nin-

gÚn intervención del Estado, superar las dificultades que se le pre-

sentaban con el comercio; por lo tanto, as( deber(a aprovechar sus 

ventajas comparativas frente a otras industrias extranjeras. 

Otras de las·-pol(ticas de los gobiernos neoliberales (1 975 a 1980) 

que nos parece interesante mencionar fué la de querer mantener una 

tasa de cambio flexible que estimulara las exportaciones nuevas, sin 
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embargo, esta pol(tica no obtuvo sus resultados positivos, debido 

a la revaluaciÓn del peso colombiano, como e cnsecuencia de las 

bonanzas cafeteras, lo que incidió en la -disminución de la actividad 

exportadora a finales de la década del setenta, la industria manu-

facturera nacional no pudo tampoco aprovechar la reva.1aaciÓn del 

peso para incrementar la importación de tecnolog(a para renovar 

su oapacidad instalada. 

Con la pérdida de competitividad de las exportaciones manufacture-

ra, en Colombia a finales de la década del setenta, se puede afir-

mar que; las pol(ticas de aceleramiento de la apertura del comertio 

exterior, el manejo de un tipo de cambio flexible y los otros est(-

mulos impulsados por medio de PROEXPO y el CAT no dieron los 

resultados esperados, sino por el contrario, estancó el proceso de 

/ / /' / ; . 

acumulac ion industrial que trata el pats; las poltt icas econom teas 

del Estado no crearon condiciones que indujeran a los empresarios 

a incrementar sus inversiones y reinversiones. Con esto no que-

remos plantear que la econom(a colombiana deber(a funcionar estre-

madamente aislada o separada del contexto del desarrollo del capi-

talismo mundial, lo que atrasar(a, aún más el desarrollo de la in-

dustria manufacturera en el pa(s, lo que queremos plantear, es que, 

la apertura de la econom(a nacional con el comercio exterior, en 

un sentido que beneficie al sector manufacturero, debe ser selecti-
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va y ::le acuerdo a las condiciones objetivas en que se encuentra 

éste sector, la cual deben ser manejadas por una programac iÓn o 

planeaciÓn del Estado. Eduardo Sarmien to
30 

con gran razón plan-

teó que los pa(ses que adoptan pol (tic as extremas, derivadas de 

supuestos idealistas (escuela librecambista) a las c ond ic iones de 

los pa(ses en desarrollo, se equivocan, porque, éstas pol(ticas son 

extremadamente generales; que en cambio, las pol(ticas selectivas 

dependen de las condiciones internas del pa(s, de las condiciones 

internacionales, de'. las caracter(sticas de cada caso especial y del 

momento en el tiempo. 

Llegada la década de los ochenta la industria manufacturera tiene 

los mismos problemas que presentaba en la década de los sesenta, 

es decir, que los obstáculos para su desarrollo no sólo era e l  ais-

lamiento con el comercio internacional, como lo planteaban las teo-

r(as convencionales del monetar ismo, sino que, siguen siendo pro-

blemas estructurales del desarrollo capitalista, en que se enmarca 

la industria manufacturera en Colombia. 

30 SARMIENTO, Eduardo. Fotocopias, II. Sustitución de Im
portaciones pp. 37 - 38. 
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3.2. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTA

CIONES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

En esta parte del trabajo analizamos la evolución de las exportacio

nes e importaciones del sector manufacturero, en eJJ per(odo de 

1975 a 1980, con el f in de que se pueda tener una relación de lo 

que estas significaron en el debilitamiento de la estructt:Jra manu

facturera en Colombia. 

La polfrica de promoción y diversificaciones de las exporta ciones 

nuevas perd:lieron dinamismo en el per(odo anteriormente señalado, 

las del sector manufacturero perdieron mercados externos, en un 

franco retroceso, comparado con los primeros años de 1 970. 

Podr(amos mencionar muy sintéticamente entre otros los siguientes 

factores que las contrajeron Falta de renovac iÓn tecnolÓg ica o al-

tos costos productivos de la industria manufacturera nacional; la 

crisis presentada en los países desarrollados (crisis energética);do

minio de las e xportaciones de los países Asiaticos y RevaluaciÓn 

del peso colombiano. Estos factores desestimularon y le restaro n  

competitividad a las exportaciones manufactureras. 

Haciendo referencia al cuadro 1 7 y cuantificando los resultados de 

estas realidades en las exportaciones manufactureras vemos que en 
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CUADRO 17. PARTICIPACION PORCENTUAL DEL C AFE PRODUCTOS MANUFACTUREROS Y DID!AS EN EL TOTAL EXPORTADO 1974-82 

Hiles de Dólares 

Años Tota l Caf� Crudo Participación 
o, 

1974 1.416.888 622.288 43.9 

1975 l. 465 .187 671.783 45.8 

1976 l. 745 .153 967.205 55.4 

1977 2.443.191 1.497.724 61. 3 

1978 3. 002. 691 1.978.725 65.9 

1979 3.300.443 2.005.086 60.8 

1980 3. 945. 048 2.360.590 60.0 

1981 2.956.400 1.423.264 48. l

1982 3.094.967 1.561.494 50.5

FUENTE: DANE; "El Comercio Exterior Co1·· 1974-1985 

Valores FOB. 

DemAs Participación 
Productos % 

179.007 12. 6

243.002 16.6 

2 32. 921 13.3 

344. 183 14 .1 

336.014 11. 2

425.597 12.9 

472.647 12. O

536.999 18.2 

4 81. 967 15.5 

Cuadro elaborado por los autores en base a los datos del D ANE. 

Productos Partici pacón 
Hanufactu % 

rados 

615. 5 93 43.4 

55 O. 502 37.6 

545.027 31. 2

601. 284 24.6 

687.952 22.9 

869.760 26.3 

l. 111. 892 28.0 

996.137 33.7 

l. 051. 506 34.0 

CD 
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1 975 el valor total de las exportaciones colombianas fue de US 

$ 1 .465.2 millones de las cuales las manufactureras participaron 

con el 37 .6%, las del café con 45.8% y las demás con 16.6%; en 

este año sumadas las no tradicionales o nuevas y las de la indus-

tria manufacturera, estuviecon por encima de las del café. 

En 1 976 las del café fueron mayor, del total de las exportaciones, 

participaron con 55,4%, las manufactureras comenzaron a disminuir, 

participaron con el 31 . 2%. Desde 1 977 a 1 980 las exportaciones 

cafeteras volvieron a ocupar el primer puesto en la generación de 

divisas al pa(s, su participación en el total de las exportaciones 

estuvo por ene ima del 60%. 

La par tic ipac iÓn del sector manufacturero en el total de las expoi:' ta-

e iones decayó entre los años de 1 976 a 1980, no pudiendo superar 

el porcentaje que traían en 197ª, que fué de 43.4%, todo esto re-

flejaba la pérdida de competitividad de las exportaciones no tradi-

cionales en los mercados externos, lo que incidió en el descenso 

de la actividad productiva de la industria manufacturera, que venía 

en crisis y perdiendo hasta su propio mercado; su efecto sobre la 

.,, ,, econom ta del pa ts era nebtra l izada por el impacto de la bonanza 

cafetera. En el cuadro 1 7A también observamos que el crec i.mien- · 

to total de los productos mencionados anualmente no tuv ieron un 
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CUADRO l7A. VALORES FOB DE LAS EXPORTACIONES COL. 1974-1982 

Años Total Variación Café Variación Demás Variación Productos Variación 
o1 
'lo Crudo % Productos % Manufacturados % 

1974 l.416. 888 - 622.2 88 = 179.007 - 615. 5 93 

1975 l.465.187 3.4 671.783 8. () 2 43.002 35.7 550.402 -10. 6

1976 l.745,153 19.l 967.2 05 44.0 2 3 2, 92 1 - 4.1 545,02 7 -0.98

1977 2.443.191 40. O l.497,72 4 54.8 344.183 47.8 601. 2 84 10. 3 

1978 3,002 .691 22.9 l.978,72 5 32 .1 33 6. 014 - 2 .4 687. 952 14 ,4 

1979 3,300.443 9,9 2.005.086 l. 3 425.597 2 6. 7 869.760 2 6.4 

1980 3,945.048 19.5 2.360.509 17,7 472. 64 7 ll. o l. lll. 892 2 7.8 

1981 2 .956,400 - 2 5.l l. 423. 264 -39, 7 536,999 13.6 99 6 .137 -10.4

1982 3,094,967 4,7 l. 561. 494 9,7 481. 967 10.2 l. 051. 506 5.6

FUENTE: DANE; Tabulados Definitivos .. El Comercio Exterior C olombiano 1974-1985. 

Cuadro Elaborado por los autores. 
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comportamiento constante, reflejando as( los probl-emas de este sec-

tor. 

Analizando la tendencia del crecimiento de las exportaciones manu

factureras, en comparación con un año anterior, se puede observar 

lo siguiente; el sub-sector de alimentos cayó en 41 .2% en 1976,se 

recuperó en 1979 y 1 980. Bebidas y tabaco en 1 975 dism inu yÓ en 

33.7%, 1977 en 23.0% y 1979 en 19,0% se recuperó en 1980 en 

20.3%; textiles y confecciones disminuyó en 1 975 32. 7%, se recupe

ró en 1976 en 36. 7% y decreciendo e;-, 1977-78, madera y muebles 

disminuyó en 1975 a 80.2% y 2n 1980 en 41 .2% papel e imprenta 

cayó en 44.8% en 1975, en 1977 a 19.7% y 18.4% en 1978, mejoró 

en 1979 (49.8%) y 1980 en 40.7%. Ver cuadro 18 y 19. 

Todos estos análisis que hemos hecho sobre las exportaciones ma

nufactureras explican la incertidumbre ,que del co mercio exterior , 

ten(an los empresarios o inversionistas de la industria manufactu

rera; las espectativas del largo plazo les eran inciertas, como pa

ra crear nuevas industrias dedicadas a la exportación o ampliar las 

ya existentes; c crno se puede observar en el cuadro 1 9 s e susten

ta que ninguno de los subsectores manufactureros que participaron 

con sus productos en el comercio internacional pudieron mantener 

un crecimiento continuo y auto sostenido hasta 1 980. Esto presupo

ne decir, que las fuerzas o leyes del mercado no fueron el indicador 
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CUADRO 18. COHPORTAflIENTO ANUAL DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION MANUFACTURAOOS DE COLOMBIA POR RA?-lAS. 

Hiles de Dolares 

(jecciones 1974 1975 1976 1977 

Productos Alir.1enticios 117.400 159.950 94.085 94,726 

Debidas y Tabaco Elab. 

Textiles y Con fecciones 

Cueros y sus Hanufacturas 

19.653 

142. 605 

25 .14 7 

?-iaderas y Z.luebles de Hadera 25. 2 96

Papel e Imprenta 

Caucho y sus !>lanufacturas 

Químicos y Conexos 

4,766 

4 .159 

72,869 

Prod. de la Refinación del 102.644 

}íinerales no metálicos Elab 42. 54 7

1'.etálico.CJ de Ba�e y Elabora 
do - 26.830

!-laquinaria y Equipo de Tra.I!?. 
porte 31. 678 
total Product. Manufactura� 615,593 
TOTAL Df}.IAS PRODUCTOS 179.007 

13.015 25,580 19.688 

95,924 131.091 133,327 

22.212 26.555 35.219 

5.007 8.064 

2. 631 23. 086

5.711 4,570 

5 8 .12 9 52. 4 96

98.286 65,356 

36.187 49, 766 

21.148 21.970. 

32.202 42.408 
5 5 O. 4 02 5 4 5. 02 7 
243.002 232,921 

ll. 309

18,544 

5, 9Z.3 

52,706 

84. 099

53.055 

29, 572 

63. ll6

601.284' 
344.183 

1978 

112. 392

2 7, 5 97 

158. 762

34. 814

11. 735

15 .129 

2,795 

58. 418

118. 724

48. 051 

33.866 

65.669 
687,952 
336. 014 

Valores FOB US$ 

1979 Í980 

178,211 290.023 

22.329 26.863 

226.068 253.729 

39.777 37,441 

19.924 

22.672 

2.321 

68.679 

116.663 

11. 702

31. 910 

4.254

92,684 

99,248 

62. 3 90 12 7. 000 

59,180 48.066 

73,875 88.972 
869.760 1.111.692 
425,597 472.642 

FUENTE: DANE, ''El Comercio Exterior Colombiano .. 1974 -1985. Cuadro Elaborado por los autores. 

1981 

229. 005 

1982 

152. 766

21.902 24.657

226.597 221.697 

44,979 52.847 

15. 863 

44.034 

3.826 

92.259 

17.153 

30. 641 

l. 755

94,409 

32,319 212.847 

129.545 98.893 

59.862 6J.696 

96,306 80.145 
996,137 1.051.506 
536.999 481.967 
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CUADRO 19. CRECIHIEN'ID PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE EXPORTACIO�
DE COLOMBIA 1974-1982 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Productos alimenticios 36.2 -41. 2 0.68 18. 6 58.5 62.7 -2 1. O -33-3

Bebidas y Tabaco Elab. -33.7 96.5 -2 3.0 40.2 -19.1 20.3 -18. 5 12 . 6

Textiles y Confecciones -32.7 36.7 l. 7 19.0 42.4 12 .2 -10.6 -2.6

Cueros y sus Manufacturas -11. 7 19.6 32 .6 -1.1 14.3 -5.9 20.1 17.5

Maderas y }fuebles de }ladera -80.2 61. o 40.2 3.8 69.8 -41.2 35.5 8.1 

Papel e Imprenta -44.8 777. 5 -19. 7 -18. 4 49.8 40,7 38.0 -30.4

Cauchos y sus Manufacturas 37.3 -20.0 2 9. 6 -52.8 -16. 9 83.3 -10. O -54.1

Químicos y Conexos -20. 2 -9.7 0,40 10.8 17.6 34.9 -0. 4ó 2.3

Productos de la Refinación - 4.2 -33-5 28.7 41. 2 -l. 7 -14. 9 -67.4 558.6 
de P. 
Hinerales no Metálicos Elab -l5.0 37.5 6.6 -9. 4 2 9.8 103.6 2 .0 - 2 3.6

Met,licos de Dase y Elab. -21. 2 3. 9_ 34.6 14.5 74,7 -18. 8 2 4,5 6.4

}!aquinaría y Equipo de Tra� l. 7 31,7 48.8 4.0 12. 5 20.4 8.2 -16. 8

Total Productos �1anufactura-
dos -10.6 -0,98 10. 3 26.4 26.4 27.8 -10.4 � 5.6 

TOTAL DEHAS PRODUCTOS 35.7 -4.l 47.8 .:2. 4 26.6 11·.1 13.6 -10 .2 

FUENTE: DANE, Tomado del Cuadro #18. 
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para escoger que sub-sector manufacturero estaban en capacidad 

de competir externamente; lo cual corf irma que hubo un descono-

cimiento total en lo poco que se hab(a logrado, con el m odelo de 

sustitución de importaciones; dado que, según éste, el sector ma-

nufacturero que más se hab(a desarrollado era el de los bienes no 

duraderos, por lo tanto, este ser(a el que estar(a en mejores con-

die iones de competir externamente y mantener una ese agencia entre 

los sub-sectores de bienes intermedios y de capital para competir 

externamente, siempre y cuando el Estado le brindara los est(mu-

los más adecuados que compe;nzaran las desventajas que ¡::ro drán te-

ner ante las otras indu strias extranjeras. 

Importaciones : La actividad importadora en el pa(s tuvo sig-

nificativo auge entre el perfodo comprendido entre 1975 y 1980,fun-

damentada en dos caracter(sticas del comercio exterior colon-b iano, 

uno, el incremento que hubo de las divisas; dos, época en que la 

econom(a colombiana experimentaba su mayor apertura con el co:-

mercio internacional. Además, exist(a una ofensiva comercializado-

ra por parte de los pa(ses desarrollados, para sacar sus productos 

a los mercados externos, con el fin de superar la crisis que esta-

ban viviendo desde mediados de la década de los setenta. 

,. Las compras d2l pa1s en el exterior para satisfacer y complemen-
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tar la demanda de los diferentes sector·es económicos 
,, 

del pats, es-

taba dirigida a obtener los bienes cjwe no produc (a la industria ma-

nufacturera, sobre todo de bienes intermedios y de capital , lo cual, 

inducir(a a la industria doméstica a modernizar su proceso produc-

tivo, para poder mantener su e ompetitividad con los demás pa (ses; 

sin embargo, el desproporcional cree im iento de los importaciones, 

sin ningún plan preestablecido, �ue las dirigiera hacia las necesi-

dades básicas del país, conllevó que éstas se convirtieran en de-

rroche de divisas que desestimulÓ a las inversiones de la burgues(a 

industrial. Analizando la evoluc iÓn de las importaciones entre 1 975 

y 1980 (ver cuadro 20) según su composición se puede explicar lo 

siguiente : 

Cuadro 20. C ompos ici.Ón de las importaciones (CIF M lllones de US$) 

B E N E 

95 

AÑO CONSUMO Varia INTERMEDIO Varia- CAPITAL · Var'iá-
ción% ción% ciÓn% 

1975 163.4 780.8 539.3 

1976 204.5 25.2 843.0 B.O 660.5 
1977 287.3 40.5 1 .. 076.4 27.7 664.3 

1 978 503 .. g¡ 75.4 1 !434.7 33.3 898.0 

1979 451 . 1 -1 o. 5 1 .705 .3 18. 9 1 .076. 8 

1980 61 9.6 37. 4 2.458.3 44.2 1 .584.1 

Tabulado por el DANE "El comercio exterior colombiano 1974 - 1985. 
Elaborado por los autores. 

22.5 
0.6 

35.2 
20. O
47. 1

Desde 1975 se presentó un incremento en las importaciones de bie-



nes de consumo, de un valor absoluto de US$163. 4 millones pasan

do a 619.6 millones en 1980, representando un 25.2% en 1976, al 

37, 4% en 1 980; destacándose los años 1 977 y 1 978 c 01 un 40. 5% y 

75. 4% respectivamente.

En la producción de bienes de consumo no duraderos, donde más 

hab(a avanzado el modelo de sustitución de importaciones, sufrió 

un duro retroceso, debido al auge que tomaron los bienes de con

sumo importado en el :pa(s; lo cual le restó mercado interno a la 

producción nacional. Según la pol(tica de los planes de desarrollo 

de finales de la década de los años setenta se dice qu e: 'el incre

mento en las importaciones de alimentos se deber(an hacer con el 

fin de asegurar el normal abastecimiento del mercado interno y man

tener los precios a niveles de ccrnpetencia; aúnque, el pa(s no vi

vió un a escacez crfrica de alimentos y se mantuvo el incremento 

de sus importaciones; por otro lado, se quiso combatir la inflación 

por medio de la competencia, la cual la ganó los precios externos, 

esto incidió para que el empleo no aumentara, en las industrias pro

ductoras de alimentos, como sucedió entre 1975 y 1980. Analizan

do el cuadro 21 y 21 A, si tomamos corno base el año 1975, en don

de las importaciones de alimentos y animales vivos fueron de US 

$109.1 millones , su incremento acumulado a 1980 fué de 250% el 

hecho más sorprendente lo constituyó las importaciones de bebidas 

y tabaco, que en 1980 hab(an crecido en base a 1975 en 492%, este 
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Cl:ADRO, 21. D!PORTACIOX' SEGUN 5ECCIOXI::S DE L:\ Cl'CI }�ODIFICADO

Miles de uolares 
Del'.cripcion 1974 19¡5 ;.; 1970 % 

1 · ·, 

\ 

Valor CIF lJS$ 
197í % 

O 10L\L 1.597,2u H'O l. 4 94. 794 100 l. 708.120 100 2.028.277 100 
O Productos ,\limenti 

cios y �nimalcs V. 1ós.1os 
9,384 1 Bebidas y Tabaco 

') �:ater.i«les C1·udo no 
Cor.1esti bles,· Excep
to los Co1:1b. 101. 700

.j Cc1,1utL<;tibles y Lubri 
c.1ntes :·,i ncrales y 
Productos Conexos 4,407 

·t 

s 

,. 

? 

8 

:\coi tes y :,:antecas de 
Origen :\ni.i::al y Ve;;. 2,':,. 402 
P1·oductos Quir.lico;:: 390,556 
\rt. l'.él nu facturado!" 
Cl.a�i f.i.cado� Princi-
palr.ientc segun }:at. 306. 988
!-:aq11inaria y l:atcrial 
y Tran�porte 508.95& 

i\rticulo� :-;aIU1factu-
rados Diversos iO, 391 

9 }icrca�erías y TrPnsa.!:: 
e iones no dasi ficados 
según su naturaleza 11,241 

10.3 109.105 

0.59 S.310

6,4 

0.28 

l. é

.z .i . .:l 

19.2 

32.0 

4,4 

0.70 

SI. 796 

15 .286 

23. 313
33c.097 

2óó.195 

582.848 

C,9.584 

8.358 

í. 3 150. 35&
0.55 8.ú94

5.5 

l. o

l. u
:?2 .. ] 

39.0 

4.6 

0.56 

89 .967 

4 2. l'/� 

.i 8. ;_ ..¡ ¡) 

303,L'-!Ú 

266.057 

718.042 

76.259 

4,319 

�.8 

0.51 

5,3 

2,5 

:.:: .s 

1:-. 7 

15.6 

42.0 

-L5

0.25 

180.718 

15.895 

97,426 

137.695 

5-1-,471 
386.62'6 

296,496 

763. 162

87,205 

8.581 

8.9 

0.78 

4.8 

6.8 

2.7 
19 .0 

14. 6

37,6 

4,3 

0,42 

FUENTE: DAXE. Iabulados definitivos ''El Canercio Exterior Colanbiano 1.974 - 1,985,

1978 

2 .  S3 6. 315

217,916
21. 775

115. úOó

20ó.2i4 

u3,957 
490,392 

426.410 

1.031,374 

104,385·" 

149, 2 20 

% 

100 

7,7 
o. 77

4. ('

7,3 

2.2 

17.6 

l.:i. o 

3ó. ,¡ 

3,ó 

5,7 
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cálculo lo hacemos as(, para mostrar el espacio que en el merca-

do interno ganaron las importaciones, nos atrevemos a decir que 

con las importaciones de bebidas y tabaco se diÓ derroche de divi

sas; mientras que en la Compañ(a Col. de Tabaco se declaró en 

crisis. 

Volviendo al cuadro 2:::> los bienes intermedios fueron los que más 

crecieron, en todas los años estuvieron por encima de las importa

ciones de los otros bienes. Para el año 1 975 el valor absoluto de 

la impo"' taciÓn de bienes intermedios fué de US$780. 8 millones, tuvo 

un acelerado incremento hasta 1980, que estuvo en US$2.458.3 mi

llones o sea que de un 8.0% en 1976 pasó en 1980 al 44.2%. Este 

per(odo se diferenció del de 1970 - 74 donde las importaciones por 

bienes intermedios aumentó por año, pero se compensaba con el in

cremento de las ex portaciones nuevas, que tuvo un efecto favorable 

sc:bre el valor agregado de la nación. La mayor importación la cons-

�ituyeron los combustibles, lubricantes, minerales y productos co

nexos, su incremento en base a 1975 estuvo en 3.620$>, también cre

e ieron los productos qu(m icos en 112%, aceite y manteca de origen 

animal y vegetal aumentaron en 246%. 

En el cuadro 20 se puede ver que las importaciones de bienes de 

capital donde se ha debido invertir las abundantes divisas en el pa(s 

cree iÓ muy moderadamente, en 1 975 estas importaciones fueron de 
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Sección 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

·,

\ 

CUADRO 2 1 A. D1PORTACIONES SEGUN SECCIONES DE L A  CUCI MODIFIC ADO 

Hiles de Dólares (Valores CIF US$) 

Descripción 1979 % 1980 % 1981 % 1982 

TOTAL 3.2 33.194 100 4.662.604 100 5 .199 .156 100 5.477. 701 

Productos Alirnent! 
cios y Anima les 199.986 6.2 382.304 8. 2 325.633 7.7 376.640 

I3ebidas y Tabaco 2 8. 192 0.87 49. 198 l. o 46. 334 0.89 49.474 

Hateriales Crudos no 
Comestibles, excepto 
los Combustibles •. 143.637 4.4 188.292 4,0 183. 343 3.5 2 17. 349 

Ccrnbusti b�e y Lubri-
cantes Minerales y 
Productos conexos 325.757 10.0 568.818 12 . 2 731. 356 14 .1 663.801 

Aceites y Mantecas de 
origen Animal y Veg. 109.957 3.4 104. 036 2.2 157. 493 3.0 138.980 

Productos Químicos 5 02. 62 3 15. 5 702. 609 15 .1 727.516 14. o 764.361 

Art. Manufacturados, 
Clasificados Princi-
palmente según :t-Iat. 552.778 17.1 700.852 15.0 817.006 15. 7 879.874 

Haquinaria y :Mat de 
Transporte 1.196.962 37.0 l. 744.2 11 37,7 l. 934. 552 37.2 2.113.390 

% Año 1975 con 
Relación 1980 

100 

6.9 250.0 % 

0.90 492.0 % 

4.0 130. O %

12.1 3.62 0 % 

2.5 246.0 % 

14.0 
•

112 % 

16.0 163.0 % 

38.6 199.0 % 
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CO�TI�UACION DEL CUADRO 21 A 

Sección Dcscripci ón 1979 % 1980 % 1981 % 1982 % Años Base 1975 
Relación 1980 

-

8 Ar tí cu los Ma 11!! 
facturados Di-
versos. 136,984 4,2 189.644 4,1 225,541 4,3 231. 399 4,2 172 %

9 Hercadería y 
Transacciones 
no Clasificados 
según su Natur_! 
loza 66,318 2.0 32. 640 0.7 50,382 0.97 42,433 o. 77 291 %

-

Fl'E';TE: D:\�;E: Tabulados definitivos "El Comercio Exterior Colanbiano" 1974- 1985. 
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US$539.3 millones, en 1977 crecieron por debajo del 1 %, en rela

ci6n al año anterior, se recuperaron en 1978-79 y en 1980 que lle

garon a US$1 .584.1 Millones. 

Todas estas importaciones tuvieron un crecimiento por debajo de 

las de bienes interrned ios, en tc:d os los años. A pesar que el go

bierno hab(a reducido los gravámenes arancelarios a los bienes de 

capital, no se incrementaron considerablemente. 

Volviendo al (cuadro 21 y 21 A) se encuentra que tomando como base 

el a6o 1975, el crecimiento @.cumulado de los bienes de maqui naria, 

y material de transporte fué de 199% en 1 980, en los cuales están 

incluidos equipos para las fuerzas armadas, maquinaria para exca

vac iÓn y explanaci6n, máquinas generadores, comprensores, materia

les e léctr ic os material de transporte, instrumentos y aparatos de 

6ptica, fotograf(a instrumentos médicos quirúrgicos, re lojer(a, mú

sica, partes y piezas de maquinaria. El tre·�'imiento acumulado de 

todos estos bienes (199%) estuvo por debajo del crecimtento de los 

sebu-sectores de alimento (250%) br�bidas y tabaco (492%) corrb usti

ble y lubricantes (3.620%), aceite y manteca (246%) según la vistÓn 

monetarista, de los planes de desarrollo analizado, se esperaba que 

las importaciones de bienes de capital debieron crecer acelerada

mente a medida que aumentará la competitivá.d:a:d de la industria na

cional, con industrias extranjeras, se tom6 como punta de lanza p:3.ra 

102 



esta estrategia a la industria manufacturera; sin embargo, ya he-

mos afirmado que la estructura del desarrollo manufacturero en 

el pa(s se debilitó; con las pol(ticas neoliberales de finales de la 

década del setenta, ni la disponibilidad de divisas, ni la elimina-

ciÓn a las restricciones a las importaciones, fueron los est(mulos 

que indujeran a los empresarios c
.
olombianos a invertir despropor-

cionadamente en nuevas tecnolog(as para la industria r:nanufacture-

ra, la preocupac iÓn de éstos era que las importaciones les estaba 

quitando mercado interno a sus productos, la gráfica 2 nos ilustra 

como las importaciones superaron en el perfodo de 1 975 - 81 a las 

. ; ; 

exportaciones, mas aun, cuando estos estaban siendo desplazada de 

los mercados externos. Y en menor medida a las exportaciones 

nuevas; dado que las exportaciones manufactureras hab(an disminu(-

do considerablemente. 

En el cuadro 22 y gráfica 2 observamos el hecho más sobresalien-

te de la década del setenta lo constituyó el acelerado proceso de acu-

m'.JlaciÓn de divisas, desde 1976 a 1980, en 1975 estaban en 547.0 

millones de dolares y para 1 980 eran 5 .416.0 millones de dolares, 

estas eran productos de la Bonanza Cafetera y marimbera. Este 

aumento de las divisas presionó el aumento de los medios de pago, 

lo cual obligó al gobierno a tomar medidas para controlar la infla-

ciÓn, sin embargo, esta no bajo del 18'Yo para obreros y empleados, 
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CUADRO 22. VALORES CIF Y FOB DE LAS EXPORTACIONES, IHPORTACIONES Y BALANZA COHERCIAL l. 974- l. 982 

Hiles de Dólares 

Años Exportaciones 
Valores FOB 

Variació n 
a1 

Importaciones Variación Balanza Reservas* Variación Servicio de 
la Deuda 

Variació n 
¡o Valores CIF % Saldo Netas % 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1.416.888 

l. 465 .187

l. 745 .153

2.443.191 

3.002.691 

3,300,443 

3.945,048 

2.953,400 

3. 094 .. 967

l. 597. 212

3.4 1.494,794 

19.l J.. 708.120 

40.0 2. 028. 277

22.9 2. 836. 315 

9,9 3,233,194 

19,5 4,622.604 

-25,l 5,199,156 

4.8 5,477,701 

FUENTE· DANE · BANCO DE LA R.EPUI3LICA 
' ' 

-180.324 429, 5 

-6,4 -29.607 547,0 

14,3 +37,033 1.165.8

18.7 +414,914 1.829.6

39,8 +166.376 2.481.8

14. O + 67.249 4,105.9

43.0 -717,556 5,416.0

12.5 -2.24�.750 s.630.8

5,4 -2,382,734 4,890.8

* Tomado ele revista Económica Colombiana # 165 Enero l. 985 Pág. 9 y 11.

27, 3 

21. 3

57.0 

36.0 

65, 4 

32.0 

4,0 

-13,l

346, 8 

402.3 

434.0 

493.0 

556 ,5 

685.6 

904.8 

1.191. 5 

1.441.0 

16.0 

7,9 

13.6 

12.9 

23.2 

32.0 

31. 7

21. O

e 
.i 
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entre 1 975-80; en 1 979 fué de 28. 8% según datos del DANE. 

En estos años el Estado redujo el r(tmo de devaluación del peso 

frente al dolar que sumado a la inflación interna contribuyeron a 

la revaluaciÓn del peso cotombiano, lo que desestimulÓ la exporta-

ciones nuevas Y'¿princ ipalmente manufacturera, disminuyendo el  pre-

cío de las importaciones. 

En este per(odo se puso en evidencia que el rezago tecnológico de 

la industria manufacturera no se deb(a a la e3caces d,2 divisas, si-

no, más bien a la in certidumbre e inestabilidad de la demanda agre-

gada de la econom(a del pa(s, como ya lo he mos señalado al comien-

zo de este cap(tulo. 

La dependencia económica del pa(s aumentó, analizando el aumento 

del servicio de la deuda externa ('ver cuadro 22) nos damos cuenta 

.,. que a pesar del aumento de las divisas en el pa1s el servicio de la 

deuda aumentó en 1975, era de 402 .3 millones de dolares y pasó 

.,. .,. en 1980 a 904.8 millones de dolares, indicando que el pats venia 

incrementando su deuda externa; lo cual, comprometía gran parte 

del valor de nuestras exportaciones, originando así una descapitali-

zaciÓn de la econom(a nacional, contradiciendo el criterio neoliberal 

.,. .,. de que las ventajas comparativas del pa1s frente a otros pa1ses, ser-

vir(a para incrementar el proceso de acumulación capitalista en el 



pats. 

El déficit de la Balanza comercial llegó en 1 980 a US$71 7. 6 millo-

nes coincidiendo con el estancamiento de los indicadores del sector 

manufacturero, poniendo en evidencia la crisis del sector. 

El cambio del modelo de sustituc iÓn de importacio nes por el ensa-

yo del modelo neoliberal en Colombia, a finales de la década de los 

setenta, no produjo ninguna transforma:::ión en la estructura produc-

tiva del sector manufacturero, que solucionara los problemas que 

ven(a presentando su proceso de ac;umulación. Por otro lado, pu-

so de manifiesto que por las caracter(sticas del desarrollo econó-

,. 

mico en el pats, subdesarrollado, no se puede de sproteger interna-

mente a la industria manufacturera para qLe su proceso de acumula-

ciÓn sea dirigido y acelerado por las fuerzas de la oferta y deman-

da. Lo anterior creó unas espectativas de incertidumbre en los 

empresarios, no incrementando sus inversio-.es. Por lo tanto, po-

demos decir, que continúa siendo el mejoramiento y adecuación de 

las estructuras económicas internas las que impulsan y estimulan 

a los empresarios a invertir y mejorar su capacidad productiva. 
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4. LA CRISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE

1 980 A 1 982 

Con este capfrulo terminaremos nuestro análisis a las polfricas 

neol ibe rales q_¡ e se aplicaron en el país, desde 1 974 a 1 982, lo 

que señala a la vez el derrumbe del ensayo de los principios de 

la escuela neol iberal con la crisis económica que estremec iÓ la 

estructura productiva del país, por ello, haremos énfasis de los 

factores que incidieron y determinaron la crisis de la industria 

manufacturera. 

La fase de crisis del ciclo económico del capitalismo, en Colom-

bia, lo marcó 1981 cuando el crecimiento del PIB fué apenas de 

2.3%, en relación al año anterior; en 1982 de 0.9%, comportamien-

to desconocido hasta ese momento en el proceso de acumulación 

del país, en las dos Últimas décadas. Esto tuvo Íntima relación con 

el estancamiento del desarrollo manufacturero entre los años 1980 

y 1982. En otras palabras, se puede decir que, fué el retroceso 

del modelo de sustitución de importaciones determinado por las 

políticas librecambistas o monetarista, de los gobiernos de 1975 
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a 1982, como lo vamos a ver. 

El crecimiento de la pra:lucciÓn manufacturera disminuyó desde 

1980 en 1 .2% para 1 981 en -1 .4% y 1982 en -2.1 'Yo, por lo que se 

dice, que fué este sector uno de los que más incidió en la crisis 

., . d l ., econom1ca e pats. La crisis de la industria manufacturera fué 

atribuible a la falta de demanda tanto, interna como externa; de-

bido a la desprotecciÓn a que fué sometida, por parte de las po-

líticas liberacionistas en la economía nacional y a la ausencia del 

Estado para corregir los desajustes del proceso de acumulación 

industrial ,provocad o por los planes de desarrollo, Para Cerrar la 

Brecha y El Plan de Integrac iÓn Nacional. 

Los elementos que caracterizara, la crisis del sector manufactu-

rero fueron 

Disminución del crecimiento de la producción manufacturera y 

de la generación del empleo. 

Deterioro de la inversión. 

Pérdida de mercado interno y de la c crnpetitividad de la e xpor-

taciones y encarecimiento del crédito. La negatividad de estos fac-

tares estuvi eron determinados por las políticas económicas que im-



pulsaron los supuestos de la teor(a neol iberal, ampliamente anal iza-

dos en el cap(tulo anterior, que no tuvo en cuenta las condiciones 

de subdesarrollo económico, en que se inscribe la industria ma-

nufacturera; siendo ésta atrazada e inmadura para competir libre-

mente con otras, de pa(ses que tienen un dominio agresivo de los 

mercados internacionales. Esto nos lleva a afirmar que las c en-

diciones externas a las cuales se les hab(a asignado la esperanza 

de incrementar el proceso de acumulación de la industria manufac-

turera no se pudo lograr, sino por el contrario, condujeron a un 

retroceso del proceso de industrialización en el pa(s. Por tal ra-

zon, 

dice 

31 

compartimos el criterio de Antonio Sacristan c. 8·1 cuando

Si la situación económica (que impropiamente de
nominamos crisis) es tan general que afecta a ca
si todas las econom (as en partid u lar, su causa ha 
de ser una causa general. Y ésta puede encontrar
se en las incongruencias, irrealismos y en los pos
tulados de lo que puede llamarse teor(a · convencional 
o en uso, porque es la que orienta los sujetos eco
nómicos e inspira las polfricas de los gobiernos.

Si nos empeñamos en creer que la econom(a funciona 
con arreglo a un' modelo' que no corresponde a la rea
lidad, no es extraño que se pr·oduzcan las pertubacio
nes, que de tiempo en tiempo afectan las econom(as. 

SACRISTAN C., Antonio. Keynes ante la crisis mundial de 
los años ochenta. pp. 1 68-1 69. 
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Esto fué lo q ue hicieron los des Últimos gobiernos libera les de la 

década del setenta, en la econom(a colombiana, cuando presenta

ron planes de desarrollo que no consultaban su realidad basado 

en un diagnóstico equivocado de él la; bajo el supuesto de que el 

pa(s se integrara a la reorganización de la división internacional 

del trabajo, en donde pudiera aprovechar sus ventajas co mparati

vas, en la libre competencia internacional; donde podría dar solu

ción, en el largo plazo, a los obstáculos del desarrollo econÓmi-

co y social. La impobtancia que tuvo el Estado desde 1930 en el 

procedo de industrial izaciÓn fué desconocido y condenado; pero al 

estallar la crisis económica de comienzo de los ochenta reclamó 

la presencia del Estado para que hiciera lo que la mano invisible 

(de los principios neoclásicos) no había podido hacer en favor del 

desarrollo ecmÓmico y social del país. 

4 .1 . PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES SECTORES MANU

FACTUREROS EN EL PIB DE 1980 A 1982 

El dinamismo alcanzado por la industria manufacturera, a inicios 

de los setenta, comenzó a frenarse desde 1975 y de 1 980 a 1 982 

sufre un retroceso en sus Índices de crecimiento de todas las ra-

mas del sector. 
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Fué en el estancamiento de la producción manufacturera donde se 

expresaron los efectos negativos que tuvieron las pol (ticas neol ibera

les, que se practicaron desde 1 975 a 1 982; ello tuvo una enorme 

significación en la participación del Producto Interno Bruto (PIB ). 

El sector manufacturero aportó el 21 .3% en el crecimiento del 

PIB en 1 981 , para 1 982 fué de 20. 8%; mientras que el sector agr(

cola lo hizo con 22. 0% en 1 981 y 21 . 4% en 1 982, es decir que re

cuperó su liderazgo en el crecimiento económico del pa(s, pero, 

a pesar de ésto el crecimiento del PIB disminuyó en esos años, 

como ya lo señalamos anteriormente. 

La contracción de la demanda por bienes del sector manufacture-

ro desestimulÓ a los empresarios a seguir incrementando su pro

ducción y modernización, al no encontrar mercados suficientes. 

Lo cual planteó que la oferta fue mayor que la demanda, también 

se puede aclarar que las necesidades de la población no desapare

cen (consumo) sino que se aumenta pero que no ta pueden satisfacer, 

por las consecuencias mismas de la crisis, desmejorando la cali-

dad de vida de la población más pobre. Por otro lado, los em-

presarios lo que hacen ante la crisis es limitar su proceso pro

ductivo, hasta que surjan condiciones que los estimulan a aumen

tar su proceso de acumulación de capital. Por ello, se hace nece

saria la intervención del Estado en la econom(a para que corrija 

los desequilibrios económicos, la crisis capital istas golpean con 
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CUADRO 23. CR ECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE LAS DISTINTAS RAMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(PRECIOS CONSTANTES DE 1.975 �ULLONES DE PESOS) 

Concept o  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

l. Alimentos 13.4 - 5.9 - 6. 8 28.9 13.2 0.95 -5,7 l. 4

2. Azúcar y Derivados 25.l -14. 9 - 4.o 14,3 16.J 12. 7 -5,7 16.7 

3. Bebidas 7.9 3.5 s.8 4.3 10.5 6.9 -0,54 -2.0

4. Tábaco Elaborado -16. 9 18.7 -14. O -7.9 0.43 6.0 l. 8 -9.0

5. Textiles , Confecciones
y Cueros - 7,7 13.2 6.6 2.4 - 2,7 -5.7 -2.1 -6.6

6. Haderas y Muebles de
Madera 0.30 7.7 -2.9 7,4 - 4,3 3.2 -10. 5 0.62 

7. Papel e Imprenta 2.3 11.4 1.8 9.4 6.0 3.5 º· 96 -0, 70

8. Químicas y Cauchos -6. 6 9.5 4.9 6.6 9,0 -0.54 -0.18 -2.4

9. Produc. de la Refinación
del Petróleo 2.4 l. 6 4,6 -ll. 5 - 7.9 7,1 10.1 o.so

10. Minerales no MetAlicos Elab. 2,5 4.4 3.7 14 .2 2.1 3.6 -2.7 l. 3

ll. NetAlicos de base y Elab. 14. 8 11. 8 5.4 7.5 2.9 0.18 -3.9 -8.1

12. Maquinaría y Equipo -1. 6 10.5 ll. 5 7.9 7.4 l. 7 -7 .4 -3.7

13. Haterial de Transporte -1.5 5.4 4.1 ll. o 11. 8 -3,0 -5.6 -s.8

14, Industrias Diversas 20,3 1.4 3,0 -2.2 -5.9 8.0 -2.6 13.4 

I FUENTE: DANE. Cuentas Nacionaes (Revisión 3) 

Cuadro elaborado por los autores. 



mayor fuerza a los trabajadores, puesto que son los primeros 

que despiden de las industrias, a su vez, esto genera malestares 

sociales en el pa(s. 

En el cuadro 23 podemos observar que desagregando los diferentes 

sectores rranufactureros encortramos, cuales fueron los que más 

incidencia negativa tuvieron en su partic ipaciÓn de la recesión eco

nÓm ica que golpeó al pa(s entre los años de 1980 y ·1 982, estándo 

los siguientes; alimentos, en 1976-77 tuvo una disminución segui

da en su crecimiento recupec.andose en los años siguientes, hasta 

1980, que creció en 0.95%, en 1981 cayó en 5.7%, y 1982 aumen

tó en 1 .4%; textiles y confecciones tuvo cuatro años de recesión, 

desde 1979 cayó en 2. 7% y en 1982 todav(a segu(a disminuyendo 

en 6.6%; tabacos elaborados en 1977 cayó su::crecimiento en 14.0% 

se recuperó en 1980 en 6.0% para caer en 1 .8% en 1981 y 9.0% 

en 1 982; qu(micos y caucho, desde 1 976 tra(a una tendencia posi

tiva en su crecimiento pero en 1980 cayó en 0.54%; para 1981 en 

0.18% y 2 .4% en 1982, madera y muebles de madera, tuvo tam

bién crecim ientos moderados y negativos, para 1980 fué de 3.2% 

y disminuyó en 10.5% para 1981 y 0. 62% en 1982. Metálicos de 

base, mantuvo una tendencia positiva de su crecimiento desde 1975 

hasta 1979, para 1980 no alcanzó ni el 1 %, cayó en 1 981 y 1982 

en 3.9% y 8.1%. Maquinaria y equipos, en 1980 decreció en 1.7%, 

7. 4% en 1 981 y 3. 7% en 1 982. Mateit- ial de transporte, tuvo en
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1 980 - 1981 - 1 982 un cree imiento negativo de 3. 0%, 5. 6% 5. 8% 

respectivamente. 

Con la desagr�gac iÓn de estos sectores nos podemos dar cuenta 

que su crecimiento no fué auto sostenido, sino más bien, de au

ges y recesos, muy cortos, que explican la inestabilidad ec cnÓmi

ca en su crecimiento, los sectores manufactureros analizados re

presentan más del 60% del valor bruto de la producción y del va

lor agregado industrial, contribuyendo también a que e 1 producto 

interno bruto no creciera, puesto que estas ramas son base del 

crecimiento económico en el pa(s, de las 14 ramas que presenta

mos en el cuadro 23, 11 tuvi'eron un crecimiento negativo en 1 981 

y 8 en 1 982, es decir fué la reces iÓn que estremec iÓ la estructura 

manufacturera. 

El valor agregado manufacturero a precios corrientes disminuyó 

en 1981, colocándose en 15.0%, en 1982 se recuperó, fué de 25.4%, 

pero en ninguno de los dos años alcanzó el crecimiento de 1980 que 

fué de 37 .6%, esto fué como consecuencia del deterioro de la de

manda tanto interna como externa (ver cuadro 24). El consumo 

final de los hogares en 1980 estuvo en 4.4% (ver cuadro 25), se 

redujo a 2 .9% en 1981 y cayó, aún más, en 1982, a 1 .5%, lo que 

fué atribuible a la disminución del ingreso disponible y a los .altos 

11 5 



) . '\ 

C UADRO 24. CUENTA DE PRODUCCION, REHUNERACION UTILIDADES BRUTAS Y VALOR AGREGADO DE LA

INDUSTIUA 1'1ANUFACTURERA. 1970 -1982 (HILLONES DE PES) S 
.
- PRECIOS COIUUENTES)

Años 

1970 

Producción 
Bruta Total 

79. 093

¡971 93.085 

1972 114. 925

1973 150.159 

1974 214.404 

1975 260.044 

1976 344,306 

1977 448.715 

1978 574,533 

1979 737,746 

1980 959.202 

19 81 l. 14 O . 19 3

1982 1.401.854 

Consumo Inter 
medio Total 

51.660 

61.323 

74. 404

94,902 

139, 663 

165. 958

215. 628

278.009 

363.178 

470.647 

591. 742 

717.578 

871. 932 

I 

Remuneración de 
Asalariados 

9.862 

11. 892 

14,424 

17. 718

22.880 

2 9. 516 

38. 907

50.963 

70.2 33 

93.947 

122.216 

153. 514

194. 906 

FU ENTE: DANE. Cuentas Nacionales (Revisión 3), 

Varia 
ción % 

20.6 

21. 3

22.8 

29,l 

29.0 

31. 8

31. o

37,8 

33.8 

30.1 

25.6 

27.0 

Impuestos 
Indus tria 
les Henos 
Subsidio 

6.155 

6. 710

8. 301

10.828 

14 .. 218 

20. 902 

35.248 

55.201 

72. 614

86.675 

99.550 

94. 846

123.186 

Excedente Varia Total 
Valor 
Agreg. 

Bruto de ción % 
Explotación 

11.416 

13.160 

17,796 

26,709 

37.643 

43,668 

54,523 

64.537 

68.508 

86 ,4 77 

145.694 

174,254 

211.930 

27.433 

15.3 31.762 

35,2 40.521 

so.o 55.255 

41.0 74,741 

16.0 94,086 

24,9 128.678 

18.4 170.706 

6. 2 211. 355

26.2 267.099 

68.5 367.460 

19.6 422.615 

21.6 529.922 

Variación 

% 

15. 8

27.6 

36.4 

35,3 

2 5,9 

36.8 

32.7 

23.8 

26,4 

37.6 

15. O

25.4 

o
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CUA DRO 25. VARIACION ANUAL EN VOLUMEN DE LA OFER TA Y DEMAND A FINALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 1971-1983 

PRECIOS CONS TA NTES 197 5

Conceptos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 i!)82 

PIB 6.0 7.7 6.7 5.7 2.3 4.7 4.2 8.5 5.4 4.1 2.3 0.9 

Importaciones (CIF) 20.1 -13.1 3.7 10.0 -11. O 12. 3 9.8 20.7 o.8 18.8 4.9 8. 03

Total Oferta Final 8.1 4.2 6.3 6.3 0.5 5.7 4.9 10.l 4.7 6.2 2.7 2.1 

Consumo Final en el 
Territorio Nal 9.7 4.5 5.5 5.0 2.9 6.6 4.1 8.5 5.2 5.4 3.0 l. 9

Ilogares 7.6 5.8 4.9 6.0 3.0 7.0 4.0 8.4 4.3 4.4 2.9 l. 5

Administraciones P. 26.2 -4.7 10.2 -2.3 2.3 3.8 4.7 9.2 12.4 12. 7 3.7 4.6

Formación Bruta IE 
terna de Capital 4.3 -2.4 9.1 19.8 -18. o 9.3 16.2 6.9 - o. 3 10.9 13.2 5.3

Formación Bruta de 
Capital Fijo. 4.9 -2.0 8.7 8.7 - 3.8 9.5 0.7 9.3 3.8 13.2 6.3 3.0 

Variación de Exist. 1.1 -5.0 11. 3 82.2 -65. 4 7.4 163.0 -1. 9 -16.9 0.7 53.2 14. 7

Subtotal demanda Ff 
nal Interna 8.6 3.2 6.1 7.8 - l. 5 7.1 6.3 8.2 4.1 6.2 s.o 2.6 

Exportación de Ner-
cancía ( FOD) 4.6 11. 9 7.6 -3.3 14.4 -3.2 -4.5 25.2 8.4 5.1 -11. 3 - l. 6

Total Demanda Final 8.1 4.2 6.3 6.3 0.5 5.7 4.9 10.1 4.7 6.2 2.7 2.1

FUENTE: D ANE. Cu entas Nacionales (Revisión 3), Bogotá Junio 1985 

..... 



(nd ices de inflac i Ón. 

El gasto público, sin ser una pol(tica netamente dirigida a la in-

. ·" 
dustria, strvto para incrementar el consumo final de la adminis-

traciÓn pÚbl ica, en 1980 creció en 12. 7°/o se redujo a 3. 7°/o en 1981 

y fué de 4. 6°/o en 1 982 (ver cuadro 25). 

El descenso de la acumulación manufacturera necesitaba de la ac-

ciÓn decidida y reflexiva del Estado, puesto que la industria ma-

nufacturera nacional es ineficiente para enfrentar la competencia 

internacional y quedar sometida a las leyes del mercado. 

4.2. LA INVERSION Y EL EMPLEO EN EL SECTOR MANUFAC-

TURERO DE 1 980 .A 1 982 

La crisis en que entró la industria manufacturera desde 1980 y cr:¡µe 

incidió directamente en la recesión económica del ,. 

pats, hasta 1 982, 

marcó un hecho económico importante en el comportamiento de la 

inversión y el empleo. La crisis capitalistas se caracterizan por 

la disminución de la producción, el empleo y la inversiÓn;sin em-

bargo, er:i la situación del sector manufacturero hubo una partícula-

r idad diferente, en lo que se refiere a la invers iÓn. 
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En la década de los sesenta se consideró, por parte de la concep

c iÓn neol iberal, que la inversión en el sector rra. nufacturero esta

ba estancada, según la encuesta Anual Manufacturera del DANE ,el 

promedio anual de crecimiento de la inversión neta, entre 1960 y 

1 967 estuvo en 13 .2%, para 1971 y 1 974 en -1 O. 8 y de 1 975 a 

1 980 en 8. 7%, aunque en éste Último perfodo hubo tres años en que 

la inversión f ué negativa. Lo qE.Je se puede decir hasta aqu( es 

que, en la década de 1 96 O hubo una grande proporc iÓn de inver

sión, en el segundo per(odo (1971 - 1974) hubo una disminución 

sorprendente de la invers iÓn; no obstante, que ésta fué una fase 

expansiva de la p roducc iÓn manufacturera; de 1 975 a 1 980 hubo un 

incremento en la inversión, dada Únicamente por dos años (1 975-

1 978), esta descontinuidad en el crecimiento de la inversión la he

mos llamado las expectativas de desconfianza de los empresarios 

colombianos para realizar sus inversiones; debido a las incongr-Uen

cias de las polCticas económicas de finales de la década de los 

setenta con la realidad económica del pa(s; dado que, la industria 

segu(a transformando de manera lenta y a veces con recesos, la 

capacidad tecnológica instalada desde 1 960. El hecho sorprenden-

te lo constituyó 1 981 y 1982, cuando hab(a estallado de c isivamen

te la recesión productiva del sector, la inversión neta creció en 

1 981 en 27. 9% en re lac iÓn al año anterior (ver cuadro 26) y en 

1982 en 40. 7%, cuando la situación era más incierta. A esta ca-
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CUADRO 26, ACUNULACI O� DE CAP ITAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE l.970) 

Años Inversión Neta Variación 

1980 3,461.0 

1981 4,425.0 27,9 

1982 6.225,0 40,7 

1983 6.101.0 -2.0

FUENTE: Cuen tas Nacionales Deflactado por el autor 

Tomado de MISAS, Gabriel. Revista Económica Colombiana 

Ko, 187 - 188 Diciembre 1986 p. 49, 



racter Ística le damos la siguiente expl icac iÓn; corro hubo tres años 

continuos de descenso de la producción manufacturera, por pérdi

da de demanda interna y externa, aumento seguido de las importa

ciones; las industrias se vieron en la necesidad de aumentar sus 

inversiones para mejorar su capacidad productiva (en 1981 1 982) 

como una tendencia coyuntural lpero a qué costo se hizÓ? el au

mento de la inversión, con base a despedir trabajadores y sustitu(r

los por bienes de capital, con el fin qu e mejorara su rentabilidad, 

y en ningún momento se hizo con base a aumentar la absorción de 

mano de obra que -podr(a ocupar el sector manufacturero, como lo 

hab(a planteado la tesis neoliberal32; es decir, aprovechando el re

curso abundante de la mano de c:bra en el pa(s, para incrementar 

el proceso de acumulaciÓn industrial. 

Admitiendo las cifras del DANE, entonces los empresarios se vie

ron en la necesidad de acelerar, en esos d os años, la moderniza

ción de su capacidad instalada, o se verían en la necesidad de de

sapacecer, por la competencia extranjera. En 1 980 existían 6. 850 

estab lec im ie ntos, en 1 981 eran 6. 792 y en 1 982 eran 7. 067, es de

cir aumertaron, en relación al año anterior lo que puede ser otra 

de las explicaciones del aumento de la inversión. 

32 
PLAN PARA CERRAR LA BRE�l--lA. Op.Cit . pp. 61-62. 
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Esta crisis estuvo asc:ciada a la disminución del empleo que fue 

inocultable, comenzó desde í 980 cuando la ird ustria manufacturera 

hab(a despedido a 399 trabajadores, en relac iÓn al año ahteri or ,Y 

en 1 981 lanzó a la calle a 1 5 .240 trabajadores y en 1 982 a 12. 01 2 

trabajadores o sea, 27. 252 trabajadores entre 1 981 y 1 982. Vol

viendo al cuadro 24 en 1980 hubo un decrecimiento en la remune

rac iÓn total de los asalariados en 30.1%, en 1981 fue de 25.6% y 

para 1982 fue de 27 .0%; esta situación entró a empeorar las con

diciones económicas, pol (ticas y sociales del pa(s. 

En el mismo cuadro, el excedente bruto de explotación fué de 

68.5% en 1980, cayendo drásticamente en 19.6% para 1981 y pa-

só a 21 .6% en 1982, el descontento de la burgues(a manufacturera 

era expresada a tr-avés del despido de trabajadores, por ello, es 

condenable las tesis neoclásicas, que entraron a empeorar las con

diciones económica y social del país. 

4.3. POLITICAS ECONOMICAS QU E MAS INCIDIERON EN EL 

SECTOR MANUFACTURERO 

La crisis del sector manufacturero de 1 980 a 1982 puso en eviden

cia que necesita de condic iones económicas que dinamicen su desa

rrollo; en este sentido la pol Ítica económica cumple un papel muy 
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importante; por ello queremos completar nuestro análisis sobre 

la crisis del sector manufacturero, exponiendo los efectos macro-

económicos que le produjeron las pol (tic as de crédito, de e crner-

cio exterior y la pol frica fiscal; debido a que en estas variables 

confió el gobi erno como arma fundamental para impulsar el ere-

. . ,, . d l ,, c1m1ento econom1co e pa1s.

4.3.1. Pol(ticas de crédito : Interna y Externa. Las abundantes 

divisas que se dieron en el pa(s 1 975 a 1978, producto de la bonan-

za cafetera, originó un incremento en los medios de pagos, el ex-

per imento neol iberal, con sus pol fricas ortodóxas de control a la 

inflación, tomó medidas restrictivas para conjurar la expansión 

monetaria que se presentaba; lo que produjo una competencia por 

la adquisición del ahorro, que provocó un a lza en el costo del di-

nero, o en la tasa de interés; esto desestimulÓ la inversión del 

sector manufacturero, o sea que se convirtió en una pol frica rece-

siva f:0- ra la produce iÓn. 

El aumento en el encaje marginal restringió el crédito interno y 

externo. Esta tendencia que prevaleció en todo el perfodo de go-

bierno del Dr. Alfonso LÓpez Michelsen, se siguió manteniendo en 

el gcbierno del Dr. Turbay Ayala, uno de sus objetivos era resta-

blecer el crecimiento económico por la v(a de la inversión pública, 

lo cual ocasionó un déficit fiscal, que fué atendido con el crédito 
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interno y externo, reduciendole el crédito al sector privado y en 

especial al sector manufacturero. A raíz d·= esta situación la 

tasa de interés de los préstamos internos se elevaron casi en 50% 

del crédito ordinario, que tienen un plazo de 90 d(as y ha sta un 

año. Esta situaciÓn incidió en la disminución de los créditos nue-

vos de los bancos comerciales a la industria de transfcrmaciÓn; y 

más cuando estaba en crisis. Las cifras de la revista del Barco 

de la República (.Junio 1985) indican que en 1980, éstos prestaren 

a la industria de transformación $64. 702 millones; pero para 1981 

habían descendido en 57.7%, loque agravaba la crisis. Para 1982 

volvió a descender en 51 % con base al año-'de 1 980, mostrando as( 

que e 1 ciclo recesivo de 1 sector productivo tocaba fondo. Para es-

tos mismos años los créditos concedidos a entidades oficiales por 

los Bancos Comerciales tuvieron un crecimiento positivo de 28.8% 

en 1981 y de 64.4% en 1982, con base al año de 1980; tengase en 

cuenta que esta fué a pesos corrientes. 

Esto lo hizo el gobierno con el fin de estimular la demanda agre-

gada, como ya dijimos anteriormente (ítem 4.1). 

Las limitaciones internas del crédito condujeron al endeudamiento 

externo de la 'industria, sobre todo, por la diferencia del costo del 

. . . "' 

dinero, la parttctpacton de la deuda externa de la industria manu-
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facturera en el total de la deuda privada se comportó en f orma 

ascendente (ver cuadro 27), pero muy prudente, p:ara 1 979 su cre

cimiento estuvo en 15.4%, para 1982 pasó a 28.2%, del total de 

la deuda pr ivada. El cree im iento anual de la deuda externa m3-

nufacturera se acentuó de 1 980, en 11 . 1 % y paso a 57% en 1 981 

y en 1 982 a 98. 7%. Entre 1 979 y 1 982 fué cuando más se aceleró 

el endeudamiento del pa(s con las diversas instituciones financie

ras internacionales, de US$5 .222 millones paso a US$9. 41 O millo-

nes. 

Según información de la ANDI, sobre la indu stria manufacturera 

colombiana de 1974 a 1 983, tenemos que del total de gastos gene

rales el pago en interés representó en 1980 el 26.3%, en 1 981 el 

27. 7% y en 1982 el 29.3%, se puede decir qce este aumento del

gasto en pago de intereses, fué muy moderado, reflejar.ido la pru

dencia de los empresarios sobre el m3nejo del crédito. Podemos 

concluir sobre este punto lo siguiente : Las pol(ticas ortodÓx as 

neol ibera les para el manejo monetario de la producción real fué 

contraccionista, recesivas; porque, as( lo demostró la crisis del 

sector manufacturero, como el crecimiento del PIB, entre los años 

de 1980 y 1982. Las alzas en las tasas de interés fué otro de los 

elementos de la crisis, que acom;->añÓ la deficiente demanda tanto 

interna como externa que afectó negativamente a la industri a ma-

125 



Año 

1979 

1980 

1981 

1982 

)'" \ 

CUADRO 27. TOTAL DEUDA EXTER�A PUI3LICA Y PRIVADA E INDUS1RIA HANUFACTURERA ( 1979-1982) }ULLOKES DOLARES 

Total Variación Pública Variación Privada Variación Industria Variación Participación 
% 2 % 3 ol Manufacturera % Total Privada 

(4/3) 

5,222 - 3,456 - l. 766 - 271.1 - 15,4 

ó. 300 20. 6 4,179 20.8 2.121 20.l 301.4 11.1 14,2 

7.885 25,1 5.ló8 23,7 2. 717 28.l 4 73. 2 57.0 17.4 

9.410 19. 3 6.078 17.6 3,332 22,6 940. 3 98,7 28.2 

FUE:;TE: Revista B�nco de la Rep�blica. Octubre 1984 

Cuadro !elaborado por los autores. 
1 

I 

1\) 
Ol 



nufacturera; la polftica monetaria neoliberal favoreció a los gru

pos financieros del pa(s, la crisis puso de manifiesto que el Es

tado deber(a seguir dirigiendo el crééiito con fines productivos y 

no dejar que las leyes de la oferta y demanda desviaran el uso 

eficiente del crédito en el pa(s. 

4.3.2. Pol(ticas de co mercio exterior. El gobierno del Dr. Tu'r

bay Aya la se inic iÓ en la fase de descenso de la Bonanza Cafetera, 

que háb(a permitido un incremento signiftcativo en la acumulación 

de divisas en el pa(s, a finales de los años setenta. En el mane

jo de su pol (tica exterior prosegu(a y se acentuó la apertura del 

mercado internacional a los productos importados ,P1!i>tfrica que ve

n(a del gobierno anterior. Según información del DANE el r égi

m·=n de libre importación y el de licencia previa evolucionó de la 

siguiente manera; en 1980 las licencias de libre im¡:,ortación estu

vo en 44.0%, pasó en 1981 a 52.1% y en 1982 a 54.7%; es decir, 

ven(a en un ascenso y el régimen de licencia previa ven(a en un � 

descenso en 1980 estuvo en 56.0% pasó a 47.9% en 1981 y en 1982 

llegó a 43 .3%, indicando esto el grado de apertura que alcanzó la 

econom(a nacional; que fué fa consecuencia·: fundam·=nta l de la rece

sión económica que golpeó a la industria manufacturera y el crecí-

miento del PIB. Los costos sociales y económicos, de la crisis, 

parec(an ser desconocidos por los defensores de las do::trinas del 
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neoliberalismo que estaban frente a otro fracaso de la teor(a libre

cambista, en América Latina. 

En el cuadro 28 podemos ver, que desde 1980 el déficit de la Ba

lanza Comercial se mantiene h3.sta 1982, cuando las importaciones 

se siguen incremert ando, mientras que las exportaciones ven(an 

disminuyendo. 

Las importaciones que tra(an un rCtmo ascendente desde 1975 lo 

mantuvieron en 1980, en donde crecieron en 43.0%, para 1 981 cre

cieron en 12 .5% y en 1 982 desciende su crecimiento, en relaciÓn 

al año anterior en 5.4%, todo esto nos confirma que la aceleración 

en la liberación de la econom(a nacional, de 1980 a 1982, le quitó 

mercado interno a la industria nacional, que ya desde 1 980 se ha

b(a declarado en franca crisis en su proceso de acumulación • Es

to agudizó e hizo más largo el pertodo recesivo en el pa(s, dado 

que, parte de la demanda nacional se dirigió a los mercados inter

nacionales; por otro lado, tenemos que el  estancamiento y dismi

nuc iÓn de las exportaciones fué más preocupante y desestimulador 

para los empresarios colombianos. Para 1981 las exportaciones 

totales cayeron en un 25.1%, con relación al año 1980, explicado 

por la ca(da de las exportaciones cafeteras (39. 7%) en ese mismo 

año y la de los productos manufactureros en 10.4%, contrastando 

con el crecimiento moderado de las demás productos (13 .6%) para 
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Años 

1980 

1981 

1982 

Fli"E�;TE: 

....... . 

) 

CUADRO 28 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COLOMBIANAS (1980-1982) HILLONES DE .DOLARES

E X P O R T A C I O N E S VALOR FOB 

Importaciones Variación Total Variación Café Variación Demás Variación Productos Variación 
Valor CIF % % % Productos Manufactu 

rados 

4. 622. 604 - 3.945,048 - 2.360.509 - 4 ¡-2. 64 7 - 1.111.892

5.199.156 12 .5 ·2.945.400 -25.1 l. 423.264 -39.7 536.999 13.6 996.137 -10.4

5.477,701 5,4 J.094.967 4.7 l. 561. 494 9.7 481. 967 -10.2 1.051.506 5,6
, .... 

DANE· 
' 

Tabulados �finitivos. Comercio Exterior Colombiano (1974 - 1985) 

Cuadro Elab�rado por los autores . 
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1 982 las exportaciones sufren una pequeña reanimac iÓn influencia

da por el café que participaron con 9. 7°/o, los productos manufac

tureros con 5. 6°/o, y en este año cayeron la de los demás produc

tos en 1 O .2°/o. 

4.3.3. Pol(tica Fiscal. La pol frica fiscal ha ten ido gran impor-

tancia en el prcceso de industrial izac iÓn del pa(s desde 1930, sin 

embargo desde 1975, la nueva pol (tic a económica, que se impuso 

con los principios monetaristas, se propuso limitar la intervención 

del Estado en la c onducciÓn de la econom(a. Al estallar la rece

sión económica de 1980 en el pa(s, como expresión de la crisis 

del sector manufacturero; el Estado se viÓ en la necesidad de va

riar su actitud al limitar el incremento del gasto público, y deci

dió aumentarlo con el fin que sirviera de palanca impulsora de la 

reactivación y el crecimiento económico del pa(s; es decir, acoger

se a un criterio más keynesiano que monetar ista, pero sin dirigis-::

mo de Estado. 

Una gran parte del gasto público se dirigió hacia la realización de 

obras de infraestructura, tales como energ(a, comunicación y de 

transporte, que eran parte de los objetivos del gcbierno del Dr. 

Turbay Ayala, sus efectos se dirigian a incrementar la deprimida 

demanda agregada nacional, para que estimulara a los empresarios 
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hacer sus inversiones nacionales y llegará la i nvers iÓn extranjera. 

En el cuadro 29 cuantificamos las cifras del gasto pÚbl ico donde 

se puede ver que : El gasto público creció en 29,0o/o en 1980, en 

relación al año anterior; para 1981 su crecimiento fué de 35.2% 

y en 1 982 su incremento estuvo en 25. 6%. Ahora el gasto en in

versión pública, con el fin de suplir la privada, se comportó as(: 

para 1980 aumentó en 32, 1 %, en relación al año anterior, paso en 

1981 a 25 .2% y alcanzó un crecimiento de 1 7 .2% para 1982. Por 

otro lado, el pago del servicio de la deuda creció en 1980 a 29.4% 

paso a 36.4% en 1981 y a 33.9% en 1982, lo que no era sorpren

dente porque el mismo déficit fiscal y de la balanza de pago era 

completado con la famosa deuda externa; ésta paso de US$5 .222 

millones en 1979 a US$9.41 O millones en 1982; mientras que el 

déficit fiscal estuvo en $1 .525 millones en 1981 y se incrementó 

en $12.255 en 1982. Todos e stos esfuerzos y sacrificios que se 

hicieron por la econom(a colombiana no se traduj:eron en un impul

so en.la reactivación y crecimiento económico. En la primera ins

tancia hay que aceptar el manejo y uso ineficiente del gasto pÚbl i

co, pero lo más importante y de significación negativa lo causó la 

indiscriminada apertura del mercado nacional hacia el comercio 

internacional, debido a que esto absorviÓ gran parte de la redis

tribuc iÓn del ingreso nacional; lo que no permitió que la deprimida 
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CUADRO 29. GASTO PUBLICO. GASTO GOBIERNO CENTRAL DE l. 979 A l. 982 (MILLONES DE PESOS) 

Descripci6n 1979 % 1980 "' 1981 %/O 

l. Gastos Funcionamiento 86.009 - 109.031 27.0 153.803 41. O

2. Gastos Servicios de la
Deuda. 15. 960 - 20. 645 29.4 28.159 36.4 

3. Gastos de Inversi6n 49.542 - 65.441 32 .1 81.900 25.2 

TOTAL GASTOS 151. 511 - 195 .117 29.0 263.862 35.2 

Superávit (+) o Déficit(-)
Fiscal + 7.369 - + 5.710 - - 1.525 -

FUENTE: Revista Banco de la Repdblica, Octubre 1984 

Cuadro Elaborado por los autores. 

1982 % 

197.834 28.6 

37.691 33.9 

95.955 17.2 

331.480 25.6 

-12. 255



demanda por productos manufacturados nacionales se dinamizara 

y pudiera sal ir del estancamiento y recesión que se encontraba 

desde 1 980 a 1 982. Anal izados los efectos de las anteriores va

riables macroeconÓmica, guiadas por la concepc iÓn neol iberal, des

de 1 975 a 1 982, podr(amos afirmar que no condujeron a un impac

to económico que superara los desequilibrios y obstáculos que pre

sentaba la industria nacional; es decir, las pol(ticas económicas 

de los planes de desarrollo neoliberal no causaron una significa

tiva transformación en la estructura de la industria manufacturera, 

que tra(a desde finales de la década de los setenta; lo que hicie

ron fué empujar al sector manufacturero a una de sus peores cri

sis en las dos Últimas décadas. 

133 



5. POLITICAS ECONOMICAS QUE COADYUVARON A LA REAC

TIVACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

1 983 A 1986 

El proceso de reactivación económica en el pa(s se diÓ en el go

bierno del presidente Belisario Betancur, la recuperación del sec

tor manufacturero se inició en 1983 y se aceleró en los años si

guientes. Esto ha sido atribuible al cambio que le diÓ el gc:bierno 

al manejo de la polfrica económica, que se tra(a desde 1974; se 

volvió al manejo de los instrumentos y pol(ticas que hab(an orien

tado el proceso de sustitución de importaciones. 

La asignación de los recursos económicos, por parte del Estado, 

el fuerte control al contrabando y a las importaciones, la reorienta

ciÓn de la pol(tica cambiaria, expansión del gasto público, la dis

minución del rfrmo inflacionario y las pol(ticas de crédito, fueron 

condiciones básicas de la reactivación de la industria manufacturera. 

Más adelante ampliaremos los efectos de estas pol fricas que estuvie

ron dirigidas a dinamizar el crecimiento de la demanda agregada 
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en favor del· mercado manufacturero. 

Observando el cuadro 30 y la gráfica 3 ,  podemos decir que en 

1983 el PIB creció en 1.6%, el sector manufacturero en 1.1%,fué 

un crecimiento m�y t(mido, que mostró signos de superación de 

la crisis económica; mientras que el sector de la construcción tu-

vo un crecimi·ento muy acelerado, de 4.0% en 1982 pasó a 13.0% 

en 1983, lo cual fué el resultado de las metas propuestas por el 

gcbierno, en la edificación de vivienda como motor de la reactiva-

. ; "' . e ton economtca. 

Para 1984 se acelera notablemente la reruperaciÓn del PIB, ere-

ció en 3.4%, la industria manufacturera en 6.0%, indicando esto que 

la acumulación industrial hab(a entrado en una tendencia creciente. 

El sector de la construcción creció en 6.4%. Pero en 1985 el pro-

grama d e  ajuste económico, decretado por el gobierno, incidiÓ,en 

ese año, desfavorablemente en el crecimiento de los sectores ya 

mencionados. El PIB descendió en su crecimiento a 2 .4% la in-

dustria manufacturera pasó a 2 .3%, el sector de la construcción 

continuó descendiendo aceleradamente, l legÓ a crecer en 3. 4% y en 

1 986 cayó drásticamente a 5. 8%, abandonando su objetivo de impul-

sar el crecimLento económico. 
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CUADRO 30. CO?-lPORTAMIENTO ANUAL na PID, I NDUSTRIA MANUFACTURERA, AGRICOLA Y CONSTRUCCION (PRECIOS 

Años 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

PID 

542.836 

551.380 

569.855 

5�3.715 

613. 550 

CONSTANTES 1975) 1982- 1986 (HILLONES DE PESOS) 

Variaci6n 

l. 6

3,4 

2.4 

5.1 

Industria 
'Hanufacturera 

112. 906

114.197 

121. 035

123. 823 

133.357 

Variación 

1.1 

6.0 

2.3 

7.7 

Sector Variación 
Agropecuario % 

120. 803

124.196 

126. 375

126.553 

129, 211 

2.8 

1.8 

0.14 

2.1 

FUE�;TE: DANE. Cuentas Nacionales, Boletín de Estadísticas No, 410,Hayo 1987 

Con..c;trucción y 
Obras Públicas 

19.648 

22·.193 

23.606 

24. 414

22,998 

Variaci6n 
% 

13. O

6.4 

3.4 

- 5.8
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l sector agr1cola fue el mas duramente golpeado entre 1983 - 1 986, 

su crecimiento promedio anual no llegó siquiera al 2%. 

Haciendo referencia al cuadro 30A v2mos que el promedio anual 

de la participación del sector manufacturero en el crecimiento del 

PIB, entre el per(odo de 1983 y 1986 Fué de 21.2% y el sector 

agrfoola de 21 .9%, es decir, que este sector mantuvo con pequeP,ía 

diferencia el liderazgo en la participación del PIB. 

Después de la reactivación fa preocupac iÓn para el pr o:::eso de acu-

mulac iÓn industrial segu(a siendo las m,�didas complementarias, pues-

to que ya no se trataba de acelerar su crecimiento, sino de con-

solidar cualitativamente su desarrollo, más cuando se ven(a de un 

proceso de desindustrialización. 

Analizando los efectos de la reactivación en el cua::iro 31 el com-

portamiento de los indicadores del sector manufacturero, según la 

Encuesta anual manufacturera (EAM) se puede o':)servar que el nú-

mero de establecimientos disminuyeron en 661, entre 1982 - 1 985, 

ya que en 1982 eran 7.067 y en 1985 estaban en 6.406; esto es 

atribuible a la desacumulaciÓn vivida por la industria manufacture-

ra en el largo perfodo de crisis que vivió , sin embargo, no pudie-

ron recuperarse con la reactivación. 
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CUADRO 30 A. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA HANUFACTURERA, SECTOR AGROPECUARIO, CONSTRUCCION EN 

EL TOTAL DEL PIB ( PRECIOS CONSTANTES 1.975) 1.982- 1.986 

. -
r.!lOS Industria Sector Construcción 

Manufacturera Agropecuario Obras Pi1blicas 
PIB PIB PIB 

1982 _20. 8 22.2 J.6

1983 20.7 22.5 4.0 

1984 21.2 22.2 4.1 

1985 21. 7 4.2 21.2 

1 
1986 21. 7 21. l 3.7 

Promedio 1 

Arual 21.2 21. 9 4.0 

FUENTE: DANE, Tomado d.el Cuadro No. ·JO. 
' -

.... 

ú) 
U) 



Otro indicador importante que no se recuperó fué la generación de 

empleo manufacturero; el número de personal remunerado continuó 

la disminucirn que tr a(a desde 1981, es as( como en 1983 cayó 

en 3.3%, para 1984 en 1.6% y en 1985 aceleró su disminución en 

3.8%; es decir que la reactivación no tuvo un impacto positivo en 

el incremento del emplec1. 

La sal ida de la crisis de la industria manufacturera no estuvo de-

terminada tampcco por mayores incrementos de la inversión neta. 

Las notas Editoriales de la Revista del Banco de la RepÚblica�-3se-

ñala que durante el per(odo 1 983 y 1984 no huoo incrementos sufí-

cientes de la inversión manufacturera , que en 1983 tuvo un deseen-

so del 32 .2% real y en 1 985 la inversión en maquinaria disminuyó 

en 11 .9%, complementado esto con la disminución de los niveles 

de importación de bienes de capital, entre 1985-1 006. También 

se puede 'observar en el (cuadro 31 ). Todo lo anterior nos dá a 

entender que la recuperación de la actividad m:t nufacturera se hizo 

con mayor util izaciÓn de su capacidad instalada. 

33 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. Julio 1987.
p. XIII - XI V.
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Años 

1.983 

l. 984

1.985 

FUE:�IE: DANE. 

) 

CUADRO 31. ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA (MILLONES DE PESOS} 

1983-1985 

Inversi6n Neta Variación Personal Variación Número de 

Remunerado Establee! 

miento 

73.185 -6,9 465.078 -3. 3 6.249 

48.387 -33.8 457.398 -1.6 6.258 

72.827 50.5 439.930 -3.8 6.406 

. ...... .: 

Variación 

-11. 6

0.14

2.4 



La evolución de una etapa recesiva a una de auge económico, para 

la industria manufact urera, estuvo basada en las pol fricas macro-

econÓm icas que diseñó el gobierno en el Plan de Desarrollo Cambio 

34 
con Equidad , su principal objetivo fué la reactivación ecrnÓmica 

y el ordenamiento del cambio social. Esta estrategia se desarro-

llÓ sin que el Estado hiciera grandes transformaciones a la estruc-

tura productiva del pa(s. A continuación hablarémos de las pol(ti-

cas de corto, mediano y largo plazo que favorecieron el crecimien-

to de la industria manufacturera. 

5.1. POLITICAS ECONOMICAS DE CORTO PLAZO 

La gran preocupación del gobierno de Belisario Betancur fué sacar 

al pa(s de la crisis ecrnÓmica en que estaba metida desde 1980. 

El plan de desarr-ollo Nac ional35 planteó que : si en el corto plazo 

no se acelera el crecimiento económico y se removiera el sesgo 

inflacionario, se comprometer(a el éxito de los diferentes progra-

mas sociales del gobierno y ser(an limitadas las posibiilidades de 

,. . 

reorientar el proceso de desarrollo hacia los grupos mas necesita-

34 

35 

DNP. PLAN NACIONAL DE DESARR OLLO. Cambio con Equi

dad.p.89. 

Ibid . p. 1 O. 
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dos de la población. Esto daba a entender el compromiso en que 

- ,, 

se empenarta el gcbierno para promover e impulsar el desarrollo 

y bienestar social en el país. 

El objetivo prioritario de corto plazo fué la reactivaciÓn, para la 

cual el Estado debería jugar un papel importantísimo, ya que debe-

ría corregir los desequilibrios y desajustes económicos de la in-

dustria manufacturera. Ellos habían sido producto de la falta de 

demanda agregada interna y externa, el crecimiento del contraban-

do, pol:Ítica de crédito restrictivo, altas tasas de interés y desa-

juste cambiario y control efectivo a las importaciones. 

Los objetivos de corto plazo para la industria fueron 

Estimular la reactivaciÓn eligiendo acertadamente un sector 

l ider. (construcc iÓn). 

Recuperar la demanda interna y externa. 

Orientar la demanda agregada interna en favor de la producción 

Nacional. 

Reducir el desempleo. 

Todo lo anterior estarfa complementado con la asignación de los re-
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cursos económicos por el Estado. Analicemos a continuación el 

comportamiento de esas p ol (tic as. 

5.1 .1. Reactivación Sectorial. Construcción. En esta parte to-

carémos lo concerniente al sector construcción, haciendo énfasis 

en lo que nos interesa, para no desbordar los l(m ites del trabaj� 

que hemos venido desarrollando, lo que queremos es crearnos ele-

mentos de juicio que nos lleven a observar el comportamiento que 

tuvieron algunos de los indicadores más importantes de este sec-

tor; que llegaron a impactar positivamente en la reactivación de 

las diferentes ram3.s de la industria manufacturera, como en toda 

la econom(a. 

El gcbierno tomó como clave el sector de la construcción para la 

reactivación y planteó que 

36

En la econom(a, la edificación de vivienda 
es motor de la reactivación, por su e leva
do efecto multiplicador scbre la actividad 
de los diferentes subsectores industria les, 
por su alta util izac iÓn de mano de obra no 
calificada y por existir una demanda latente 
represada de grandes proporciones que fácil
mente p ueden hacerse efectivas mediante la 
ampl iac iÓn de los actuales sistemas de cré
dito. 36

lb id . p. 11 2. 
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Además de lo anterior, el gd:>ierno tomo a este sector como mo

tor de la reactivación porque ven(a en descenso, su recuperación 

pod(a ser muy rápida y la demanda agregada que generaba pod(a 

satisfacerse con producción nac imal; a la vez pod(a disminuir el 

déficit de viviendas existente en el pa(s. También, el gd:>ierno 

se ,propuso hacer un mejor rranejo del gasto público; lo cual se 

dar(a dentro de las medidas de control selectivo a las importacio

nes, y de estimular la demanda de la industria nacional. 

El cree im iento del sector de la construcción en 1983 se puede mi

rar como récord, en 13.0% (ver cuadro 30) y moderado en 1984, 

cuando estuvo en 6.4%, para posteriormente irse a pique, ya que 

en 1986 cayó en 5 .8%, debido que el gobierno, por medio del plan 

de ajuste económico, cambió sus objetivos iniciales. Lo que re-

saltamos aqu( es el hecho que cuando el sector de la construcción 

estaba en su mayor auge la industria manufacturera comenzaba su 

proceso de recuperación económica. 

Entre las variables macroeconÓmicas del sector construcción que 

tuvieron un efecto favorable al crecimiento de la industria manufac

turera están el aumento del consumo intermedio que en términos 

nominales, en 1983 estuvo en $124 .9 millones y la remuneración 

de asalariados en $99.9 millones; posteriormente pasaron en í 984 

145 



a $158.9 millones el consumo intermedio y la remuneración sala-

rial a $123.6 millones, e sto fueron los años en que tuvo mayor di-

nám ica el sector de la construcción. 

Por otro lado el Estado trazó polfricas que estimularon el crecimien-

to del crédito para vivienda, a más de ello le asignó aportes del 

presupuesto nacional; el valor de los créditos individuales para com-

pra de vivienda nueva y lotes con servicios, según tipo de solucio-

nes37 pasó de $76.299,6 millones en 1983 a $133.353 millones en

1 986. El aporte presupuesta l (gasto social de vi vienda)38en 1 983 

estuvo en $10.155 millones, en términos nominales, superior al 

del año anterior; para 1984 aumentó a $28.548 millones; y en 198c 

empezó su descenso, alcanzó a $1 O .521  millones. Según, Inés 

Mar(a Ulloa 39, afirma que : "Al final izar el gobierno del presi-

dente Betancur el Plan de Vivienda hab(a logrado niveles de ejecu-

c iÓn superior al 93 % de la meta fijada, la cual e ra la construcción 

de 400 .000 viviendas". 

La ampl iaciÓn del mercado de vivienda incrementó la oferta i' circu-

lación de dinero, que estimuló la diversificación del consumo inter-

37 DANE. Bolet(n Estad(stLco No. 412. -Julio 1987. 

38 

39 

ULLOJi. V. Inés Mar(a. Impacto Social del Plan de Viv'ienda 
R�vista Econom(a Colombiana. No. 183 de -Julio 1986 p.52. 

Ibid . p.50. 
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no, que favoreció notablemente la reactivación económica de la in-

dustria manufacturera; entre los subsectores que más crecieron, en 

los a ños de 1 983 a 1 985, están (ver cuadro 32). Productos ali-

menticios, industria de bebidas, textil, de madera y muebles, de 

papel, productos qu(micos y caucho, metálicos de base, productos 

de la refinación del petróleo, tabaco s e laborados, minerales no 

metálicos y elaborados; señalando con esto que las medidas toma-

das hasta esos momentos por el gobierno eran efectivas, para sa-

car de la crisis a la industria manufacturera. La decid ida i.nter-

venciÓn y la efectividad de la pol(tica del gc:bierno de Belisario 

que buscó los medios para defender el ca pital y el empleo naci.o-

,,. nal; cor.roborando los informes que salieron en revistas y perio-

dicos especial izados en el primer y segundo trimestre del año 

1987, de los buenos resultados financieros de las empresas que 

se hab(an recuperado y que se encontraban a punto de desapare-

cer. 

Con los resultados que se vieron a principios de 1 987 quedó de-

mostrado que el go bierno de Belisario utilizó los recursos adecua-

dos para salvar de la crisis al pa(s y a las empresas. 
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CUADRO 32. COHPORTJUIIENTO PORCENTUAL ANUAL DEL PRODUCTO DE LAS DIFERENTES RAMAS DE LA INDUSTRIA HANUFAf 

TURERA 1983 - 1985 (PJtÉCIOS CONSTAXTES DE l. 975) MILLONES DE PESOS. 

Concepto 1983 1984 

l. Alimentos 1.9 4.4 

2. Azúcar y Derivados l. 7 - l. 2

3. Bebidas 2.7 1,4

4, Tabaco Elaborado ó.O 18.8 

s. Textiles Confecciones y Cueros -5,7 6.6 

.. 

6. Maderas y Muebles de Madera 3.1 4,7 

7, Papel e Imprenta -O. 55 9.1 

8. Químicos y Cauchos 3,5 4,7 

9, Prod. de la Refinaci6n del Petróleo 6.9 5,7 

10; Minerales no Metálicos Elaborados 3,8 2.7

11. Metálicos de base y Elaborados 2,8 4.2 

12. >Iaquinaría y Equipo -2.2 13. O

13, >laterial de Transporte -2.2 30.2 

14. Industrias Diversas -2.8 8.1 

FUENTE: DANE; Cuentas Nacionales (REvisi6n 3) en Colombia Estadística Vol l Pag.

1985 

0.9 

16.S

3.7 

4.3

3.0 

6,4 

3,8 

4,0 

3,0 

3,2 

-0,90 
� .

-6.6

-s.o

6.0
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5.2. POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

La pol(tica de comercio exterior diseñada por el !;Jd:>Lierno, en el 

plan cambio con equidad ,jugó un papel determinante en la recupera

ción económica del pa(s. El sector externo ven(a en crisis desde 

1980 y .se agravó en 1 982, como lo demostramos en el cap(tulo an

terior; su recuperación comenzó a partir de 1984. La crisis que 

vivió la industria manufacturera, como el .sector externo, se debió 

a la acelerada apertura que vivió la ec 01om (a nacional. Por ello, 

la urgencia del gcbierno en el corto plazo fué dinamizar a estos 

sectores, porque son bases fundamentales del crecimiento y desa-

rrollo económico en el pa(s. 

La pol(tica de comercio exterior de 1983-1986 estuvo dirigida a co

rregir los desequilibrios de la balanza comercial, inducir y prote-

ger el desarrollo de la industria nacional. La liberación de impor-

tac iones, puesta en práctica de 1 974 a 1 982, no pudo garantizar un 

crecimiento ascendente del proceso de acumulación industrial ni de 

las exportaciones menores. Por ello, se volvió a utilizar las pol(

ticas del modelo de sustitu-ciÓn de importaciones, que hicieron po

sible la creación del desarrollo industrial, aúnque débil, pero muy 

significativo en relación al desarrollo capitaUsta del pa(s. 
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A contiauaciÓn analizaremos los efectos macroeconÓmicos que pro-

dujeron las políticas de comercio exterior, como complemento del 

desarrollo industrial en el país. 

5.2.1. Medidas no arancelarias a las importaciones. El aumento 

constante que tra(an tas importaciones desde 1 977 y su notable ace-

leraciÓn en 1979, hasta 1982, fué la causa del déficit comercial, 

debido a unas de las mayores aperturas de la econom(a nacional 

con el comercio internacional, en toda su historia, como lo vimos 

en el capítulo anterior que debilitó aún más el desarrollo industrial 

" " que trata el pats. 

La pérdida de competitividad de las exportaciones menores se viÓ 

agravada por las pol Íticas proteccionistas tomadas por los Estados 

Unidos y otros pa(ses latino Ame1dcanos. Esto obligó al gobierno 

a intervenir para reorientar la pol(tica de comercio exterior; de 

ah( que, el control efectivo a las importaciones, para proteger el 

crecimiento de la industria,se cmvirtiÓ en la e strategia salvadora 

del proceso de reactivación manufacturera entre los años de 1 _983-

1,986. El manejo arancelario y del régimen de importación fueron 

los instrumentos más adecuados para tal fin. 

El arancel sufrió varias modificaciones que aumentó el valor nomi-
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nal de las importaciones; el decreto 3080 de 1982 lo elevó en 20%, 

con algunas excepciones para alimentos y bienes de capital, en ju-

lio de 1 983 en 1 0%, posteriormente en 25% con el decreto 2053 de 

1984; según Astrid Mart(nez40, dice que esos aumentos d el impues-

to en el arancel llevaron a un alza de 15 puntos promedio del aran-

cel nominal, entre 1 981 y febrero de 1985. Estas medidas fueron 

complementadas con el intenso traslado de posiciones arancelarias 

en el régimen de importación. Según el DANE, y viendo el cuadro 

33 y gráfica 4, en 1982 la pa.rticipaciÓn porcentual del régimen de 

libre imp ortac iÓn era de 54. 7% el de licencia previa 43. 3%; para 

el año siguiente (1 983) el de libre importación comenzaba a dismi-

nuir, pasó a 42%, la licencia previa quedó en 58%. Para 1 98 4 se 

aceleró el cierre con el comercio internacional, apareció el de 

prohibida importación incrementado en 16.5%, la licencia previa 

en 85% y el de libre importación cayó a 0 .5%. En éstos dos Úl-

timos años se inició la recuperación y crecimiento de la industria 

manufacturera, como producto de la reorientaciÓn que tuvo e l  au-

mento de la demanda agregada interna. Esta es una caracter(stica 

muy importante de la reactivac iÓn de la industria manufacturera, 

porque, en 1 985 el g c:bierno cambió sus objetivos iniciales, puesto 

que la econom(a presentaba problemas con el sector externo. 

40 M . .:\RTINEZ ORTIZ, .6-strid. Revista Econom(a Colombiana. 
La pol(tica de comercio exterior y de pagos internaciona
les en Colombia 1982-1986.Nos. 184-185-Sept.1 986 . p.37. 
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Ct..\DRO 33. REGIHEN DE D1PORTACIONES. PORCENTAJE DE POSICIONES ARANCELARIAS POR TIPO DE REGDIEN 

1983 1984 1985 1986 

De Libre Importación 42 0.5 27 36 

Licencia Previa 58 83.0 72 63 

Prohibida Lnportación - 16.S 1 1 

FUENIE: Coyuntura Econécnica, Vol. XVI-1, Marzo de 1986. 
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Las reservas netas , d e  acuerdo ca, el cuadro No.34 según el Ban

co de la RepÚbl ica, estaban en 1 982 US$4. 890. 8 millones y pasaron 

a US$1 . 795.5 millones en 1984. Esta situación hizo que el gd::>ierno 

acudiera a los organismos internacionales en solicitud de crédito, lo 

que aprovechó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para exigirle 

al pa(s que disminuyera las restricciones que le hab(a impuesto a 

las importaciones; de ah(que, a partir de 1985 el plan de ajuste 

económico presentado por el gd::>ierno volvió abrir el mercado inter

no de los productos y bienes extranjeros. El régimen de libre im

portación representó el 27%, el de licencia previa d ism inuyÓ a 72. 6%. 

Para 1986 la tendencia era decreciente para el régimen de licencia 

previa, cayó en 63.6%, mientras que el de libre importaciÓn creció 

a 36.0%; lo que indica que la consolidación del crecimiento manu

facturero pasó también a depender del intercambio comercial inter

nacional. 

Continuando con el cuadro No. 34 observamos l.os efectos que produjeron 

las medidas del gob lerno sobre el control a las importaciones; se puede 

decir que, en 1982 el valor de las lmportac iones; fu el'.l'on.:de US$5. 094. 8 

millones; para 1984 hab(an decendido a US$3.982.4 millones, fué el 

año en que más descendieron; a su vez, la industria manufactur.era 

hab(a entrado en una etapa significativa de su recuper.aciÓn econó

mica, como pr a::lucto del control efectivo a las importaciones. Lo 
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ClADRO "' 
..>-+. REGISTRO DE J.;:XPORT.',CIOXES, DlPCRTACIOXES Y RESERVAS NETAS 1982-1986 

(:aLLO�ES DOL\Rf.S FOi3) 

Años Exp ortaci oncs Ir.tp ortaci ones Reservas :;etas 

1982 2.996.9 

1983 2. 793 .1

10.;:;, 
, � ... 3, 025. 2 

1985 J.182.S

1986 4.So4.5 1 

FCZXTE: �evista Dance de la Rep�blica,: Mayo l98i, 

6.094.2 4.890.5 

5.030.2 3,078.5 

3.982.4 1.796.5 

4.óSS.9
¡ 

2.06¡.1 1 

4,873,8 3.477,5 

(]I 
(]I 



que nos induce a decir que, el control se lectivo a las importaciones 

se tradujo en una efectiva protección a la recuperac iÓn y crecimien-

to de la industria nacional. 

Para los años de 1985 y 1986 se inició nuevamente el crecimiento 

de las importaciones, perfodo en que el gobierno iniciaba su progra-

ma de ajuste económico, dandole mayor soltura al manejo del ré-

gimen de libre importación; de ah( que para 1985 las importaciones 

subieron a US$4.688.9 millones y en 1986 a US$4.873.8 millones. 

En 1 985 el crecimiento de la industria disminuyó y para el año si-

guiente se recuperó notablemente, qu edando su consol idac iÓn depen-

diendo del sector externo. La pol(tica del gobierno de protección 

efectiva a la industria nacional sirvió para estimular su crecimien-

to productivo; permitiendo la reactivación económica en el pafa, des-

de 1983 a 1986. Si n embargo, esto no significó un mejoramiento 

de su estructura pr.oductiva. El nivel de la inversión, como del 

empleo y el número de establecimientos disminuyeron (ver (tem 5); 

lo que hasta esos años no se hab(a podido traducir en un mejor pro-

,. gres o del desarrollo manufacturero en el pa1s. 

5. 3. POLITICA DE CREDI TO

La pol(tica de crédito del gobierno estimuló favorablemente la reac-

tivación de la industria manufacturera de 1983 a 1986. Esta se 
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prq:)uso garantizarle, mediante los créditos de fomentos, solución 

a las necesidades finare ieras de la industria; para que tuvieran una 

normal actividad productiva. El gobierno preocupado por los bajos 

(ndices de inversión neta de la industt'ia manufacturera, e incluso 

de la formación bruta del capital en la econom(a, que ten(a unos 

efectos negativos en el crecimiento del PIB, se viÓ d:>ligado a au-

mentar los r-ecursos económicos de los Fondos Financieros por in-

termedio del Banco de la República. 

Las ootas editoriales de la revista del Banco de la RepÚb lica 41 nos 

dicen que las corporaciones financieras real izaron una labor de sa-

neamiento de sus finanzas, en el per(odo de 1 984 a julio de 1987, 

lo que permitió seguir apoyando los proyectos de invers iÓn indus-

trial. Concluye éste informe diciendo que las corporact:iÓn financie-

ras incrementaron el valor de sus inversiones en las diferentes em-

presas del pa(s en un promedio anual del 20%, pasando de $11 . 000 

millones a $21 .000 millones en el mismo perfodo. 

41 
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA Op.Cit. julio 1987 

p. XVII.
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Cuadro 35. Préstamos Nuevos otorgados por Entidades de Crédito. 

AÑOS 

1983 
1984 
1985 
1986 

Incluye 

Fuente 

ENTIDADES VAR. 
DE CREDITO % 

1 7 .603 28.2 
1 7. 992 2.2 
14.398 -1·9.9
40.582 182.5

FFI Ordinario, FFI Bienes de Capital FIP. FCE y línea� 
externas. 
Revista Banco de la RepÚb lica .Julio 1 987. p. XV. 

Analizando el comportamiento d el total de los préstamos nuevos, otar-

gados por entidades que canalizan el crédito dirigido, entre 1983 -

;1-986; tenemos que para 1983 creció en 28.2%, en relación al año 

anterior; para 1984 se redujo su crecimiento, estuvo en 2 .2%; y 

para 1985 cayó en -19.9%; en estos años, también disminuyó la in-

. ,, verston neta del sector manufactuero, lo que no es atribuible a la 

escasez del crédito. Se volvió a recuperar la demanda por crédi-

to en 1 986, cuando creció en 182 .5%, año que también se recuperó 

la inversión neta en la industria manufactuera. En el perfodo ana-

lizado no hubo prc:blemas por escasez de créditos para la industria; 

sino, por el contrario, hubo disponibilidad de crédito, pero esta a 

su vez es una condición necesaria, pero no lo suficiente para deter-

minar la inversión neta de la industria, cerno sucedió en los años 

de 1983- 1985. No obstante, a ello ,la política expansiva del eré-

dito tuvo un efecto estimulador al cree imiento de toda la economía 
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como del sector manufacturero. Consideramos que el crecimiento 

continuo de la inversión neta, en la industria manufacturera, debe 

estar estimula:J a por programas económicos de desarrollo internos 

,, en el pats. 

5.4. POLITICAS DE Ml=DIANO Y LARGO PLAZO 

En este frem nos referiremos a las pol(ticas macroeconÓmicas de 

mediano y largo plazo diseñadas por el gobierno de Belisario Betan-

court en el plan inicial 'Cambio con Equidad' y que estas se orien-

taban a consolidar el proceso de desarrollo dehpa(s mediante el 

fortalecimiento de los sectores productivos básicos; la industria, la 

agricultura y la minería. 

El gobierno evaluando el cumplimiento de las metas del pr o;¡rarra 

macroeconÓmico de los años 1 983 y 1984 adopta un programas de 

ajuste para consol td ar el cree im iento de los diferentes sectores de 

la econom( a y especialmente al sector manufacturero. 

El gobierno restructura y fundamenta las bases del plan inicial, ha-

cia el plan de ajuste 'autodisciplina para el desarrollo' a cumplirse 

en los dos Últimos años 1985 - 1986. Sin embargo, se puede co-

legir q._.¡e este plan se adoptó para corregir los desequilibrios del 
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sector externo e interno. 

El programa macroeconÓmico para estos dos años el gobierno trata 

como objetivo central fortalecer los ajustes que se ven(an efectuan

do en los frentes fiscal y de balanza de pagos, asegurando igual-

mente tasas positivas de crecimiento a mediano plazo. La estra-

tegia general hace énfasis en el manejo prudente del gasto público 

y una vigorosa pol-Ctica de promoción de exportaciones. A estas 

polfricas trazadas por el gobierno para los Últimos años, les ana

lizarémos sus resultados y el impacto que surtió al sector manufac

turero en los siguientes apartes. 

5.4.1. Pol(tica Fiscal. La polfrica expansiva del gasto público en 

los primeros años del gobierno del presidente Belisario Betancur 

(1 983-1 986) favoreció la recuperación de la demanda agregada efec

tiva, en el mercado interno; esto impactó significativamente para 

superar la crisis eccnÓmica que vivió el pa(s. 

La reactivación de la econom(a colombiana fué producto del control 

se lectivo a las importaciones y de la reorientaciÓn de la demanda 

interna. Resaltamos esto porque, en los años anteriores (1983)el 

gasto público estuvo en aumento, pero sin que pudiera tener un 

efecto neutralizador de la crisis económica que golpeó largo tiem-
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po a la industria manufacturera. 

En el corto plazo el objetivo prioritario del gcb ierno fúé la. reac-

. . .,, .,, .

t1vac1on economtca, corro ya lo vimos antes; en el mediano y lar-

go plazo, los objetivos de pol(tica ec a,Ómica estuvieron dirigidos 

hacia la consolidación del crecimiento económico autosostenido. 

En medio de estos.,;dos objetivos la política fiscal tuvo gran impor-

tanc ia; aunque, hay que aclarar que ésta tuvo dos c riter ios pol (ti-

cos diferente entre 1 983 y 1 986. 

En el primer período (1983 a 1 984) el gobierno hizo un manejo 

expansivo del gasto público o déficit fiscal, el cual lo justificaba 

como est(mulo al incremento de la demard a agregada que d inami-

,, 

zara el sector productivo del pats. 

Observando la evolución del gasto público (ver cuadro 36) nos indi-

ca que este creció en 21 .2% para 1983, en relación con el año an-

terior, donde se puede resaltar, en los componentes del gasto,e l 

crecimiento del gasto de funcionamiento en $254.346 millones, en 

pesos corrientes; ¡:ara 1984 ascendieron a $328.056 millones. Los 

gastos en inversión también tuvieron en ascenso; de $99. 077 millo-

nes en 1 983 pasaron $1 44. 1 93 millones par a 1 984. Esta p ol frica 

estimuló la propensión a consumir , debido a que ayudó a incrementar 
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CUADRO 36. SITUACION PRESUPUESTAL Y FISCAL DE LA NACION (:HILLONES DE PESOS) 1983-1986 

1983 1984 Variación 1985 Variación 1986 Variaci�n 
% % 

l. logre� os ( A y n) 373,958 488.670 30. 7 670,804 37,3 958.664 42.9 

A. logres os Corrientes 242,026 300.884 24,3 464. 676 54.4 690,435 48.6 

B. Ingresos de Capital 131. 932 187,786 42.3 206 .128 9,8 268.229 30.1 

2. Egresos (A+n+C+D) 401. 799 541. 038 34,6 682. 031 26.1 940.223 37,9 

A. Funcionamiento 254,346 328.056 29,0 381.218 16.2 490,830 28,7 

B. Inversión 9�··. 077 144,193 45,5 210. 999 46,3 250.058 18.5 

c. Aportes Reginales 2,968 3, 950 33,1 4,597 16,4 5,563 21. O

D. Servicio de la Deuda 45,408 64. 839 42,8 85.217 31.4 193. 772 128.4 

3. Superávit o Déficit

Presupuesta! Aproxi
mado (1T2) -2 7. 841 -52,368 Ne -11.227 Ne 18. 441 Ne 

4, Déficit o Superavit 
Fiscal definitivo en 
31 de Die. del año 
anterior -11.419 12. 646 Ne -39,932 Ne - 486 Ne 

5, Deficit o Superávit 
fiscal aproximado 
(3 + 4) -39.260 -39,722 Ne -51.159 Ne 17,955 Ne 

FUENTE: DANE; Boletín de Estadistica No. 410 Mayo 1987 Revista Economía Colombiana No. 199-200 Nov y 

Die 1987. 
Ne : No comparable, 1\) 



la distribución del'. ingreso nacional. 
42 Según datos del DANE .El 

ingreso nacional disponible (bruto), en término nominales, estuvo 

en $2.990.9 millones, para 1984 llegaron a $3.723.6 millones,co-

mo resultado de ésta política los sectores económicos más impar-

tantes de la econom(a cree ieron (ver cuadro 30) significativamente; 

a excepción del sector agrícola. 

Para el período de 1985 a 1 986 se dá un cambio del manejo de la 

política económica, atribuible al desequilibrio del sector externo 

y d isminuciÓn de las reservas netas; por.' lo tanto, el gobierno se 

viÓ en la necesidad de cambiar el manejo c:jue traía del déficit fis-

cal y del control selectivo a las importaciones. Esto obe deció a 

presiones internacionales, al ac udir el E·stado en busqueda de eré-

ditas externos, aceptó las imposiciones del Fondo Monetario Inter-

nacional. La E ontraloría de la RepÚbl ica dice que 

42 

43 

En el programa macroeconÓmico de 1985 a 
1986 'auto disciplina para el _desarrollo'que
daron plasmadas las medidas de ajuste, eco
nómico, con miras a conseguir la aprobación 
de monitoría por parte del FMI, y por e ste 
camino lograr que la banca internacional recu
perase la confianza en el país y accediese a 
continuar fina ne iand a43. 

BOLETIN ESTADISTICO . No. 41 O. Mayo 1 987. 

REVISTA ECONOMIA COLOMBIANA, Op.Cit . Nos. 184-185. 
P.gosto - Septiembre 1986. p.84. 
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Para el FMI el desequilibrio externo se debia a un exceso de la de-

manda y a_ la sobrevaluac iÓn del peso colomb tano. El plan de ajuste 

eccnÓmico presentado por el gobierno en 1985 iba dirtgi do a compla-

cer las exigencias del Fondo Monetario Internacibnal. Con el fin de 

corregir el déficit fiscal, se trazó una severa austeridad del gasto 

público y se aceleró la devaluación del peso frente a otros monedas 

internacionales, como medio de fomentar las exportaciones y mejo-

rar el sector externo. Estas pol (ticas en su primer año tuvieron 

un efecto contraccionista, que desaceleró el crecimiento del PIB ca-

yendo en 2 .4% el sector manufacturero decreció en 2 .3%; el sector 

motor de la reactivac iÓn comenzó a perder importancia, dism inuyÓ 

O/ E 
,, ,,. ,,.a 3. 410. l sector agrtcola fue duramente golpeado, ya que no logro 

alcanzar el 1 % en su crecimiento. Las consecuencias del ajuste 

económico lo sufrieron los sectores antes mencionados, en aras de 

lograr la recuperación del sector externo y la disminución del défi-

cit fiscal. Analizando las cifras en el cuadro No.36, las finanzas pÚbli-

cas tuvieron el siguiente comportamiento entre 1985-1986: Para 1984 

el déficit fiscal estaba en $- 52 .368 millones, en 1985 fué reducido a 

$-11 .227 millones y en 1986 pasó con un superávit de $1 7. 955 millones. 

Para 1986 se volvió a dar un crecimiento muy importa,te en los 

sectores productivos, que se reflejaron en el aumento del PIB, co-

mo consecuencia, entonces de la reducción del déficit fiscal, aper-
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tura gradual de las importaciones, un tipo de cambio real, es de-

cir, lo que indica que la intervención económica del Estado, en la 

/ . . ,,,,. 

economta s1rv10 para estimular significativamente el crecimiento de 

la industria, aún que el gobierno de Belisar io Betancur no abando-

nó la política unisectorial que han venido realizando los pJanes de 

desarrollo en eolombia. 

5.4.2. Fomento a las Exportaciones. Otras de los factores que 

incidió gravemente en la crisis de la industria manufacturera fué 

el desequilibrio del sector externo, en los años de 1980 a 1982 ; 

lo cual se le atribuyó al crecimiento de las importaciones, sobre-

valuación del peso y pérdida de competitividad de las exportaciones 

menores. Por lo anterior, se hizo necesaria la intervenci Ón del 

Estado en el manejo de sus instrumentos y políticas económicas, con 

el fin de lograr que la recuperación del sector externo cortribuyera 

a la generación del empleo, crecimiento del PIB y aumento de las 

divisas; también para atender compromisos de la deuda externa. 

La consolidación del desarrollo manufactuPero se propuso cmseguir 

en el mediano y largo plazo y debería depender de la estrategia de 

fomento á las exportactones. Las pal íticas de estímulo para com-

pensar las desventaja del sector externo estuvieron dadas por: Po-

líticas cambiaría, fiscal y monetaria, que analizaremos en el si-
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gl'..liente orden 

5.4.2.1. Polfrica cambiaria. Esta estuvo dirigida a buscar ma

yores volumenes de competitividad de las exportaciones, con el fin 

de superar la revaluaciÓn del peso colombiano y medidas de tipo 

proteccionista que hab(an tomado pa(ses vecinos. La devaluación 

como instrumento para buscar el ajuste carrbiario, se volvió a im

poner desde 1983, con un proceso de devaluación gota a gota, que 

se aceleró en 1 985 - 1 986; de esta manera se intentó ganar un tipo 

de cambio real efectivo, el cua:I ro 37 nos indica la variación del 

peso colombiano en relac iÓn a otras monedas extranjeras, qt..e sir

vió de estrategia de la pol (tic a de fomento a las exportaciones; lo 

que ayudó notablemente a la recuperación de la balanza de pagos. 

Los in gresos corrientes de la balanza cambiarla en 1983 se situaban 

en US$4.411.9 millones y pasaron en 1986 a US$7.814.1 millones 

reflejando una mayor actividad del comercio internacional, especial

mente a los buenos precios del café y el repunte de las exportacio

nes menores que mejoraron los ingresos de divisas al pa(s. Por 

el lado de las reservas netas que hab(an ca(do en 1983 (en US 

$3.078.5 millones) y 1984 en US$1 .795.5 millones se empezaron 

a recuperar desde 1985, en US$2. 067 .1 millones y 1 986 en US 

$ 3.477.6 millones; lo anterior fué el resultado del crecimiento de 
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CUADRO 37. TASAS DE C/JIDIO CRUZADAS. (PESOS COLOHilIANOS POR UNIDJ\D MONETARIA) 

Venezuela (1) 

Venezuela (2) 

Venezuela (3) 

1983 

22. 9

Ecl:atlor -lú.2

Ls:t.ido� Gn.i.dos 

Francin 

Es pi! ña 

Japón 

In�lai.crra 

II ola ncl a 

illcmanin 

Corea 

Si np:ap11r 

23.0

6.1 

- (' 
-::, • ú 

2 9. O 

r,. 6 

15 .1 

J G. 9 

16.0 

24.6 

1984 1985 
Variación % 

-21. 7 32.1 

27,9 41. 2 

0.1 23.0 

- 9,8 26,9 

27,9 41. 2

11. 5 37.2 

14. 1 33,4 

27,9 40. 5 

12. 6 3<,,9 

13.7 3ó. 4 
14. 7 36.4 

23.1 30.8 

26.7 36.8 

1986 

26,7 

9,2 

-13,4

-22.7

3 6. 5

77,l

65. 7

93.2

54,5

85.1

85 .1

34,7
37,9

( 1) Tasa Principal Promedio: .Se aplica a ciertos pag-os de deuda e Importaciones Esenciales,
(2) Tasa Secundaria. !1 to<las las demás transacciones aprobadas conforme al !';istema de Control

de Caml>ios.
(3) Tasa Terciaria: Tasa libre aplicable a las demás transacciones,

FliE'.�TE: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras Internacionales. 
Tomado de Notas Editoriales, Revü,ta del Danco de la República, Mayo 1987. 
P. XIII. e 



las exportaciones y mejoramiento de los precios de nuestros pro

ductos. 

En el cuadro No. 34, se puede observar la recuperación de las ex

portaciones desde 1984, situandose en US$3.025.2 millones, las ex

portaciones menores pasaron de US$1 .077 .2 millones en 1983 a 

US$1 .122.9 fnillones en 1984, correspondiendole el 59.6% a las ex

portaciores manufactureras. En 1986, el total de las exportaciones 

fué de US $4.804.5 millones. Las exportaciones menores fueron 

de US$1 .415.9 millones, correspondiendole de ese total el 61.8% 

al sector manufacturero. 

La pol(tica cambiaria permitió, entre los años de 1984-1986, un 

tipo de cambio que le devolvió competitividad a las exportaciones 

manufactureras, o sea que se reactivó la demanda externa, depen

diendo su expansión de la evoluc iÓn del cornerc io tnternac iona l. 

5.4.2.2. Pol(tica Fiscal. En este sentido nos referimos breve

mente al estimulo tributario que le otorgó el gobierno, al sector ex

portador, por medio de la ley Marco de Comercio Exterior ( Ley 

48 /83), para mejorar la rentabilidad de las exportaciones menores. 

Mediante la ley anterior se creó el certificado de Reembolso Tribu

tario ., 
CERT que remplazó al certificado de Abono Tributario CAT, 

el cual ha consistido en la devolución de una parte de los impuestos 
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indirectos, tasa y contribuciones pagadas en razon de la actividad 

exportad ora. Los mayores incentivos fueron dirigidos a las expor-

tac iones de productos manufactureros, con tasas ampliamente dife-

renciales, entre 1 % y 35%, lo cual se buscó compensar los desa-

justes de los precios internacionales. 

5.4.2.3. Pol(tica monetaria o financiera. El incentivo financiero 

para la actividad exportadora estuvo impulsado por Proexpo, al 

cual el gobierno lo dato de los recursos financieros dispo nibles 

para que desarr.ollara un programa de apoyo a las empresas ex-

portadoras, con el fin de que contaran con crédito suficiente. 

El gcb ierno tomó como instrumento, para dirigir el crédito al sec-

tor exportador al Fondo de Promoc:iÓn de Exportaciones (PROEXPO) 

que cumplió una significativa labor, entre 1983-1 986. (Ver cuadro 

38). En él podemos observar que entre los créditos de Pre-em-

barque, post-embarque e inversión fija pasaron de $52 .558. Omillo-

nes en 1983, que hab(a disminuido en relación al año anterior en 

-5.4% a $82.831.6 millones, en 1986. Esta pol(tica de expansión

del crédito contribuyó también al crecimiento de las exportaciones 

manufactureras, por lo cual, se puede decir que las pol(ticas de 

promoc:iÓn de exportación fueron favorables al crecimiento de la in-

dustria manufacturera, pero no a su desarrollo y consolidaciÓn,puesto 
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CUADRO 38. EVOLUCION DEL CREDITO DE PROEXPO AL SECTOR EXPORTADOR (1) DESEMBOLSOS 
.... 

MILLONES DE PESOS 

Años Pre Embarque Post Embarque Inversión 
Fija (2) 

Total 

1982 45,628.9 7.343.4 2.569.4 55,541.7 

1983 44.071.1 4.782.3 3. 704. 6 52.558.0 

1984 55,790,7 7. 039.1 l. 400. 7 64.230.5 

1985 61.938,8 11.368.6 2.258.2 75,565.6 

1986 6.S, 656. 6 14.988.2 2.18ó,7 82. 831. 5 

Total 
Variación 

16.6 

-5,4

22.2 

17.6 

9,6 

�����-��---���--,��������������������������������������������������������������������� 

(1) No im.:Juye inversión en empresas.

(2) Excluye préstamos a CARBOCOL

FUENTE: PROEXPO.

Tomado de notas Editoriales, Revista del Banco de la República, Mayo de 1987 P, XVII.



que estas pol (ticas son para compensar las desventajas que tiene 

la industria para competir externamente. Por lo tanto, se requie-

re de pol (ticas que fortalezcan la estructura productiva de la in-

dustria manufacturera. 

Resumen y Conclusiones 

Hay que destacar que en este per(odo (1 983-1 986) el cree im iento 

del producto nacional tuvo un repunte significativo, abandonando la 

tendencia declinante que tra(a desde 1982 en 0.9%; resultados de  

las pol(ticas macroeconÓmicas diseñadas en el gobierno de Belisa-

rio Betancurt, sirviendo esto para recuperar la c-onfianza de los 

empresarios del pa(s. 

El crecimiento de la producción manufacturera que se situó has-

ta 1 982 en un (nd ice negativo de (-2. 1 %) como resultado de la ca (-

da d e la demanda, tanto interna como externa, se logró �ecuperar 

para este per(odo (1983-1986) con (ndices positivos. Estos incre-

mentos de producción que se observaron en la industria manufactu-

rera se debió a la polfrica de reactivación de corto plazo por me-

dio del sector bandera (construcción) del gobierno, que sirvió de 

jalonador de los demás subsectores de la industria, que se en-

"

contraban deprimidos y se ampliara la demanda interna del pats. 
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P. pesar de que los diferentes sectores de la econom(a colombia-

. ; 

na tu'vier on una recuperac ton significativa, especialmente la indus-

tria manufacturera, no se tradujo en un mayor incremento del em-

pleo, ya que la industria manufacturera basó su recuperación y 

crecimiento de la producción, desde m ediados de 1983, en la ma-

yor utilización de la capacidad instalada, que en los años de cri-

sis la manten(an ociosas y con lo cual obtuvo una mejor rentabi-

l idad. 

Otro factor importante que tuvieron los empresarios, en el go-

bierno de 1 983 - 1986, fué el control y manejo al sector financie-

ro por parte de este, que hizo vol ver la confianza y seguridad a 

los ahorradores y cuentahabientes, deteniendo el poder y concentra-

ciÓn de algunas instituciones financieras y sanear al sector banca-

río interviniendo decididamente, con el fin de tener el crédito dis-

ponible al sector manufacturero y los demás sectores. 

Otra fase importante de la administración Betancurt fué el ma-

nejo fiscal, ya que pudo lograr para 1983 y 1984 ana expansión del 

gasto pÚlbil ico, favoreciendo la reactivac iÓn de la demanda agregada 

y por otro, en el proceso de ajuste, lograr reducir el déficit fiscal 

de los demás per(odos, llevandolo a un superávit para 1 986 en 

$17 .955 millones, repercutiendo favorablemente en un mejor ere-

cimiento del sector manufacturero y del PIB. 



El manejo que le diÓ el gobierno al s ector externo, recurr ien-

do a instrumentos que garantizaran al pa(s una mejor pol(tica de 

comercio exterior, utilizando los mecanismos arancelarios y los 

controles administrativos a las importaciones indiscriminadas; r�s-

tableciÓ el proceso de sustitución de importaciunes -que fué des-

montado por las pol fricas monetar istas o libera les de los gobier-

nos anteriores- como elemento importante para la reactivación glo-

bal de toda la industria, entre 1983 - 1 986. Con esto, el gobier-

no seleccionó las importaciones que necesitaba el país y favoreció 

a la industria manufacturera, al igual que mejoró la balanza co-

mercial del pa(s, el manejo cambiario se trrndujo en el repunte de 

las exportaciones menores. 

Todas esos factores que impulsaron un cambio positivo de la 

economía del pa(s en 1983 - 1986 en relaciÓn a las administracio-

nes anteriores (1975-1982) que dejaron al país sumidos en una cri-

.,, . sis economtca; nos indican, que cuando se trazan programas que 

.,, . 

buscan bienestar y crecimiento econom1co, se debe tener objetivi-

dad y autonomía política para realizarlos, tener muy pendiente las 

estructuras económicas del país y no ensayar modelos de desarrollo 

inducidos por organismos internacionales. 

En tal sentido, creemos que mientras la industria manufacturera 
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colombian a no esté en capacidad de competir, por sus prcpios 

medios con las industrias de otros pa(ses, el Estado debe inter

venir en la econom( a para estimular con medidas de planeaciÓn 

y racionalizar. su des arrollo, en favor del bienestar social y eco

nómico del pa(s. 

• 
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6. POLITICAS COMPLEMENTAR IAS AL MODELO DE

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

A través de ésta investigación hemos podido conocer todo el pro

ceso de industrial izaciÓn manufacturera, desde 1 930; igualmente 

sus diferentes estrategias y pol Cticas económicas que lo han or ien

tado. Podemos diagnosticar que a finales de la éíécada de los se

tenta, los gc:biernos de turno, en su afán de acelerar el crecimien

to y el mejoramiento de la estructura productiva manufacturera,· 

aplicaron pol fricas económicas que no fueron compatibles con sus 

cmdiciones de desarrollo. Lo anterior condujo a la crisis que 

estalló en 1 980 hasta 1982, en el sector manufacturero, lo cual 

limitó y obstaculizó su auge y progreso. 

Una vez superada la crisis manufacturera (de 1983 - 1 986) vale la 

pena resaltar, que en su per(odo de recuperación se volvieron a 

aplicar las pol (tic as que han orientado la estr.ategia de sustituc iÓn 

de importación; que fueron duramente criticadas por la concepción 

neoliberal que se ensayó desde 1975 a 1 982 en el pa(s. 
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Con base a todo lo expuesto hemos considerado que nuestro desa-

rrollo manufacturero necesita de medidas complementarias que res-

pandan a un diagnóstico que consulte la realidad económica del pa(s. 

6.1 . POLITICAS DEL ESTADO PARA ESTIMULAR E INDUCIR 

EL CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL DESARROLLO 

MANUFACTURERO 

En los primeros cap(tulos de esta ,investigación quedó planteado que 

el actual desarrollo manufacturero del pa(s se debió fundamenta'l-

mente al crecimiento hacia dentro o sustitución de importaciones; 

por menor medida a las pol(ticas de promoción de exportaciones. 

Hasta mediado de los años ochenta el desarrollo manufacturero si-

,. 

gue siendo deficiente y poco competitivo frente a patses como los 

asiáticos y de econom(as altamente desarrolladas. 

Lo anterior nos induce a plantear que, Colombia no puede separar-

se del contexto internacional totalmente, porque ser(a atrazar más 

a nuestro pa(s; pero tampoco se puede abrir deliberadamente las 

puertas del mercado interno a la competencia externa, dejandose 

manejar por el libre juego de la oferta y demanda; se necesita de 

una apertura gradual y selectiva, dirigida por el Estado, que ase-
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gure y garantice un desarr.ol lo creciente y acorde a las neces ida

des de la industria. 

La industria manufacturera debe seguir participando en el merca

do mundial, con sus productos que más competitividad ofrezcan, 

puesto que puede ser una estrategia que complemente el proceso 

de acumulac iÓn industrial; as( como lo han hecho otros pafoes la

tinoamericanos. 

El proceso de industrial izac iÓn se ha visto enfrentado, desde fina

les de la década de los sesenta, a serios problemas y obstáculos 

económicos, tales como la marcada ineficiencia y altos costos pro

ductivos, estrechés de la dema nda interna, impuesta por la estruc

tura distributiva del ingreso en el pa(s; deficiente control al contra

bando y falta de dinámica de los demás sectores económicos. To

dos estos prcb lemas no han permitido la expansión y modernización 

de la industria; ello hace pensar que es imposible que la industria 

pueda seguir desarrollandose solamente por la vfa de la sustitución 

de importaciones. 

Para salvar este proceso, nosotros creemos y coincidimos con 

varios teóricos cepalinos que para resolver los problemas que aque

jan a la industria en términos de plazo y costos sociales razona-
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bles, no parece haber más solución que la acción planificada. Es 

decir, hacer conciencia de esos obstáculos, problemas y proponer 

objetivos que tengan en cuenta los medios y recursos con que cuen-

ta el Estado para superarlos. 

El Estado debe valerse de un instrumento que le dé los mecanis-

mos necesarios para realizar los cambios que necesita el pa(s. 

Nosotros creemos que la planificación es el instrumento racional 

más eficaz para corregir los desequilib rios estructurales que tie-

ne el pa(s y la industria nacional, orientandola hacia una dinámica 

mejor iÍ.ntegrada. En form a más amplia tomamos el concepto de 

44 
Carlos Matus al expresar-que:: 

44 

La p lanificac iÓn en los pa(ses menos desarrolla
dos no p uede concebirse como el simple ordena
miento de acciones rutinarias, sino corro un mé� 
todo para real izar profundas transformaciones es
tructurales y forzar el rfrmo de desarrollo, ten
diendo a disminuir la brecha que los separa del 
mundo industrializado. Esto implica orientar y 

ejercer cierto grado de control sobre la inicia
tiva privada, toda vez que l a  participación esta
tal es definitiva. Involucra, también, usar pero 
a la vez corregir los resultados de las fuerzas 
del m e"'cado para lograr objetivos sociales. 

MATUS, Carlos. Experiencia del funcionamiento de los sis
temas de Planificación en América Latina. Chile, Julio 
1965. Citado por Soza V. Hector : Planificación del 
Desarrollo Industrial, Ilpes, Siglo XXI p.54. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer que en Colom-

bia los planes de desarrolLo presentados en las dos Últimas déca-

das (plan para cerrar la brecha, plan de integración nacional y 

cambio con equidad) las pol(ticas económicas que han diseñado no 

han podido darle un vuelco al tradicional sistema productivo de 

la industria manufacturera; por el contrario, los dos primeros 

planes lo que hicieron fué obstaculizar su cree imiento; lo que se 

requiere, ahora, es que el Estado no siga dandole un manejo co-

yuntural e imponga modelos ajenos a la realidad de la evolución 

industrializadora del pa(s. El Estado debe presentar planes de de-

sarrollo de largo plazo, que induzcan a fortalecer y consolidar la 

industria nacional, sin descartar. los ajustes que haya que hacer-

les frente a la coyuntura económica que asalte al pa(s; es decir, 

que las coyunturas no hagan desaparecer las pol(ticas del largo 

plazo, como tradicionalmente se viene haciendo. A más de todo 

lo anterior, debe existir coordinación macroeconÓmica entre las 

pol (ticas de desarrollo de la industria y los demás sectores de 

la economía. 

Entre otros propósitos del Estado debe estar Fortalecer las 

,, . 

instituciones de fomento, inyectandole recursos econom1cos para 

atender e 1 crédito, en particular 1 os de la industria. 
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Dinamizar la evolución pro gresiva de otros sectores fundamentales 

del crecimiento económico del pa(s; tal es el caso del sector agr(

cola, que por su estructura (latifundio, minifundio, escasez de tec

nología) su productividad es relativamente bajo; en parte restringe 

la d istribuc iÓn de 1 ingreso y por otro lado, encarece los productos 

agr Ícola, desequilibrando esto e 1 consumo interno de la pob lac iÓn 

y restringiendo el mercado interno. 

El sector de la construcc iÓn corno impulsor de otros sectores eco

nÓm icos y generador de empleo masivo, debe tener importancia 

dentro de los planes de desarrollo que presente el g cbierno. El 

déficit de vivienda, existente en el país, ofrece perspectivas de 

ampliación del mercado de vivienda; por lo tanto, mediante la in

tervención eficiente del Estado, en la asignación de políticas y re

cursos económicos, para el sector de la construcción, se podría 

tener un efecto positivo en el desarrollo de la industria y bienes

tar social del país. 

El proceso de sustitución de importaciones ha tenido logros muy 

importantes en la sustitución de bienes de consumo no duradero y 

bienes intermedios, sigue ofreciendo perspectivas de desarrollo en 

la sustitución de bienes de capital, lo cual debe ser complemen

tado con políticas que fomenten la creación de centros de in-
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· vestigaciÓn tecnológica en el pa(s; para no quedar rezagados total

mente de los nuevos desarrollos tecnolÓg icos que se están operan

do en los países industrial izados; tales como la biotecnolog(a, la

micro electrónica, la tecnolog(a de materiales y la robotica.

Consideramos que la planeaciÓn del desarrollo de la industria ma

nufacturera, como posible alternativa para su crecimiento y conso

lidación, debe ser coordinada entre el sector público y el sector 

privado. 

6.2. ALTERNATIVAS PARA LA I NDUS TRIA J'\l'lóNUFACTURERA 

FRENTE A LA CRISIS DE LOS DEMAS P AJSE S LATINO

AMERICANOS 

En esta Última parte, plantearémos con base a experiencia qt.e ha 

vivido la industria manufacturera en Colombia, algunas posibles 

alternativas, en materia de pol (tica económica, complementarias 

al modelo de sustitución de importaciones y su relación con el sec

tor externo. 

Desde finales de la década de los sesenta, el modelo de sustitución 

de importaciones fué complementado con el de promoción de exporta

ciones, en don"de se lanzó a la industria manufacturera a participar 
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en el comercio internacional; como una alternativa al creci miento 

de la industria y de la econom(a en general. Esta estrategia tuvo 

su auge en el per(odo 1969 - 1974, posteriormente se empezó a de-

bilitar, hasta estallar la crisis manufacturera de 1 980 a 1983; todo 

esto fué producto de las pol(ticas económicas internas y del compor-

tamiento de la econom(a mundial; siendo otra de las ca,diciones 

coyunturales que ha desfavorecido externamente el desarrollo de 

la industria nacional. 

Para la Cepal 45 la crisis que se desencadenó a comienzo de los

años ochenta (1 981 -1 983) ha sido la más profunda, general izada y 

larga que ha sufrido América Latina, en el Último medio siglo, im-

plicando grandes costos tanto eca.Ómicos como sociales. 

Esta crisis se debió en parte a la deuda externa latinoamericana 

y en particular de los pa(ses del Pacto Andino, los efectos de la 

deuda condujo a estos pa(ses a aplicar medidas restrictivas, para 

disminuir el volumen de importaciones y reservar sus pocas divi-

sas. 

45 CEPAL. Balance preliminar de la econom(a latinoamericana 
en 1984. Revista Econom(a Colombiana No. 165. Enero 
1985. p. 90. 

182 



Eduardo Weisner Duran46 nos ilustra cuantificando estas realidades 

con las siguientes cifras : Los déficit en cuenta corriente de Amé-

rica Latina llegaron a US $ 43 billones en 1981 y en 1982 a un ter-

cio del valor de las exportaciones de bienes y servtcios. A fina-

Les de 1982, dice, que la deuda externa total de Argentina, Boli-

via, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay supera-

ba el 50% de su producto interno bruto. 

La crisis latinoamericana desencadenó una serie de medidas res-

trictivas al comercio internacional (devaluac iÓn, protecc iÓn arance-

laria, control cambiario) que intentaban contener la crisis cambia-

�ia y superar la deuda externa. 

Todas la s anteriores pol (ttcas tuvieron un efecto negativo para la 

econom(a colombiana; tal fué el caso de Venezuela y Ecuador, que 

con sus devaluaciones masivas entre 1982-1984, hicieron perder 

competitividad a las exportaciones manufactureras en esos merca-

dos. 

Es muy fácil, entonces, deducir la dimensión polÚ:ica y econÓmi-

46 

WEISNER DURAN, Eduardo. La cr1s1s de la deuda externa 
de América Latina, Revista Econom(a Colombiana Nos. 195-
196. Julio - Agosto de 1987. p.81
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ca de lo que significó la crisis para los pa(ses Latino Americanos 

y particularmente para Colombia, en su proceso de acumulación 

industrial, como ya lo demostramos en el cap(tul o cuarto. 

Frente a todas las situaciones planteadas enfatizamos que la ínter-

venciÓn del Estado reviste gran significación en el manejo y aná-

; ; 

lisis de una de las areas de importancia de la economta, como es 

el sector externo. El país no puede estar totalmente aislado del 

comercio internacional, en consecuencia, consideramos que debe 

existir una apertura gradual y selectiva de nuestra economía con 

el comercio internacional; el Estado debe seguir insistiendo en 

buscar acuerdos, convenios comerciales, con los d emás países de 

América Latina, dentro de un Órden económico en el c ual se bene-

ficie por igual los países partici pantes. Sería la manera más efi-

caz y adecuada de contrarrestar los efectos negativos producidos 

por los ajustes que aisladamente realizan los países de América 

Latina. 

Otra de las medidas que el gcbi erno colombiano debe utilizar fren-

te a la crisis latinoamericana es mostrar su voluntad política de 

revitalizar y consolidar los convenios integracionistas del Pacto 

Andino, que gran beneficio le produjo al país en el período de 

1970 a 1 974.
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Puntualizando se puede decir que el modelo de sustitución de im-

por tac iones necesita de medidas complementarias que puedan tener 

un impacto positivo en el crecimiento y consol idac iÓn de la indus-

tria manufacturera. Creemos que la mejor protección que le pue-

de dar el Estado al proceso de acumulación industrial es no aplicar 

modelos de desarrollo elaborados hace siglos, ajenos a las condi-

c iones ec onÓmicas del pa(s. El Modelo de su stituc iÓn de importa-

ciones no ha sido acabado, sino,es una interpretación del proceso 

de industrialización en América Latina que requiere de los aportes 

. . ; . continuos de los investigadores de la c 1enc1 a econom1ca. 
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CONCLUSION 

En el capfrulo anterior hemos precisado a manera de resumen al

gunas posibles soluciones que pueden contribuir al aceleramiento 

y consolidación del desarrollo de la Industria Manufacturera en 

Colombia; en este aparte haremos una s(ntesis de los resultados 

obtenidos de acuerdo a los objetivos propuestos en éste trabajo. 

El proceso de acumulación industrial manufacturero existente en 

Colombia, a pesar de sus limitaciones y deficiencias, representa 

gran importancia en el desarrollo económico y s� ial del pa(s; he

cho éste que se debe fundamentalmente al modelo de sustitución de 

importaciones y en menor medida a la actividad exportadora de bie

nes manufacturad os. 

El Estado ha desempeñado desde 1 SBO un papel muy importante en 

la evolución y afianzamiento de la industria manu€acturera Nacional, 

lo cual lo hizo utilizando medidas proteccionistas para defenderla 

de la competencia extranjera, por medio de instrumentos arancela

rios y otras pol(ticas econÓmic as que favorecieron el pr�eso de 
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acumulaciÓn manufacturera. Con estas medidas que garantizaron 

un despegue de la industria, basados en la etapa de sustitución de 

importaciones, se garantizó el comienzo de una fase importante 

para el desarrollo del pa(s. 

El modelo Gle sustitución de importaciones tuvo su vigencia hasta 

1974, el cual permitió la orientación y un mejor desarrollo econó

mico de la industria; contrastando con el per(odo posterior ( 1 975-

1982) cuando fué cambiado por los teóricos del Monetarismo, lo 

que ocasionó la desorientación y desconfianza en el sector manufac

turero y debilitó el bienestar económico y social en el pa(s. 

Desde 1975 hasta 1982 se ensayó en Colombia el Modelo de desa

rrollo Ne ol iberal, que abr iÓ grandes expectativas a los empresarios 

y posteriormente se convirtieron en frustraciones, cua.do la crisis 

económica del paCs tocó fondo (de 1980 a 1982). Siendo una de 

las crisis más largas y profunda que haya golpeado significativa

mente al sector manufacturero, en las dos Últimas décadas. 

La esperanza neol iberal de consolidar un sector exportador diferen

te al del café, especialmente manufacturero, a través de la elimi

naciÓn indiscriminada y ascendente de las restricciones al comer

cio exterior, no se pudo lograr; por el contrario condujo a un de-
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bil itam iento del preces o de acumulac iÓn industrial manufacturera, 

hasta 1 982. 

Valga señalar que otros sectores de la econom(a también sintieron 

negativamente los efectos de la política neoliberal, tal fué el caso 

de los sectores agropecuario, construcción, sector externo. 

La nueva administración que se inició a finales de 1982, presidida 

por el Dr. Belisario Betancour, se viÓ obligado a replantear el 

manejo de la polfrica macroeconÓmica, volviendo a utilizar las me-

didas del modelo de sustituc iÓn de importaciones con el fin de dar-

le confianza y garant(as al sector manufacturero; es decir, la deci-

dida intervención del Estado en la econom(a volvió hacer necesaria. 

En la reactivación manufacturera (1983 a 1 986) fueron muy significa-

tivas las medidas proteccionistas. A través del régimen de impor-

taciones se logró un control efectivo del crecimiento indiscrimina-

do que tra(an las importaciones; lo que permitió devolverle una 

gran parte del mercado interno a la demanda de bienes manufactu-

rados nacionales. 

Entre los est(mulos que el Estado le brindó a la reactivación eco-

,. . d l "' t
"' 

nom1ca e pa1s es an : El manejo de la pol(tica fiscal, el control 



selectivo a las importaciones, el incremento de la demanda efec-

tiva, regulac iÓn de la pol (tica monetaria y del sector externo. 

En ésta investigación ha quedado demostrado que las teor(as neo-

liberal o monetaristas no lograron acelerar el proceso de acumula-

ciÓn manufacturero ni solucionar problemas del subdesarrollo eco-

nómico en el pa(s; por lo cual, afirmamos que en Colombia no se 

deben ensayar mcdelos de desarrollo que no correspondan a un 

diagnóstico c:bjetivo de los prc:b lemas particulares de su estructu-

ra económica ni a su coyuntura económica. Los responsables del 

manejo de las pol Íticas de desarrollo deben ser canse ientes de los 

altos costos económicos y sociales cuando se impide el mejoramien-

to del bienestar económico y social, cuando se aplican estrategias 

de desarrollo equivocadas. 

Como hecho fundamental para el futuro desarrollo de la industria 

manufacturera hay que reconocer que el modelo de sustitución de 

importaciones es un medio para lograr impulsar e inducir su pro-

,,

greso mas no un fin, por ello, ante sus debilidades y agotamiento 

se necesita el aporte de tn vestigadores de la economía colombia-

na; los cuales, por ser conocedores de su realidad, pueden forta-

lecer o complementar las bases teóricas del modelo de sustitución 

o presenta mejores alternativas de desarrollo económico. Con es-

189 



to,el pa(s dejar(a de ensayar modelos de desarrollo por el simple 

hecho de estar de moda en otros pa(ses. 

Hemos dejado claro que la consolidac iÓn del desarrollo manufactu-

rero no es posible Únicamente por medio del manejo de unas varia-

; . 

bles macroeconom1cas ni con soluciones temporales a las coyuntu-

ras económicas que se presenten; sino, que se necesitan de refor-

mas económicas estructurales que modernicen las relaciones de 

producción en el pa(s. 

Conclu(mos diciendo que el Estado debe seguir interviniendo en la 

econom(a con el fin de que oriente, regule y planifique el futuro 

desarl'.'ollo económico de la industria manufacturera o ésta se verá 

a vocada a nuevas crisis económicas. 
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