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INTRODUCCION 

Dentro de nuestra clase de Geopolítica hemos recibido la asignación de 

estudia]; el Desarrollo Industrial Colom biano y de sus países limítrofes 

Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. 

Nos sentirnos afortunados y estimulados porque considerarnos que el 

desarrollo industrial de un país es el determinante de su crecimiento 

económico y Social. 

Hemos querido enfocar este trabajo con los limitados alcances del tiem

po y demás circunstancias , sin embargo, lo que hemos lo g rado inves

tigar ha traído conocimientos benéficos e inCJuÍet•J\hS para nuestra for

m ación personal y profesional. 

Si aceptarnos que la naturaleza pone a disposiciÓn del hombre todas sus 

riquezas naturales y suministra las materias primas para los productos 

industriales , el trabajo perm ite utilizarlas extrayendo de ellas el[Jergía 

y objetos Útiles, y para darle al trabajo toda su eficiencia, la organiza

CiÓn industrial apela al capital; debernos considerar que es necesario -

planificar con criterio armónico para utilizar acertadamente el potencial 

nacional, p _u.es l a guerra no es más que una confrontación de potenciales. 

Cuanto- mayor sea el desarrollo del potencial nacional, mayor será tam

bién la capacidad rle un país para preparar su defensa; por ello, toda po

lítica que tienda al crecimiento armónico del potencial es polÍtica de de 

fensa, pues robustece la capacidad del país para la misma. 



Las Fuerzas Militares deben ser los artífices de la capacidad, de la fé 

y la energía colectivas, pon iendo en evidencia, que no somos sectores 

improductivos o de privilegio dentro del conglomerado nacional. 

El carácter integral de la defensa nacional moderna, requiere de una le 

gislación que la encuadre dentro de las normas jurídicas básicas del Es

tado y la habilite par a actuar armónicamente con las demás manifesta

ciones de la vida nacional, pues no hay que olvidar que la guerra moder

na la hace_, la gana o la pierde la Nacion , de la que las Fuerzas Militares 

no son sino la expresión de su capacidad combativa. Est:o quiere decir, 

que para sostener la guerra es necesario que todo lo que consumen las 

F uerzas de Combate debe ser proporcionado en forma acertada , suficien 

te y oportuna por las propias Fuerzas de Trabajo. Pretender en esta épo'

ca defender un territorio o lanzarse a una ofensiva sin que las F uerzas -

M ilitares dispongan de apreciados núcleos mínimos para la producción 

nacional de materiales de guerra, equivale a llevar al campo de batalla 

una máquinaria bélica que irremediablemente se paralizará en poco tie~ 

po . Por esta ca·usa constituye una gran utopía y hast a cierto punto una -

falta de honradez el hablar de armas modernas que sólo tengan manteni

miento y municiones para 15 días de intenso fuego, porque a part ir de ese 

lÍmite Únicamente tendrán lo que quieran venderle las grandes potencias 

no debiendo extr·añar el hecho de que se inicien operaciones militares con 

a v iones, tanques, cañones , ametralladoras , etc. corriendose el riesgo de 

que algunas semanas después se siga combatiendo con armas similares a 

las em pleadas por los próceres. 



La economía es evidentemente uno de los factores que intervienen más 

decisivam-ente en los resultados de la guerra moderna. Esto nos lleva 

a pensar que ya la fuerza económica no es un factor de complemento de 

la fuerza militar, sino que constituye el eje de su existencia , pero esto 

no significa que la capacidad económica deba utilizarse para comprar 

armas y equipos como nuevos ricos; más bien indica que deben tenerse 

establecimientos industriales suficientemente elásticos y múltiples que 

puedan rápidamente dejar de fabricar tubos de acero para confeccionar 

cañones o fábricas que dejen rápidamente de manufacturar camione s pa 

ra fabricar tanques , carros de combate y aún aviones. Esto eviden-

cía la creencia de que tal vez son más poderosas las "armas invisibles" 

que las osten"&,(JJ)Samente " v isibles" • 

I las "Armas Invisibles" sin duda alguna están latentes en el potencial 

Industrial de un pa:Ís . 

Veamos pues , cual es el Desarrollo Industrial de Colombia y de sus paí

ses vecinos. 
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CAPITULO r 

DESARROLLO INDUSTRIA L E N CO L OMBIA 

A. ANTECEDENTES: 

Es evidente que en toda sociedad humana, aún en las etapas más primi

tivas de su evolución h i stérica y cultural, se realizan act ividades que en 

alguna <forma puede calificarse como Industria, en el sentido de que se 

trata de aplicación de trabajo humano y energía física a elementos o efec 

tos naturales o artificiales, con el fin de transformarlos o de elaborar a 

partir de ellos nuevos artículos destinados al uso o al consumo propio o 

de los demás miembros de la C omunidad. En este sentid o amplio puede 

hablarse de la existencia de actividades manufactureras entre los pobla

dores del ter r it:o rio que hoy pertenece a Colombia, antes de l a Conquista. 

EJesde la Prehistoria se vislumbra el in dustrialismo Colombiano , y es así 

como es digno de destacar la técn ica que en su refinado sentido decorati .. 

vo de orfebres utilizaban los indígenas y calimas y quimbayas. Además, 

la m inería aborigen · de oro y sal , que los españoles se limitaron a copiar 

de los chibchas . 

En la colonia apenas ee puede habla r de artesanía, con el desempeño de 

los Índigenas entre las funciones de ~prendices y esclavos, dejando como 

obras y expres ión del arte y de la artesanía las doradas y ensorti jadas ... 

iglesB.s . 

L uego en la idependencia , la heroíca industria de urgencia y emergencia 

que se v ieron precisados a instalar los patriotas , representada por las -

fábricas de pólvora en Santander, las armerías de Mompós, Tuja y Popa:

yán ,, y laf fundición de cañones en Rionegro. 
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Establecida la Gran Colombia se expidi6 su primer arancel en 1821 . 

En él se advertían ya indudablemente los inicios de cierta tendencia 

proteccionista, aunque fuera cincunscrita a los productos de los esta 

blec irnientos artesanales , pero sin que en ella se advirtiera la pre -

tención de iniciar un alto m ovimiento, de fomento a nuevas y más mo

dernas industrias en el país. Por fortuna, existían ya algunas activ i

dades manufactureras de considerable importancia que pudieron apro-

vecharse de esa primera medida. Tal fue el caso de la ya importante 

industria textil del Socorro en Santander; de la fabricación de sombre

ros I<raca en Santander ( donde cornenz6 hacia 1820), en Antioquía y en 

el Tolirna; de la manufactura de pedidos de lana de Nariño, y en las irn 

portantes artesanías de cuero y textiles que exist ieron en los llanos. 

Desde los primeros tiem pos de la República , empieza a destacarse co

rno industria rutal de la mayor significación la producción de pan ela, 

especialmente en Santander, ' Valle, Cundinarnarca y Tolirna. Esta ha 

s ido desde entonces nue s tra más importante producci6n agroindustrial, 

y lo es todavía, a pesar de su tecnologí a aún rudimentaria en gran me

d ida. Esta fue ya desde hace más de un siglo, una importante fuente 

de empleo de ingresos en las zonas rurales de las tierras cálidas más 

densamente pobladas de l centro del país. 

Para el año de 1831 el Doctor José Ignacio Marquez decide que hay que 

sacar al país de las faenas extractivas y pastoriles para producir los 

artfculos necesarios , y es así' corno dirige a la Convención de ese año 

su celebre memorial que es el acta de nacimiento del proteccionismo 

criollo y que acaba con esta sentencia aguda: 11 ..Mabrá más riqueza aun

que no hay a más lujo 11 
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L a hazaña de las ferrerias de Pacho y Subachoque domina todo el siglo 

XIX: la de Pacho con la intervenciÓn de técnicos franceses e ingleses .. 

logra producir 500 quint ales cpor dfa., lo cual equivale a unas 7. 000 to

neladas por año. Hay que pensar que funcionaba en un país que no llega

ba a los 2 millones de habitantes y cuyo presupuesto no pasaba de 2 mi

llones de pesos. En 1839 , el alto horno que tiene 30 pies de altura , ha 

estado ardiendo cinco m eses sin padecer daño alguno €i_n eshi.relsiructura 

Dicho horno produjo en ese tiempo 3. 339 quintale s de hierro colado. 

E n esta época hay notic ia , inclusive, de algún comienzo de industria 

química, como la de los señores Pedro Ca lvo y Juan Caballero que en 

1832 fabricaba compuest os de plomo partiendo de minerales extraídos 

de cerca de Bogotá. Esta empresa, fue sin embargo, sumamente tran

sitoria. 

Aprovechando un privilegio que se les ot~J ll gÓ en 1832, Rufino Cuervo, 

José M a r"'ia Chaves, Rafael A h mrez - , Luis Montoy a y otros emprendie

ron en ese año la producción de loza, para lo cual construyeron au fá .. 

brica en ~ogotá, y en 1834 empezar on a producir envvfa de ensayo. A 

pesar de trastornos fina_cieros y físicos {v. g. un incendio) esta empre

sa persistió, debido sin duda a la fiErmeza de sus mercados y en 1836 

pusos sus productos en v enta. 

L a gábrica de loza fue la iniciativa más afortunada y perdurable de las 

que surgieron en aquellos años. Empezó su producción en forma en 1837 

año en el cual ocupaba 61 operarios nacionales y 4 extrajeros fuera de 

los empleados administr ativos y estaba situada al oriente del Barrio 

Santa Bárbara Bogotá, Sus empresarios no eran ya los concesionarios 

originales del privilegio sino los señores Leyva y Montoya. Desde en-
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tonces, a través de varias 10eorganizaciones y cambios de dueño y no 

sin dificultades ésta industria pudo subsistir con apreciable éxito en 

sus operaciones industr iales, durante casi 70 años. 

L a empresa fue una de las más importantes industrias del siglo pasado 

y llegó a contemplar proyectos ambiciosos como el de la fabricación 

de porcelana que , aúnque nunca se cumplió, indica su solidez , gracias 

a la cual habría de durar hasta bien entrado el siglo XX. 

En 1834 se organizó una compañía para fabricar vidrio , mediante priifi .. 

legio otorgado a Juan Marta Caballero. Tres años después inició opera

ciones y ventas. Sin embargo, las graves dificultades con que tropezó 

desde el principio . demostraron pronto el poco éxito de esta iniciativa 

A pesar de que el Gobierno fue autorizado para concederle un préstamo 

(que no llegó a usarse) sus innumerables dificultades de mano de obra, 

de materias primas y de marcados impusieron el cierre en 1839, sólo -

dos años después de empezar . 

Amparados también por un privilegio del Gobierno a los señores Piez

chacón, Ramos y Villafradez, se organizó en 1836 la primera empresa 

para fabricar telas de algodón en Bogotá . El general Pedro A, Herrán 

dirigió su organización y la importación de la maquinaria en medio de 

las mayores dificultades financieras. 

Después de algunos cambios de dueño para intentar re capitalizarla, em

pezó su producción en 1839 con ! 5 tel<ffes · y:, con hiladoras bastante moder

nas. D e safortunadamente las dificultades de capital habrían de llevar un 

cierre prematuro de esta importante iniciativa, alrededor de 1850. 

Un privilegio concedido dos años antes a MarHn Peralta & Cía permitió 

la iniciación de la primera fábrica de papel de trapos en 1836 en el barrio 

de las "Aguas" en Bogotá, con equipos movidos por energía hidráulica del 
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río San Francisco. Infortunadamente su vida en esta primera etapa fue 

muy corta y cerró cuatro años después. 

Alrededor de 1840 se montó en Bogotá una pequeña instalación de cáma

ras de plomo para fabricar ácido sulfúrico, lo cual sin embargo duró 

muy poco tiempo debido a problemas dinancieros y a la falta de mercado. 

Sorprende enterarse en "The Rise of the Factory in Latín America, de 

George Mythe, de que la Nueva Graaada , entre 1830 y 1845 , despfiesde 

M~xico , al cual le pisaba los talones, y por encima del Brasil y de la 

Argentina , iba a la cabeza de la industrialización lationoamericana. 

A la altura de 1850, habfa modernizado sus sistemas la siderúrgica de 

Pacho y saneado sus finanzas , en forma que podía ser señalada como 

una de las más avanzadas plantas de Suramérica, Su promisorio éxito 

movió a otros empresarios a crear una nueva ferrería en Samacá, que, 

habiendo sido comprada por el Gobierno de B 0 yacá fue un fracaso y me

diante concesiones obtenidas en 1844 y 1957, empresarios antioqueños 

consiguen implantar, principalmente en Amagá , l a industria del hierro 

en el occidente. 

Nuestro siglo XIX , por el aspecto industrial es, ante todo, la titánica 

lucha de un grupo de emp resarios de heróico temple, por haber surgir 

la siderugia, esfuerzo que tuvo plenamente recompensa, desafortunada

mente transitoria, para sucumbir entre los años 1896 y 1905. 

En cartagena existió en el siglo pasado una escuela náutica, anterior a 

la de Chile el pueblo más marinero de Hispanoámerica, puesta al ser 

vicio de una modesta pero activa marina mercante, que desfalleció cuan 

do surcaron los mares d e los principales barcos de vapor, y recibió el 

desarrollo cuando en 0851 se le quitó la exclusividad del cabotaje, En 

1846 se habían mtcionalizado 128 barcos. 

( 
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Fueron Rafael Nuñez y Mguel Antonio CAro, los que pusieron las bases 

institucionales para el progreso , al patentar entre nosotros la tenría del 

estado intervencionista y del estado planificador, cuando estamparon esta 

inmensidad conceptual en 1886, 11 cuando de una ley expedida por motivos 

de utilidad pÚblica resultarán en conflicto los derechos de particulares 

con la necesidad reconk:ida por la misma ley, el interés privado deberá 

ceder al interés público "; y además, la fórmula de 11 centralización po

lÍHca y descentralización administrativa", de sabiduría incorruptible y 

que sirvió de aglutinante de la Universidad Nacional tan precaria a veces 

con el disloca-miento federal. Así mismo sancionó la Ley 27 de 1888 so 

bre sociedades anónimas, básica para el progreso futuro. 

Pero ésta edificación jurídica de Caro y Nuñez, desgraciadamente quedó 

dashabitada por dos causas concurrentes : a, Por culpa de los Gobier

nos Hegemónicos, arriba ; y b. por la velicosidad , abajo y arriba. 

Es así corno la guerra de los 1000 días logró matar y cerrar gran canti

dad de fábricas naciente;;, y al pats en general, lo hundió en un estado 

lamentable de z ozobra y de miseria, propiciando a la vez la separación 

de panamá. 

En sintésis, las principales Empresas Industriales existentes en 1900 

son: 

Bogotá: 

l. Pastas el Gallo 

2. Pastas Doria ( Antes el Papagallo( 

3. Fábrica de ladrillos Calvo 

4. F ábrica de ladrillos de Ana Calvo de Phillips 

5. F ábrica de vidrios Fenicia 
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6. F ábrica de pesas y romanas de Alfonso y Yo landa Umaña 

7. Fábrica de instrum entos musicales de cuerda de R. Padilla 

8 . Fábrica de Cerveza s de R. K. O. P. P. {Hoy Bavaria) 

9 . F ábrica de vidrios la Catalana 

10. F ábrica de Loza F aenza, 

11. F ábrica de Chocolates Chaves y Equitativ a 

12. F ábrica de Cigarros de Rey Borda (Además, varios molinos de 

trigo , pequeñas cervecerías y jabonerías). 

Eh otros sitios de Cundinamarca; 

l. F errería de la Paradera, en Subachoque, 

2. Polvorería Barragán en Pacho 

3. Tenería de Cueros en Albán 

i:.n Antioquía: 

l. F errería de Am agá 

2. L acería de Caldas 

3. Vidriería de Caldas 

4. Tipografía Bedout en Medellín 

5. Chocolatería Nacional en Medellín 

6. Pequeñas fábricas de textiles en Bello -Medellín-

7. Talleres de Maquinar ia para e laboración de café, en Titiribí , 

Amagá y Caldas. 

8. Cervecerías Restrepo, en Medellín y Miraflores . 

9 . Fá:bricas de calzado , en Rionegro 

10. F ábricas de lacería en el Carmen, Granada, L a unión y otros mu

nicipios. t Además v arias fábricas de velas, jabón, cigl!l.rros y 

cueros.) 
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E n Sa ntander: 

Además de la multitud de pequeñas industrias textiles, de tabaco y otras 

diversas ya aceptadas, funcionaba l a fábrica de textíles de San José de 

Suaita. 

E n Boyacá: 

F ábrica de Tejidos Samacá en Samacá 

E n el Valle: 

Ingenio de la Manuelita en Palmira 

E n B olÍvar : 

Eábrica de tejidos merla no en Cartagena 

Por ~fortuna , aparece en escena el General Reyes , hombre intrepido y 

realista que sintetiza sus programas en una frase que cumpliÓ como ju

ramento 11 Tenemos que m ejorar nuestros procedimientos industriales 

y reducir los gastos de transporte , mediante la abert ura de v ías de co-

municación." 

Sirv e esta administración para demostrar que el mejor servicio que un 

gob ierno puede prestar a la economía, es dotarla de obras públicas y aa-

nea r su moneda y crédito. Todo esto dentro de una ambiente de paz 

y polÍtica y social. Es así com o crea el Ministerio de Obras públicas, 

lleva el ferrocarril del Pacífico a 82 kilómetros de Buenaventrua y el 

de la Sabana hasta Giraltdoi:. Santa Marta y F undación observ an los de

pósitos de bananos llegados por varios ramales ferreos . Regulariza y 

acelera la navegación por el río magdalena y en general, conv ierte los 

caminos de herradura en carretera. 

Como consecuencia de lo anteriormente expitrestos , fue en Antioquía en 

particular e n Medellín, e n donde se iniciÓ la fabricación de telas, sur-
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giendo así la Industria Antioqueña de gran envergadura , y predominante 

mente textil. En 19 09 , los Samper montan en la calera la primera fá-

brica de cemento y dan .a Bogotá el servicio de energía, convirtiendo la 

acaso, en la primera ciudad suramericana con luz eléctrica. En 19 06, 

surge con 102 telares fábricato, en Bello. Don Alejandro Echavarría 

instala cuatro máquinas de tejidos de punto y a los dos años completa 

100 telares -Coltejer- También se funda la primera fábrica de bebidas 

gaseosas, "Posada Tobón y Cía" L a espansión industrial fue desd.:é en-

tonces ininiierrumpida , y en Antioquía exhuberante . En Barranquilla 

funcionaron las fábricas de tejidos Obregón y la Cervecería Bolívar , y 

en 1919, nació la sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 

E n Santander se montaron fábricas de hilados , tejidos , chocolates, li-

cores, un ingenio , varios trapiches y un molino de trigo. La lacería 

y la cerámica, prosperaron también en Medellín y B ogotá. 

En resumen, en el año de 1916 existen en el país las siguientes indus .. 

trias: 

:A.nt ioq u ia: 

- -Compañía Antioqueña de H ilados y Tejidos Bello 
- -Compañía Colombiana de Tejidos 
--Compañía de Tejidos Rosellon 
-Fábrica de T e jidos A. Hernandez 
-Fábrica de Tejidos en Jericó 
--Molino especial en Medellín 
- -Molino la Cascada en Sansón 
-- -F ábrica de fósforos Olano 
- F ábrica de F'osforos Jaramillo 
-Compañía Industrial Unida de Cigarrillos 
-Tres Chocolaterías 
- Dos fábricas de Gaseosas 
--Fpabrica de Calzado Rey sol 
-Fábrica de Muebles Elospina 
-Dos fábricas de Jabones 
-Tres fundiciones 
-=-Vidrieria _de Caldas 

-Locería de Caldas 
-Varias fábricas de lacería en Oriente 



Atlántico: 

-Guatro fábricas de zapatos 
·- -Fábrica de Tejidos Obregón 
-Dos fábricas de Jabones 
-Una cervecería 
~Dos fábricas de gaseosas 

-10-

-Otros establecimientos menores de molinería, sombreros, cigarrilos, 
velas y mosaicos. 

Bolívar: 

-Fábrica de Tejidos del Banco Unión 
-Fábrica de Tanino 
-Una fábrica de fósforos 
-Una fábrica de cigarrillos 
-Dos fábricas de calzados 
-Una refinería (De Diego Martínez y Cía) 
-Ingenio de Sinceril 

Boyacá: 

- Fábrica de Textiles Samacá 

Caldas: 

- Varios establecimientos menores de molinería, velas jabones y tejidos 
manuales. 

Gundinamarca: 

- -Cervecerfa Bavaria 
·--Cementos Samper 
-Fábrica de Vidrio Fenicia 
- -Fábrica Naciona 1 de F ósforos 
~Tejidos la Magdalena 
-Fábrica de paños Colom bia 
-Chocolatres Chaves 
-Chocolates la Especial 
-Fábrica Colombiana de Cigarrillos 
- Fábrica de porcelanas faenza 
- H' res fábricas de pastas alimenticias 
-- Fábrica de C~lzado la Corona 
- F ábrica de Romanas (Balanzas) 
-Otros establecimientos de molinería, alfarería, jabones, tenería, velas 

tostación de café etc. 

1 ,_) 



-11-

Santander: 

-Empresa Industrial de San José de Suaita ( Hilados, tejidos, chocolate, 
-azúcar etc. ) 
-Numerosos establecimientos para fabricaci6n de cigarros y cigarrilos 

Valle: 

-Fábrica de Tejidos la Garantía 
,. Ingenio de la Manuelita 

Pero fue en el período de 1925 a 19 29 cuando se vislumbra la pubertad 
fabril, se percibe un impulso propicio que proviene de dos causas; 

Empieza a recibirse la indemnización Americana de 20 millones, y la 

disponibilidad de divisas para importar equipos y materias primas se 

acreciente adicionalmente, porque el monto de los ingresos del café su-

be considerablemente, de un millón de sacos en 1915 , pasamos a casi> 

2 millones en 1925 y en 1929 nos acercabamos a los 3 millones. Y mien-

tras el promedio anual de importaciones del grano entre 1915 y 19 19 fue 

de 24.380 mil d6lares , en el quinquenio 1925 1929 llegp a 80.470.000 • 

Con base en Índice retrospectivo la CEPAL, estima que la cuantía de la 

producción de algunos artículos era en 1925 cuando se inció nuestra in-

dustrializaci6n , ésta~ 

Café trillado ...•...••....•.• , . 
Azúcar . ..................... . 
Arroz trillado ........••...... 
Harina de Trigo .....•.•••..... 
Chocolate ..•••..•... , •••..•.. . 

165 mil toneladas 
63. 000 toneladas 
28. 000 toneladas 
50. 000 toneladas 
13. 000 toneladas 

Cervezas ......• . •..•.. , ...... 12 millones de litros 
Bebidas gaseosas ... , .....•... . 8 millones de litros 
Cigarros y cigarrillos . ,........ 9. 000 toneladas 
Tejidos de algodón ..... ,...... . 28 millones de yardas 
Calzado ... . , ..•.••.. , . . . . . • . . . 2 millones de pares 
Jabón ..... . . . .•. . ... . ..... , . . . 12 mil toneladas 
Cemento.. . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . 15 mil toneladas 
Vidrio .. ..................... . 8 mil toneladas 

Ya en 1928 se justificó l a fundación de la Bolsa de valores en Bogotá, 
que en ese año empezó a funcionar. 
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El Gobierno de Ospina continúo , por lo demás, la aplicación de esa in

fraestructura propicia al surgimiento espontáneo de la Industria. De 1218 

kilómetros de ferrocarriles que había en 1920 , se llegó en 1927 a 2281 ki 

lómetros Las obras públicas y el incremento de la Industria de la Cons-

trucción , hizo pensar en la necesidad de nuevas fábricas de cemento. Así 

surgió la de Diamante, instalada en Apylo. 

Cabe destacar que por aquellos años la inversión extrajera fue mínima, 

irrisoria, y que ese empuje industrial, se efectuó y se logró, con capital. 

ahorro y esfuerzo exclui;ivamente colombianos. Las inversiones nortea

mericanas, orientadas hacia la explotación de petróleo, bananos y servi

cios, llegaban en 1928 , apenas, a 212 millones de dólares. En cuanto a la 

inmigración , aqui no se realizó ni en mínima parte. 

[ a CEPAL señala como edad de oro de la Industrialización Colombiana, el 

período de 1934 a 1938, En el 34, en el 36, y en el 39, tuvimos una expan

sión en el producto económico de las empresar fabriles, del 15 y del 18%. 

Superior· a los Índices que presentaban México, Chile y el Brasil Puede -

afirmarse que entre 1931 y 1939 el producto real de la industria triplicó 

en su valor, a precios constantes, naturalmente, ese ritmo no se pudo sos

tener. 

El capital fijo vinculado a la industria , que en 1930 presentaba un valor ne

to de 1198 millones, llegó en 1940 a un valor neto 1338 millones. El volu

men de transaciones en la Bolsa, que en 1932 fue de 4. 6 millones sólamen 

te , se duplicó en términos reales en siete años. 

Los efectos de la segunda guerra mundial , pueden esbozarse diciendo que 

el país se vió forzado a sustituír importaciones inclusive y principalmente 

de materias primas , a recibir en mayor cantidad capital extranjero que 

impulsó regiones a donde no había llegado prácticamente la ola de indus-

') 
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trializac ión , como el Valle del Cauca, y a-preciar la vent aja de tener 

industrias pesadas e intermedias' como las s iderúrgicas 'metalmecá

nicas y de llantas, cuyas congéneres en los países proveedores fueron 

motivo de reconversión para fines bélicos. 

Cabe destacar que a diferencia de Antioquia , en donde el impulsor de 

la Industria es el ahorro nacional, en el Valle del Cauca y también en 

buena parte de Cundinam arca, es preponderantemente la colaboración 

de la capital extranjera. 

Además y como varias ot ras veces, el mayor precio del café, con el 

consiguiente aumento , de reservas, sirvió para enriquecer otro tanto 

el ya importante parque industrial. El v alor de la producción bajÓ, aun

que no en mas de un lOo/o ' durante lo S dos primeros años del conflicto 

pero en cambio la import ación de artículos de competencia se tornó irrea

lizab re . Inclusive algunos renglones como cemento, textiles y drogas , 

ampliaron su producción. 

Un censo de la contraloría había empadronado en 19 39 un total de 823 

establecimientos fabriles con una producción vendida de 137 millones de 

pe sos ; otro . practicando en 1943 enumer·ó 1397, con una producción de 

23 3 millones. 

L a talla alcanzada por la industria , merced al impiulso de la guerra, -

quedó demostrada en ce Bso industrial en 1945. De acuerdo con ef , se 

produjeron en ese año artículos por valor de $ 641. 081. 49 8 . E n las 

fábricas se empleaban 235. 400 trabajado·res que devengaron salarios por 

$ 9 7. 323. 8 10 . Se consumieron materiales por $ 484. 366. 060 de las cua

les el 78$'o eran insum os nacionales. La contribución de la industria al in

greso nacional llegó al 15. 3o/o , Pero hay otros índices más expresivos 
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el monto del capital pagado de las 38 empresas inscritas en la Bolsa. de 

85 millones a 185 en el quinquenio que se inició con la ruptura hostilida-

des del nazismo. En ese mismo lapso la cotización de las acciones se do-

bló y no fue un fenómeno efÍmero sino firme. Ni inflacionario tampoco en 

porcentaje apreciable, porque correspondió a un aumento de la producción 

que continuó en ascenso. 

La convicción de que el país tenía aún grandes vacíos en su producción y 

era conveniente estimular la creación de algunas industrias básicas, que 

luego serian traspasadas a los particulares, lleb-Ó al gobierno a crear el 

Institituo de Fomento Industrial (IFI) por el decreto 1157 de 1940. Sus hi-

jos vivos son hoy paz del .Rio , Icollantas y la Planta de Soda Cáustica en 

Zipaquirá. 

El período de 1945 a 1949 fue uno de los más expansivos de la industria: 

en promedio mantuvo una tasa de 11.5 . Se conjuga para logarlo, ~ejo-

ral'S en la infraestu-uctura, sobre todo en materia de fuerza eléctrica; a-

cumulación de fondos por mejoría en los pr'ecios del café; afluencia de -

inversiopista de extrajeras., y ahorro nacional reinvertido, como que en 

tre 1946 y 1952 la mitad de los ensanches se finaciaron con fondos ínter-

nos, mediante el mecanismo de la suscripción de acciones. 

El progreso sustancial de aquella época puede apreciarse también, en el 

consumo de cemento y asbesto-cemento . Eternit se fundó en 1943; en 

-
1948 se inauguró Caribe, se amplió Argos, se ensancharon Bayer y Sam 

per. En 1950 inician su producción Cairo y Hércules 

Si hasta entonces el papel de la industria se orientaba hacia la sustitución 

de importaciones , desde 1962 se encamina hacia la diversificación. 
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Sobre todo en el campo de las industrias químicas. Por primera vez 

se produjeron cloruro ferrico, peróxido de hidrógeno, celofán, ácidos 

grasos, resinas fenólicas, amoniaco, ácido nitríco, fertilizantes nitro-

genados y bisulfuro de carbono, fueron considerables los ensanches en 

el sector metalmecánico, que e m pezó aplicar una alta tecnología para 

ponerse en situación competitiva en los mercados hemisféricos. La 

mecánica y la química señorean el período y moderiüzan los sistemas 

y los criterios. 

Es bien sabido que de acuerdo con estudios de las Naciones Unidas , la 

Industria Textil que en latiooamérica ha logrado e l más alto índice de 

productividad, es la Col0mbiana. 

El Índice histórico del crecimiento del producto bruto manufacturero 

tornando una base de 100 para 1950 , se eleva , a 1965 a 281. 

El Departamento Nacional de planeación observa que durante el período 

comprendido entre 1950 y 1967 , la industria creció a una tasa de 6. 2o/o 

a preciosc oonS:tantes . Ent términos agregados este crecimiento es algo 

mayor que el promedio registrado en países desarrollados y se compara 

fah orablernente en calidad y efic iencia con las industrias de países sirni-

lares. 

En 1969 al terminar ésta década, la industria fabril colombiana, repre-

senta uno de loa aspectos más importantes de la vida de la nación. No 

sólo porque económicamente constituye parte importantísima del patri-

monio nacional , sino porque su trabajo y sus actividades se proyectan 

a todos los sectores de la economía; han influido decisivamente en la con-

figuración social del país; y aún por que repercuten en diversas formas 

de actividad no econÓmica, corno l a educación el periodismo y la cultura, 
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E n sintésis, pue d e decirse que la industria nacional es prov eedo-ra de 

alimentos , vestuario , m enaje, doméstico y materiales de construcción 

en fin, de todo lo que usa y consume el C olombiano. L a importación 

se reduce en realidad a los autom óviles , anncuando y a entramos al en-

samblaje, y a los cigarrillos americanos y el wisky. 

B. ACTUA L IDAD I DUSTR1AL : 

E l país tiene urge nte necesidad de proy ectar nuebas in dustrias y expan-

dir las actuales dentro de los marcos en la empresa moderna para me-

jorar la calidad de los productos , a fin de atender las necesidades -ínter 

nas y conquistar mercados externos, máx im o s1 se tiene en cuenta la en 

trada de Venezuela al pac to Andin o. 

E l país ha realizado un esfuerzo con el fin de buscar un orden económico 

q ll:e S:Je acom ode a las nuev as condicion es imp erantes tanto en lo nacional 

com o enlo internacional. 

E l gobierno ha creado un incentiv o para estimular los programas de in-

v estigación y desarrollo que r ·ealicen las e m presas nacionales , lo cual 

perm itirá a la industria na mayor p roductiv idad y CO!llpe t ir los m erca-

dos exteriores. 

l. F inanciami ento externo de la industria: 

L a sustitución de las im portaciones , se torna cada d i?a m ás dÍficil , 

debido a que muchos de los productos que se adquieren en el exte-

rior no pueden manufacturarse en el país, debido a problemas de 

mercados, v olum en de producc i ón rentable, tecno logía, elevadas 

inversiones para m aquinaria e instalaciÓn. , Por t al m otivo l a ren-

tabilidad de las industrias dedicadas a la sustitución de importacio-

nes fue m a y or que l a de las que se dedicaron a aumentar las expor-

t acion es. /6 
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La promoción hecha por organismos especiales como PROEX PO e 

IN COMEX , ha dado a conocer nuestros productos en el exterior. 

Con la participación de Colombia en las ferias de exposición inter

nacionales , especialmente en la industria y el ramo metal mecáni 

co. 

2. Fondo Nacional de Inversiones: 

La integración econnmica, las empresas multinacionales, e l impul 

so a la investigación , obligan a las industrias modernas a renovar

se constantemente o parecer en medio de una competencia dinámica 

y agresiva (en Colombia es esta una de las grandes dificultades si se 

se tiene en cuenta lo difícil y costoto-s de las importaciones de ma

quinaria etc.) 

La industria Colombiana tjuega un papel importante en el cambio 'e

cónomico y social, creando fuentes de trabajo y logrando a través -

de sus actividades, una mejor distribución del ingreso. 

Nuevas Inversiones: 

Preocupa al país y en especial al gobierno ,la falta de nuevos proyec

tos industriales, ba jo la forma de nuevas empresas. Hay un visible 

proceso de concentración en los grupos existentes que son los que 

están haciendo el mayor esfuerzo y aprovechando los recursos actua

les. No es que haya pocas inversiones industriales como algunas per

sonas afirman ; se están efectuando expansiones de industrias ya crea 

das o estableciéndose nuevas líneas de producción en los grupos exis

teates . Este proceso debe ser objeto de cuidadoso estudio por parte 

del gobierno e industriales. En esto incluye la competencia capaci

dad de producción de los nuevos grupos , costos etc. 
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3. Recursos para el crédito industrial: 

Con la creación del pacto Andino y la entrad;;¡. de Venezuela al mis

mo hacen que el sector industrial despierte ant e esta realidad y e

jerza una presión nunca antes alcanzada sobre las diversas fuentes 

de crédito existentes en el país. Se observa un ritmo creciente de 

solicitudes de crédito industrial que reciben lo¡;¡ Bancos y las Corpo 

raciones financieras , y que en su mayoría son pr€stamos de media .. 

no y largo plazo que .se refinancian en el fondo de inversiones priva

das, el fondo financiero industr i al y las lÍ~eas de crédito otorgadas 

B IRF en favor de las corporaciones financieras, indica que el país 

no solamente sostiene sino que está acelerando el proceso de indus 

trialización, Basta mencionar que la Última línea de crédito por 

40 millones de dólares , cuyo contrato ee firmó entre las corporacio 

nes financieras y el B IRF , se colocó en menos de 4 meses. 

En 1971 a través del FIP se aprobaron l. 023 operaciones por un va

lor aproximado de 50 0 millones . El fondo financiero in dustrial en el 

mismo año aprobó por un valor de 270 millones . El FIP y el FFI 

en un principio no purlieron atender oportunamente las solicitudes por 

falta de recursos suficientes, lo cual ocasionó algunos problemas i

niciales que fueron solucionados con recursos provenientes de los 

préstamos de la AID y por KFW de alemania, del Banco Mundial se 

recibió un crédito por 60 millones . 

D esde 1963 hasta julio de 19 72 se han financiad o a través del FIP 783 

proyectos por un valor de l. 852. 7 millones y 33 millones de dólares 

De este total se destinó aproximadamente el 57. 2o/o a empresas con 

fines de exportación el lOo/o a industrias del sector metalmecánico. 

1 
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El F F I tiene créditos para la fabricación y venta de bienes de capital 

origen nacional. 

Aumento de la productividad a través de las nuevas técnicas de la 

producción . L a nueva tecnología .requiere grandes inversiones de 

capital humano y fÍs i co que no siempre se encuentran dentro de las 

posibilidades de nuestras organizaciones . En Colombia se ha hecho 

un gran esfuerzo en tal sentido, es así como tenemos la fundación de 

la investigación científica y tecnol6gica (FICITEC) creada con el apo 

yo del Banco Cafetero, Banco de la República, Federación Nacional 

de Cafeteros, el ICA y Empresas nacionales y extranjeras). 

4. Problemas que afectan el desarrollo industrial : 

L a industria ha evolucionado en forma similar a la de los demás fren 

tes de la economía . . Sin embargo , no ha sido pareja en todas las ra

mas , siendo más n otorio en las del papel y derivados, artículos e

léctricos , productos químicos, metálicos, maquinar i a no eléctrica. 

El Departamento nacional de Planeación sostiene que es posible du

plicar la producción industrial en casi todos los sectores nuevos, 

sin que sea necesario inversiones costosas de capital fijo. 

La sub-utilización de la capacidad industrial varía por varias razo

nes entre otras por l as siguientes: 

-Baja demanda interna, debido a los altos precios de los productos 

y a la poca capacidad adquisitiva de 1 pueblo colombiano. 

-Escaso capital de t r abajo y pocas facilidades de crédito para im

portar maquinaria. 

-Bajo costo del capital debido a tasas de interés , etc. 

L a s exportaciones e n el sector industrial son reducidas. El precio 

de las materias primas importadas e n ocasiones es superior a las 
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exportaciones como el caeo de los productos agnicolas. 

Polítíca de sustitución de importaciones, desarrolaron industrias 

de bienes de con sumo, productos intermedios y pocos bienes de 

capital. 

5. Metas de Exportaciones Menores 1972-1975: 

1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 

A B A B A B A B 

X 212,4 248, 9 266,2 322,2 330,5 413,2 407,6 513' 1 

XX 74,7 74,7 82,4 82,4 93.0 93.0 104.0 104,0 

TOT:287.1 323.6 348.6 404. 7 423.5 506.2 511. 6 617. 1 

X Incluidos en el plan cuatrienal A Meta mínima 

xx No incluidos en el p M n cuatrienal B Meta m~xima 

L a industria metal meéáni ca ref}uiere una mayor producciÓn para con-

sumo masivo, de acuerdo a las metas sociales del plan de desarrollo. 

L a industria siderúrgica ocupa papel preponderante. Sería conveniente 

una ampliación de las p lantas de Paz de Rio para alcanzar hasta un mi-

llón de toneladas re n 1980. 

C. CAPACIDAD DE PRODUCCION: 

l. Situación Actual: 

Los resultados globales indican que el 60% de las empresas podrían 

producir más con su capacidad actual, mientras el 40% no podrán 

debido a la falta de equipos. Este 40% está compuesto por la indus 

tria textil en un 97%. 

Otro problema es demanda y precios;papel y sus productos en un -

lOO% , industrias metálicas básicas, 61% productos metálicos. 

2ZJ 
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2. Características y Ap orte al Desarrollo de la Industria Colombiana: 

Como consecuencia del importante crecimiento registrado en los -

Últimos decenios . L a industria manufacturera Colombiana consti-

tuye una parte cada vez más importante de la economía del país. 

L a industria representó el ISo/o del PBI en 19SO , aumentó al 23o/o en 

1970. 

En 19 70, e lproducto interno bruto de la industria fue: 

a. Industria manufacturera $ 24.210.900.000 18.2% 

b. Industria de la construc-
$ 

. / c1on 6. 314. 100. 000 4. 8o/o 

$ 30.S2S.OOO.OOO 23. Oo/o 

L a remuneración del trabajo en el sector industrial fue en 1970: 

a. Industria manufacturera $ 8, 773. 200.000 

b, Construcción $ S. 091. 800.000 

TOTAL$ 13. 86S. 000. 000 

El personal ocupado en el sector industrial en 19 69 fue : 

a. Personal ocupado 326.826 Hombres 

b. Personal remunerado 318. 994 Hombres 

c. Sueldos y salarios $ S. 04 9. 878. 127 

d. Prestaciones sociales 2. 127. 677.464 

e Invertido neto 2. 461. 7 8S. 348 

18. O% 

1 o. 4% 

28. 4o/o 

?...¡ 
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3 . CUADRO DE PRODUCCION INDUSTRIAL Y CONSUMO INTERNO: 

NOMBRE INDUSTRIA No, Estable Producto Bruto Consumo Interno 
cimiento.-

Alimentos l. 597 11. 245. 264. 620 8. 310, 678.491 

Bebidas 162 4.538.974.835 1.542.414.819 

Tabaco 105 l. 091.818.681 280.982.449 

Textiles 

Vestidos 

Madera 

Muebles madera 

Papel y sus productos 

Imprenta 

Cuero 

Caucho y sus productos 

Productos químicos 

Derivados del petróleo y 
Carbón 

Minerales 

Metálicas básicas 

Metálicos 

Maquinaria 

Aparatos eléctricos 

Transporte 

Manufactureras 

TOTAL: 

396 

305 

266 

269 

116 

423 

118 

70 

425 

22 

6ó3 

49 

680 

251 

237 

491 

304 

7. 682 

6. 006. 973. 806 2. 822. 753. 173 

273.177.898 

474.910.893 

274. 166.071 

143.290.200 

269 . 411. 117 

118. 163. 294 

l. 742. 042 . 939 l. 103. 849. 571 

l. 219.605. 537 

570.822.978 

l. 139 ~) 0 10, 351 

574.598.865 

359.658 .392 

59 7.880.326 

5, 580.087. 142 2. 923. 808.992 

1.888.671.802 1.208.342.892 

2.295.615.227 1.034,545.221 

2.035.940.926 1.463.202.499 

2. 388.523.984 l. 270.544. 123 

614.233.430 287. 136.646 

1.679.080.988 966.084.460 

l. 698. 7Dl. 29 1 l. 065.5 9 7.355 

l. 187.805,737 603.635.173 

49.790.413.008 28.036.280.640 
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4. Análisis de los principales grupos de Industrias: 

a. Alimentos: 

Empleo: En 1972 el sector de alimentos incrementó en un 6. 3% 

el número de trabajadores. El 3()% de las empresas contrataron 

más trabajadores . 

L os salarios aum entaron en un promedio del 2. 4% . 

Capacidad de Producción: El 88% de las empresas de al~ntos 

están con disponibilidad de aumento para su capacidad., de pro

ducción con el equipo dispinible actualmente. La limitación en 

la producción se debe a la insuficiencia de materia s primas y 

demanda de precios . En la actualidad el 73% de la capacidad 

total instalada está siendo utilizada. 

Producción e inventarios de productos terminados : En 1972 el 

40% de las empresas incrementó su producción ,en un 20% dis

minuyó y el 40% permaneció estable. 

El aumento en los precios promedio fue de l. 2 ; las alzas regís 

tradas en los precios de exportación ascienden a 2. 8o/o. 

Materias Primas: El incremento en los precios de las mate r i · s 

primas importadas y nacionales afectó a la industria en su capa

cidad de producc i ón por problemas de mercados. 

Utilidades ':"T Permanecieron estables 

Perspectivas del Sector: El 93% de las empresas consideran que 

la producción de su sector se incrementará en el futuro próximo 

Sin embargo, solo el 63% estiman que las exportaciones continua 

aumentando. 

Un porcentaje de las empresas estima que los precios continuán 

enr aum ento y la totalidad esperan incremento en salarios. 
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b. Textiles: 

E mpleo: El sector textiles incrementó el número de trabajado

res en 6. 9 o/o . E l aum ent o en los salar io s fue del 40o/o. 

Capacidad de Producción : El 97o/o de las empresas consideran 

que no está en capacidad de producir más por falta de equipo. 

sólo el 3% t iene capad.~dad instalada sobrante. 

E l 75o/o de de las empresas aumentarán la capacidad de produ c

ción en 1972, el promedio del aumento r e gistrado fue 9 . 4 o/o 

En la actualidad la capacidad utilizada del sector textiles ascien 

de a 95 o/o del total de capacidad instalada. 

Producción: El 86o/o d·e las emp resas han incrementado la pro

ducción . El promedio de precios creció en 2. 2o/o para e l merca

do en los precios d e e xpo r tación permanecieron constantes. 

M ate r ias Primas: El incremento en los precios de las m ate-

rias prijas nacionales a fectó a un may or número de empre sas 

que el incre tn ent o e· lo s p recios de las mat erias p r ima s extra 

je r as. 

Ut ilidade s: Es importante el aumento de las utilidades de las 

empresas de este sector . E l valor negativo de algunas empre

sas se debe a rensanches. 

Pea-spectivas del Sector: Se espera que la producción y las ex

portaciones continúen incrementandose. 
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c. Confecciones: 

Empleo: El número de trabajadores en confección en el Último año 

permaneció más o menos estable . El incremento en los salarios 

fue del 2. 8o/o. 

Capacidad de Producción: El 70o/o de las empresas están en capaci

dad de producir más con el equipo actual , las razones para no in

crementarla ha sido: 

Insuficiencia de materia prima, problemas de líquidez y cap. de tra

bajo, . En el Sector de confección se pude incrementar con el equi

po que se dispone actualmente en eun lOo/o , sin contratar personal 

adicional y en un 16o/o contratado. La capacidad utilizada asciende 

al 78. 5 de la capacidad utilizada. 

Perspectivas: El 70o/o de las empresas estiman que la producción 

seguirá aumentando y el 100"/o que las exportaciones contuarán incre

mentandose. 

d. Productos de Cuer-a: Tienen capacidad instalada sobrante del 70% 

por insuficiencia de materia prima problemas de liquidez y capital 

de trabajo. 

e. Productos Q u{micos . El número de trabajadores empezó en un 7% 

pero al final se estabilizó y se aumentó en un 2% Los salarios se 

aumentaron en l. 5% 

f. Derivados del Petróleo: Ocupa un número relativamente bajo de 

empleados con relación a su capital sin embargo aumentó el empleo 

en en 78% , y los salarios aumentaron en un 6. 4% 

El 96% de las empresas está en capacidad de aumentar la producción 

con el equipo y disponen las razones para no hacerlo han sido pro

blemas de demanda y precios de restricción del gobierno 



-26-

la producción en este sector se puede mantener en un 17. 9o/o sin contra
tar personal. L a capacidad de producción se redujo el Último semestre 

un 2. 9o/o. Aproximadamente el 81. 9o/o de la capacidad total instalada está 

en uso. 

El precio de compra de materias primas permaneció estable 

L as utilidades han aum ent ado muy modestamente. 

Perspectivas: Se preveé una reducCión en la producción y exportación. 

g. Minerales No Metálicos: E 

Empleo: Se ha reducido ligeramente el nivel de empleo . El nivel 

de salarios se incrementó en promedio de 3. 8 capacidad de produc-

. / 
ClOn. 

El 75o/o de las empresas están en condiciones de aumentar su capaci-

dad de producir pero se ha limitado el increTilento en la producción 

por problemas de demanda de precios . El aumento de la capacidad 

instalada fue de 3. 4 o/o y el 74o/o de la capacidad instalada, esto siendo 

utilizada la producción ha sido instalada a pesar de que se estimuló 

con el 13.6 de aumento en los precios. Las materias primas no han 

tenido pasoblemas en general los inventarios son altos. Por el aumen 

to en los precios las utilidades se incrementaron en un 4. 3o/o. 

Perspectiv as: Pocas son las perspectivas (fe aumento de la produc-

ción y apenas estables de exportación. 

h. Industrias Metálicas Bisicas: 

Empleo : El nivel de empleo se redujo en el primer semestre de 19 71 

el 74o/o de las empresas redujer-on al número de trabajadores , los 

salarios aumentaron con el Último semestre el 2. So/o. 

Capacidad de Producción: El 87 de las empresas están en condi-

ciones de aumento de producción en el equipo que tienen actualmen-

te . 
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En este sector es posible aumentar la producción en 9. 8% Sin contra

tar personal adicional y un 17% contratado . La producción se aumen

tó en un 4. O% en el Ú.ltimo semestre. 

L os precios de productos terminados aumentaron en un 3. 6% . 

Materias Primas: E l incremento en los precios de las materias pri

m as afectó al 22% de las empresas y las materias primas importadas 

afectó el 40% 

:Utiíl.idades : L as utilidades aumentaron en un promedio 3. 6 % 

Perspectiv as: El 69% de las empresas opinan que la producción se 

v a a incrementar en el futuro. El lOO% de las empresas preveé aumen 

to en los salarios y los precios. 

i. Productos Metálicos: En 19 72 el número de trabajadores aumentó 

en el 7. 7% . El incremento de los salarios fue de l. 7o/o . 

Capacidad de Producción: El 100/o de las empresas están en capaci-

dad de incrementar su producción en el equipo que disponen actual

mente . El problema para el aumento de la producción se debe a la 

demanda y precios y también a la liquidez y capital de trabajo. L es 

empresas de este sector, están en capacidad de aumentar el producto 

en el 25o/o en el person al existente en el 51% contratando pes:-sonal -

adicional. Se está trabajando solo al 70 7o de capacidad total. 

Los precios de productos terminados variaran en l. 8o/o el 90% de las 

empresas manifiestan haberse visto afectadas por el incremento en 

los precios de las materias primas. El promedio en el incremento 

de utilidades fue el de 14. 6% entre el 1 y 2!0. Semestre/72. se prevee 

reducción en las utilidades. 

Las perspectiv as son m ás o menos estables con tendencia a un aumen 

toen los precios y salarios. 
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D. FOMENTO INDUSTRIAL : 

l. No puede decirse propiamente qae ha e x istido en Colombia una po

polftica de fomento industrial, al menos en el sentido de un conjun

to de normas y prácticas , estables en e l tiempo y eficases en sus 

sus resultados, encaminados a favorecer preferencialmente el de

sarrollo de la industria como facto·r 'esencial de la economía colom 

biana , Esto no significa, tampoco , que no se hayan adoptado medi 

das de protección y de apoyo que han estímulado ocasionalmente la 

expansión de una u otra rama industrial, pero que por lo general 

no parecen haber ob e decido a un propÓsito claramente expresado 

de alcanzar una máxima utilización del potencial de industrializa

ción que tiene el país y de hacerlo en las condiciones más adecuadas. 

2. Por mucho tiempo , se consideró que el proteccionismo aduanero 

era equiv alente al fomento industrial. Pero aunque esto dió lugar al 

nacimiento de varios renglones manufactureros, ha llegado un mo

mento en que el proteccibnismo aduanero es francamente insuficien 

te como mecanismo de protección de nuey as industrias. 

Por otro lado , la legislación _tributaria que debería jugar el papel 

central com o instrum ento de desarrollo · ndustria:l , nunca ha in

cluido éste como principio básico de su c onfiguración. Má~ aún pue 

de decirse que nuestra legislación tributaria contiene ciertas carac 

t erísticas que son especialm ente perjudiciales precisament~ para -

las empresas industriales sin que, por otra parte, ofrezca ya nin 

gún incentivo importante a la promoción de nuevas fábricas. 
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ASPECTOS ECONOMICOS DEL FOMENTO INDUSTRIAL: 

3. Para proceder a definir el concepto de fomento industrial en un pafs 

es necesario identificar los factores que determinan el desarrollo 

industrial y señalar entre ellos aquellos sobre los cuales el E stado 

puede tomar una acción directa y liberada que afecte específicamen 

te a la industria ( al nivel de sector o de sub -sector) en el sentido 

propender por su c r ecimiento ensanchando las empresas existentes 

y/o coady u ..V.ando a l a creación de otras nuevas. 

Este enfoque plantea en prime r término un problema de tipo insti

tucion al que consisi:e en establecer cuál es la profundidad y alcan

ce de las acciones que el Estado puede tomar sobre la empresa in 

dustrial. Aquí no s e discutirá ese problema en general, y nos re

feriremos solam e nte al caso de Colombia~ que , demanera muy 

sim plificada , puede caracterizarse por los siguientes rasgos bási

cos: 

a. E l Estado tiene constitucionalmente la dirección de la econ omfa 

del pafs y cum ple las funciones que le son propias en ese campo. 

tales com o el1;J1.anejo de la moneda, la polÍtica impositiva , el 

control del com ercio exter ior etc. 

b. E l E stado sólo se reserva la explotación de m uy po-cas activ i

dades industriales (v .gr. la fabricación de licores) 

c. Hay grupos de personas y/o de entidades pr ivadas que quieren 

y pueden invertir en actividades industriales, aún sujetándose 

a ·controles y /o a intervención gubernamental. 

d. E l E stado o algunas entidades oficiales crea y opera empresas 

industriales. 

e. Estas condicion es pre valecerán indefinidamente en el futuro, 



-30-

salv o cambios graduales y no esenciales. 

4. En estas condiciones , una forma que algunos países (v .gr. Jap6n) 

han adoptadO para promo~er el desarrollo industr ial es proceder 

a crear y operar empresas industriales del Estado para satisfacer 

-ciertas necesidades del pafs, o para intiar industrias cuyo alto ni 

v el de inversión y cuyos considerables riesgos de inversión no 

las hacen v iables a la iniciativ a particular. L a producción de las 

empresas del Estado en el Sector manufacturero oscila en los paí-

ses latinoamericanos desde un 10% , hásta un 45% a más en el Chi-

le actual, y es prev isible que estos porcentajes tienddan a aumentar 

en el futuro. Por eso esta actividad está adquiriendo una importan 

cia económica notab le en éstos país-es. Pero como esta acción se 

ejerce mediante medidas administrativas (más o menos ceñidas a 

un plan global), más bien constituy e un programa de acción guber-

namental, que fundadamente ob-edecerá a determinantes políticos. 

(en el alto sentido de la palabra). En tal v irtud, aquí no contero-

plaremos este aspecto de las políti cas de industrialización. 

Por eso, en lo que s igue de est e documento, al hablar de fomento 

industrial, nos referimos solamente a aquellas política ,s, prácti-

cas, normas y entidades del gobierno que influyen la toma de deci-

siones sobre la creación, el es anche, la fusión y la liquidaci6n de 

empresas industriales, sin que la decisión misma sea tomada a ni-

v el gubernamental. 

5. Para crear una empresa industral nue va, o para ensanchar una ya 

existente, se necesitan por lo m enos todos los siguientes fact ores, 

a los cuales ¡mdem o·s llamar recursos básicos: 

t 
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a. L a (s) persona (s) y /o entidad (es){públicas o privadas) que 

tenga (n) la v olu ntad de emprenderla {bien sea que se acerque 

o nó la teoría d e empresario schumpeteriano) 

b. L 0 s ahorros (propios o ajenos, públicos o pr ivados) dispiestos 

a invertirse en industria, con preferencia a otra activ idad. 

c. El crédito a larg o y mediano p l azo, (otorgado por pagos comer

ciales o de fomentO' , privados o públicos) para finaciar activ os 

fijos. 

d. L a infraestructura física adecuada parael montaje de p~ antas 

e instalaciones . 

e. L as divisas y la posibilidad de adquirir maquinaria y equipos 

impo-rtados necesarios . 

f. E l personal técnico y/o el knowhow propio del a industria en 

cuestion-

g. Elpersonal admin istrativ o para el manejo de la industria . Para 

algunas empresas se necesita además : 

jl. E xistencia de un recurso natural (renov able o nó) de gran ex

tensión. 

F ácilm ente se aprecia que la industria manufacturera es la activ i

dad económ ica en que may or diversidad de recursos básicos se ne-

cesitan para hacer una nueva e m presa. No es de extrañar, pues, 

que la prom oción de e m presas industriales sea una tarea ardua , di

ficil y com pleja. 

6. TradicionalmEnte se ha reoonocido que en Colombia los factores crí-

ticos escasos SO'n el ahorro, el crédito y las div isas. No parece ha

ber m ucha conci·encia de que son (o comienzan a ser igualmente crí

ticos y escasos los factores humanos, tales como la iniciativa em pre

sarial y la preparación tecnológica. 
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E n cuanto al personal de dirección y manejo de empresaJS indus

triales , no ha sido propiamente un factor crít ico en Colombia. 

7. E n consecunencia con lo anter ior, para estim ular e l nacimiento 

de nuevas empresas , una poHtica de fomento industrial debe conte 

ner aquellos elem entos que, respecto a los anteriores recursos bá

sicos , logre efettivamente los siguientes efectos. 

a. A m pliar la dispinibilidad de las recursos que sean más escasos 

y críticos. 

b. Reducir el costo relativo de los que tienen más peso proporcio

nalm ente en el v a lor de la inversión total. 

8 , E ntre las medidas que pueden contr·ibuir a logar.ar los efectos indica

dos en el literal a. las más características pueden ser: 

a. L os estímulos específicos (tributari-o s , finan cieros etc) al aho

rro que sea encauzado- hacia la inversión y a la reinversión en 

empresas industr iales . 

b. E l lev antamiento y distribu ción de información técnica y co

mercial s·obre oportun idades de inversión (investigación de re

cursos naturales , inventarios de servicios , prospectos finan

cieros, etc. ). 

c. E l suministro de recursos financieros a lo largo <Plazo para 

fom ento industrial (aceptación de cr·éditos oficiales externos, 

garantía d e créditos privados, etc.) 

d. L a obtención de recursos en divisas para financiación de bienes 

de capital im por tados para la industria. 

e. L a concesión de licencias de explotación de recursos naturales 

{minas, bosques, pesca etc.} 

9 . Ent.:e las m edidas e n cam inadas a reducir el costo de los recursos 
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capitales (corno se indica en la letra b.} cabe mencionar , las más 

impo-rtantes pueden ser las siguientes: 

a. F ijar tipos de interés favorecidos para los préstamos a media 

no y largo plazo destinados a la industria. 

b. Dar exenciones o rebajas arance :iarias para importar maquina-

rias y equipos. 

c. Construír (o subsidiar y favorecer } la construcc ión de parques 

industriales equitrados con serv icios, cerder locales y /o maqui-

naria 

d. F ijar cánones y regalías recursos de propiedad estatal (recur-

sos naturales, edificios, vías , etc.) 

10. Para operar una empresa industrial se requiere un conjunto general-

mente num eroso de factores de producción, sean bienes o serv icios 

cuy a demanda fÍsica por l a in dustria y cuyo valor están correlacio-

-nadas directarne nte , o son rigorosarnente proporcionados a la cuan-

tía de la producción manufacturada. L os llamaremos factores corrien 

tes y para efectos del análisis de políticas de fomento , pueden enurne-

,.-._ 
rarse as1: 

a. Materias primas, materiales y otros insumas nacionales 

b. Materias prima s , materitles y ot _J'os insumas importados 

c. Combustibles y lubricantes 

d. Energía eléctrica, agua y otros servi aios pÚblicos. 

e. Energía , transporte de materiales y de productos terminados 

f. Patentes, licencias de prodooción y/o asistencia t écnica. 

g. Mano de obra no calificada 

h. Mano de obra calificada 

i. Ga stos generales corrientes no comprendidos. 
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j . C réditos a colto plazo 

E l costo de estos factores constituyen el costo industrial de la pro

ducción . 

11. En este sentido y e n cuanto al funcionamiento de empresas fabriles 

los aspectos esenciales de un a polftica de fomento industrial son pre 

cisamente los que tocan con : 

a. L a ampliación de la dispon ibilidad de los factores corrientes 

que acabam os de mencionar. 

b. L a disminución de los relativos a tales factores (costos de 

paoducción) 

E n el caso de Colombia los factores de producción de todos los sec

tores manufactureros son los que forman el con .'.unto de l os i::nsumos 

de toda clase. 

L a e s casez de energía eléctrica de mano de obra calificada y de eré 

dito han sido en ocasiones restricciones fuertes a la industrializa

ción , pero el costo de uno de estos factores no es alto relat ivamente 

E n cuanto a la mano de obra no calificada su abundancia en ex ceso 

es precisam ente uno de los problemas principales en e l pafs. 

12. Por este concepto puede decirse que s·on aspectos de la poHtica de 

fomento industrial m edidas de la siguiente naturaleza: 

a. E l fom ento a la producción de materias primas agropecuarias 

y mineras requeridas por la industria. 

b. L a electrificación y dotación de servicios pÚblicos 

c. L a canaliaación de recursos crediticios con cnrácter preferen 

cial hacia la 1 industria. 

d. L os program as de capacitación de mano de obra . 

Pero estas son poHticas ·de tipo general, en la práctica no determi-
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nan la factibilidad operativa y financiara de unp roy ecto industrial, 

sino que infly en más bien, en su ub icación geográfica en l a opor-

tunidad en que se realice o en sus características financieras. 

T3. L o que más puede influir en el fomento industrial en un país de baja 

capacidad de compra, com o el n uestro , es aquello que contribuy e 

a a b aratar los precios de los factores corrient es. L as medidas más 

caracterizadas de e s te tipo son: 

a. L os subsidios gubernam entales a la compra de insumos agrope-

cuarios originarios del propio país. 

b . L as exenciones y /o rebajas arancelarias (temporales o perma-

nentes) para importar m aterias primas no producidas ni sus cep-

tibles de se.r producidas en el mismo sector industrial {p. e. a-

gropecuarias ). 

c. L os tipos de cam bio sobre valuados ad-hoc para materias primas 

no p roducidas en la misma industria. 

d. L a prov isión de fondos especiales o de condiciones especiales 
.~ 

para créditos a corto plazo destinados a l a industria. 

Otres medidas de m enor impmrtancia con estos m ismos propósitos 

pueden ser: 

e. Pa:"ecios subv encionados de combustibles industriales. 

f. Tarifas preferenciales de serv icios públicos para industria. 

g. Asistencia técnica gratuira a las industrias 

14. Distinguiremos cuat r o sectores de co·m ercialización_ para los pro 

duetos de una empresa industrial -prototipo , con el fin de analizar 

las formas y la incidencia de una polÍtica gubernamental de fomento 

a industrias : 
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a. Productos al público consumidor. 

b. Productos para otros sectores económicos 

e. Productos para exportación 

d. Adquisición del sector público 

15. Respecto a los productos de la industria las medidas de fomento sue

len tener cuatro significados , no siempre excluyentes. 

a. Apertura o ampliación del mercado interno nacional. 

b. Reducción del nivel de riesgos ("market risks") al productor 

c. Apoyo al nivel de precios del(os ) producto (s) en el mercado 

interno. 

d. Apoyo a la posicijm competitiva en mercados exteriores de ma

nufacturas. 

16. Se enderezan a abril" o a ampliar el volumen de la demanda irierna 

medidas o políticas como las siguientes: 

a. L as prohibiciones de importar artículos iguales y similares y 

sucedáneos. 

b. L as cuotas a la importanción de productos que compiten con la 

industria nacional. 

e. L as restricciones cualitativas sobre calidades, forma de pre

sentación , grado de elaboración y otros respecto al producto 

importado. 

d. L as preferencias a la producción nacional en las compras ofi

ciales. 

17. Para apoyar el nivel de pr·ecios em!el mercado interno son utiliza

bles (en principio) medidas como las siguientes·: 

a. Tarifas arancelarias elevadas para los productos de la indus

tria protegida. 
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b. Extra-costos a la im portación de esos productos , tales como 

depósitos previos, tasas y recargos específicos etc. 

c. subsidios directos a determinadas producciones. 

Estas han sido las que más importancia han tenido tradicionalmente 

en Colombia comommedidas proteccionistas y de estímulos, es pe

cialmente la primera. Indudablemente los aranceles proteccionis

tas han jugado u~ papel esencial en el desarrollo industrial de Amé

rica L atína, pero con su uso indiscriminado y a ultranza se han co

metido equivocaciones y se han creado a veces algunas industrias 

cuya productividad y conveniencia pueden ser dudosas o escasas. 

18. Para fomentar la exportación de manufacturas existen disposicio

nes conssistentes en: 

a. A cciones y organismos oficiales de apert ura y ampliación de 

mercados externos. 

b. Subsidios directos a las ventas. 

c. Devolución y exención de im puestos de aduana por las impor

taciones e insmn,O.s contenidos en los productos exportados 

(Drawback "Plan Vallejo", etc.) 

19. L a tributación dire cta es el área de donde se toman las mddidas de 

fomento in:hstrial que tocan con la remuneración del factor "cppital" 

con la rem uneración a l factor . Ellas se refieren en esencia a tres 

puntos. 

a. El tratamiento a la depreciación 

b. E l tratam iento tributario a las utilidades al nivel de empresas 

c. E l tratamiento tributario a las utilidades percibidas por el so-

cio o accionista. 

Sobre el primero de ellos pueden configurarse algunas indicaciones 
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más o menos p r ácticas. Sob re los otros dos sólo es posible 

form ular ideas muy generales , ya que ellos se relacionan con 

toda una área e s tratégica de política económica -la tributación-

cuyas directiva s están dadas por muchas otras diferentes consi-

de rae iones. 

20. Es s abido que en Colombia el salvamento del valor del capital 

fijo invertido se viene haciendo cada vez más por var i os raza-

nes económ icas básicas: entre elllas las siguientes: 

a. a. El encarecimiento internacional de la cmaquinaria y el equi-

po en div is a s internacionales 

b . E l alza vertiginosa de los precios relativ os con la canstruc-

., 
c1on. 

e. L as de v aluaciones intermitentes o graduales. 

d. L a inflacción m onetaria interna. 

Todos estos factores seguirán actuando en los años venideros, 

en m a y or o m enor grado, en nuestro país . En la medida en que 

el régimen tribut ario no reconozca este fenómeno , en el trata-

m iento im positiv o , está en realidad gravando el capital. 

P ara tratar adecuadamente la depreciación pueden presentarse 

varios esquemas básicos , que en nuestras ley es tributarias se 

usan en for m a separada o com binada: 

a. F órmulas de depreciación lineal rápida (cortos plazos depre-

ciación) 

b . F i>rmulas de depreciación conv exa (más rápida al principio) 

c. D educción c ompleta de los gastos de reconstrucción, mante-

nim iento y reparación. 

d. E x ención o p a r t e de utilidades destinadas a formar reservas 
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adecuadas de amortización del valor de los activos despreciables

L os dos primeros esquem as, tienen, si se exageran dos obfecione s: 

para el inversionista le son útiles sólo para los primeros años de v ida 

de los equipes; para el consum idor , representan un término adicional 

en el precio de los productos . El tercer esquema puede ser adecuada

mente aprovechado por la e m presa y si sólo si cuenta con buenos me

medios técnicos (hum anos y mecánicos) de reparación y conservaciÓn 

Finalmente , la Última alternativa parece la más interesante por que 

p uede también interpretars'e como un estimulo a la reinversión. 

21 L a s exenciones tributarias parciales o totales o las posibilidades de 

la e m presa y/o del socio, han demostrado ser un instrum ento muy 

eficaz como k incent ivo a la inversión industrial, en donde ha sido 

aplicado. Sobre estas p ráct icas sólo pueden hacerse aquí algunos 

comentarios más o menos obv ios y generales que sirvan para exami

nar su efectividad. Í:Í' 

a. L a im portancia de las ex enciones depende de tres factores que 

son independientemente variables. 

i L a rentabilida d de las empresas 

11 L as definiciones legales de la base gravable 

iii L as tarifa s de los gravámenes 

b. En consecuencia las e x enciones tributarias como medidas de 

fom ento industrial deben aplicarse teniendo en cuenta el cojunto 

de los tres aspectos , no para afectarlos uno a uno, sino pl'lra 

lograr el m ejor efecto combinado de los tres. 

e. Conviene recordar que el tratamiento tributario a la renta de 

e m presas industriales, es m ás acentuado en Colombia que en 

casi todos los demás países latinoamericanos. 
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22. L as nuevas indus trias que va a ser necesario desarrollar en 

Colombia, engeneral tienden a- corresponder a granules em pre-

s a s con elevado s ries go s , alto s v olúmene s de inv ersión y renta-

b ilidade's no m~ altas (p. e. siderurgia, carboquímica, maqui-

n aria m ecánica, equip o eléctrico , etc.) Por eso requerirán 

fuertes in centiv os para la acum ulación inicial de capital y para 

re inversión. Las exenc i ones trib utarias a las utilidades de las 

e m presas no serían m uy significati~a s como estím ulo , por las 

menores rentabilidades y por los prolongados períodos in icia-

les no lucrativos. 

23. El país debe trat ar de m antener la m a y or autonomía posib le en 

el uso de la tribut a ción como instrum ento de fomento indus:trial 

dentro de la futura armonización de polÍticas que debe cumpl irse 

en el Grupo Andi no , L os instrumentos trib utarios son especial -

mente necesarios para aplicarlos a aspectos im portantes de in-

terés nacional como son: 

a, Aprovecham iento de recursos naturales o renovab les. 

b. Industrializa ción regional diferenciada 

c. E stím ulo a pequeñas industrias 

d. Estím ulos a la inv e ntiva y a l a cultura autóctona 

e. Penetración del capital nacional en ciertos dom inios claves 

controlados por e xtraje ro s (v .gr. petróleo miner í a) 

e 

f. Incentiv os a produccion es socialmente necesarios , drogas, 

lib ros, calzado, m ateriales de acueddcto . etc. 

h. Con serv ación de recursos naturales renovables, etc. etc. 

24. C onclusbnes: 
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a. En Colombia no parece haber existido un concepto preciso 

y estable sobre la política de fomento industrial más ade

cuada para el país. N0 ha habido propiamente políticas ra

cionales, perm anentes e intencionadas, de foment o indus

trial, sino p rácticas variadas y no siempre eficases o no 

siempre convenientes. El juego de medidas administrativas 

e x istentes no se ha usado en forma sistemática para provo

car deliberadamente un desarrollo industrial acelerado con 

determinadas características 

b . E l proteccioni smo aduanero H.a s ido la nota recurre nte en 

nuestras prácticas de fomento industrial, y sus efectos no 

han sido totalm ente convenientes. 

c. Pero eso no es sufic ,iente . Se necesita definir rápidamen

te una política de fom ento nacional vigorosa y eficaz que le 

imprim a a n uestra industria un ritmo de desarrollo mucho 

más intenso. 

d. Esa política debe reun i r las siguientes condiciones b ásicas, 

1. Debe pa rtir de un estudio a fondo del tipo de desarrollo 

industrial que b uscamos. 

ii Debe traducirse en acciones concretas de realizacio

ne s industriales 

111 Debe tener muy en cuenta los compromisos muy con

creto s y a adquiridos en el Grupo Andino. 

e. Para realizar tal políti ca hay que profundizar el concepto 

de fomento "industrial o superar su aeeptación convenciona l 

orientándose hacia un esquema de industrialización intencio

nal y muy rápida del páís. 
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f. Por tanto t al política tiene que ser: 

a. Selectiva y específica (y no indiferntiada ) respecto al 

tiempo de industrialización que nos conviene. 

b. PolÍticamente viable y clara, y no a espaldas del desa 

rrollo socio .. político. 

c. Deliberada y preconcebida y no confiada en reautados 

11 espontáneos 11 o más o menos casuales. 

d. Orientada al beneficio de la comunidad. 

e. T~cnicamente muy sólida. 

f. Flexible y prágmática en su relaización. 

g. Abierta a la competencia irternacional. 

De otra manera, es dudoso que una polÍtica de fomento indus .. 

trial logre comunicarle a nuestro desarrollo fabril el ritmo que 

necesita. 

ALGUNOS ASPECTOS CUALITATIVOS DEL FOMENTO INDUSTRIAL: 

25. Es indudable que se necesita reunir y a,r,..t'i':cular las normas y prác

ticas existentes en el pafs para implementar su polí"tica de industria 

lización (aquí no se discute si han existido o no estas políticas como 

un conjunto bien art iculado de medidas orientadas con objetivos bien 

definidos, y aplicadas con criterios consistentes y en forma siste

mática) • Pero cada vez es más claro que hay que elaborar una con

cepción nueva respecto al impulso que debe dar se al desarrollo in

dustrial de Colombia, y que deberá ser mucho más intenso y soste

nido que en el pasado. Para un prop6sito así concebido, los medios 

convencionales de fomento industrial parecen claramente insuficien .. 

tes, cuando no carentes de eficacia. 
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26. En este memorando solos se aspira a señalar algunos temas que ... 

parecen ser de importancia capital para un nuevo enfoque de la in .. 

dustrialización deliberada y sistem~tica del país, y para definirle 

una estrategia. Tales temas son enumerados sin orden especial los 

siguientes : 

a. Identificación de oportunidades y promoción de empresas. 

b. Estatuto de compras oficiales. 

c. Desarrollo tecnológico propio. 

d. Infraestructura y servicio de apoyo industrial. 

e. Manejo de recursos naturales 

Identificación y diuulgación de oportunidades: 

2 7. Debido a la concentración me la iniciativa empresarial en nuestro 

país , al agotamiento progresivo de las oportunidades de sustitución 

de importaciones , al escaso nivel educativo y técnico , a la inade

cuaci6n de medios de información , a la dificultad cada vez mayor de 

de las tecnologías industriales, a la inexistencia o a la falta de recur 

sos de los bancos de fomento y corporaciones , y a otras muchas ra

zones, la creaciÓn de nuevas empresas industriales en Colombia es 

cada vez más díficil y restringida. Hay una tendencia aeentuada a que 

la promoción de industrias quede más y más en manos de las grandes 

empresas privadas ya existentes , del Estado y sus organismos de 

desarrollo , y del capital extranjero. Por varias razones parece con ... 

veniente y necesario modificar esta tendencia y buscarle alternati

vas para industrias que no requieren alta densidad de capital ni ele .. 

vada tennologfa. 

28. Como se indicó atrás, para promover una empresa industrial se re

quieren básicamente cuatro elementos que hast a hoy son todos escasos,"' 

1 <: 
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en nuestro país: 

a. Conocimiento de la oportunida del proyecto 

b. capital 

c. Conocimientos técnicos 

d. C a pacidad de gestión. 

Para hacer un desarrollo indust rial aún más vigoroso y dinámico es 

necesario habilitar a un gran número de entidades a grupos mucho 

mayores de la poblac ión para que puedan reunir estos recursosy dar

le vida a numerosas nuestras empresas. Insinuamos a continuaci6n 

algunas formas posibles, advirtiendo que nos damos cuenta de que -

estas solas no serían suficientes (algunas podEÍan resultar poco efi

cientes, inclusiue ), y que, de todas maneras es necesario estudiar 

más a fondo este problema, buscándole nuevas soluciones a base de 

imaginación creador a y estudio técnico. 

29. Casi todas las empresas industriales priv adas en nuestro páis han na

cido por el conocimiento más o menos inmediato que un número limi::

tado de personas meritorias han tenido de las condiciones económicas 

y de las oportunidades de inversión industrial en el país. Este hecho 

ha repercutido indirectamente en la manifestaci6n de algunos de los -

siguiertes rasgos de nuestta reciente evolución industrial: 

a, Muy corto número de nuevas empresas en los Últimos años, y -

por consiguiente, poco empleo industrial nuevo. 

b, Apreciable concentración de la propiedad industrial, y por consi

guiente, de los ingresos generados. 

c. Fuerte concentración geográfica de la industria, en las ciudades 

donde residen los escasos grupos empresariales. 
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d. Desaprovecham-iento de recursos naturales inexplotados. 

e. Retraso de las á reas industriales que exigen altos niveles de 

conoci~ientos (p . e. maquinaria, petróleo, química básica, far 

macéutica, etc, ) etc. 

3 0 . Hay que interesar et1 industrializar aceleradamente a Colomb ia ato

da la población del país, p0~que ella es l a que está llamada a recibir 

los beneficios de ese proce s o con carácter preferencial. Esta acción 

sería particularment e eficaz en el caso de l a producción industrial 

de bienes de con s umo popular. En este sentido hay que buscar lama 

nera de que los sind i catos, las escuelas, las asociaciones de profe 

sionales, las cooperativas de consumo, las comunidades de barrios, 

los asentamientos campesinos, etc. se conviertan en n6.cleos de con

sumidoses y a6.n de producción de donde puedan salir nuevas indus -

trias profusamente. No se trataría de industrias necesariamente., 

rudimentarias, ni ,pequeñas, ni ineficientes a los medios d e llevar

les el apoy o técnico, financiero y administrativ o que sea adecuado. 

E s necesario pues, poner a disposición de toda {:s) las persona(s) 

y la (s} entidades interesada(s) en la industrialización del país, toda 

la inform ación disponib le de inv ersión en todo el territorio y en to

das las regiones de Colombia. E ste problema debería recibir solu

ción a nivel nacional. 

3 1. U '1a medida que p odr(a ser muy recomendable en este sent ido , sería 

la creación de un Centro de Investigación e Información Industrial, 

dentro fiel IF I , más o menos dentro de los siguientes lineamie ntos: 

a. E l instituto recibirá a yuda técnica e in formación del Gobierno 

y de las empres a s o entidades particulares aa l ificadas de todo 

el país. Tendría una organ izaáón lo más simplit:icada posible 
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y un sistema de operación ampliamente d escentralizado,. Ope

raría de preferencia usando instituciones ya existentes y muy es 

pecialmente las universidades . Tendría acceso a toda la infor

mación no confidencial de tipo económico que poseen todas las 

dependencias gubernamentales. 

b. Algunas de sus principales funciones serían , entre otras, las 

s iguientes: 

l.) Realizar o cordinar los estudios de fa c tibilidad para proy ec

tos específicos de mayor magnitud. 

2.) Com pila r ::- y d ivulgar información sobre disponibilidad de -

recursos naturales ins dustriales . 

3.) Mantener al día inventarios pormenorizados de proy ectos 

industriales que se adelantan en todo el país. 

4. ) Realizar o contratar estudia;s sobre industrialización regio

nal y local. 

5.) D ifundir ampliament:e informacion es s ob re patentes caduca

das y utilizab le s en el país y fuera de él. 

6.) Divulgar ampliamente los pedidos y licitaciones del Gobierno 

del Gobierno y sus entidades oficiales. 

7.) Realizar o cont ratar est udios sobre úndustrialización ,Hura, 

fauna y minerales de la nación. 

8 .) Examinar permanentemente la nÓmina de productos no pro

ducidos en e l Grupo And ino para detect ar en cualquier mo

mento su e v entual v iab ilidad. 

9 .) E x aminar permanentemente los mercados mundiales para -

identificar oportunidades de colocación de nuev os productos 

manufacturados autóctonos. 
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10.) Canalizar y ordenar la pasible cooperación mtea:ria:cional 

que pueda encontrarse en materia de promoción industrial-

(p. e. ONUDI). 

Deberá ser una organización sumamente ágil y eficiente, y habría 

que ponerla a cubierto de todo riesgo de anquilosamiento o bnrocra

tización. 

32. L as Universidades regionales y nacionales podrían cumplir un papel 

decisiv o en la tarea de propiciar la creación de nuevas industrias. 

Es el aro que ellas n o se han preparado hasta ahora para hacerlo, pe

ro puede pensarse que con un poco de esfuerzo y orientación, podrían 

llegar aa ser una fuente importante de proyectos industriales de todos 

los tamaños. Se trataría de llevarlas a constituir {si no los tienen) 

centros de promoción y asesoría a industrias emergentes, utilizando 

recursos y personal que m uchas veces tienen pero no aprovechan su-

ficienternente L a Universidad de Santander ha emprendido ya una 

iniciativa muy im portante de este campo. 

33. A las Corporaciones financieras podría dá rseles nuevos incentivos 

para ejercer una acción aún más activa en materia de promoción, 

tanto en proyecto de alcance local y regional corno enproyectos de in

terés nacional y multinacional. Un primer caso podría ser el de que 

organizaran conjuntamente un centro de et;tudios y promociones a ni

vel nacional y aún en el marco del Grupo Andino. 

34. Habría que plantear también el interrogante de sí no sería del caso -

hacer una rev isión de las legislaciones bancarias y de las políticas 

de financiamiento de los bancos gubernamentales de fomento en bus

na de darle más dinámica , de llev arlos a coordinar mejor aus ope

raciones, y , eventualmente , a crear mecanismos financieros de un 
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más alto grado de e f iciencia para el oJ uso de sus recursos. 

E statutos de Compras Oficiales: 

35. El gasto público constituye una :~proporción ya significativa del PBI 

o del ingreso Nacional en Colombia. Sus Compras de bienes alcan

zan y a un valor cercano al 10% del PB I y equivalen al 15% de l valor 

de la facturación bruta total de la industria manufacturera. 

El estado es el comp rador casi e x clusiv o de los siguientes tipos de 

bienes. 

a. E quipo de generación, transmis ión y distribución eléctrica. 

b. Maquinaria para construir carreteras. 

c. E quipo ferro v iario. 

d. Material portuario 

e. Equipos de telefonía y tele c om unicacione s . 

f. E quipos y m ateria les para acueductos 

g . Servicios de di s eño y construcción d e vB.s y puertos. 

Así m ism o , es el com prador m a y orista y prepond erante de: 

a. Material y equipo aéreo. 

b. Material y equipo naval 

c. Instrumental científico y de precisión. 

d. E quipo s para con stru:::c ión 

e. E quipo de e x plotación , refinación y transporte de petról eo. 

f. Material escola r. 

g. E quipos electré.domesticos , material médico y dotación de hos

pitales . 

h. A paratos para e n eficio y manejo de productos agríco las y pe-

cua rios. 

i. D rogas y productos farmacéuticos 
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j. Material de labor atorio 

k. Equipos hidráulicos 

l. Computadores 

m. Consultoría trie ingeniería eléctrica , de economía y otros ser

v icios técnicos. 

Además de lo anter ior, el Gob ierno y todas s u s ramas de dependen

cias son fuertes con sumidores , de: 

a. Automotores 

b. Mobilia rio metá lico y de m adera . 

c. Máquinas de oficina y contabilidad 

d. e lderas de vap-or y maquinaria térmica 

e. Herramientas m a nuales. 

para no m encionar s u s dem andas de bienes de consumo, no durables 

com o textiles, papel, madera, etc. que y a son e v ident emente muy -

cuantiosas. Es decir, el sector público va configurando cada vez más 

en el m ercado interno del país, una demanda de tipo monopsónistico 

u oligopson ístico. 

E ste poder de com:~pra, debidam ente unificado y organizado, puede 

constituir un instrument o de incentiv o ( o de descentiv o) a la creación 

y desarrollo de industrias nuevas o tradic i onales, t al vez más podero-

so que todos los demás reunidos. Por la lista anterior se adv ierte 

que su papel será definit iv o y determinante en el establecimiento y de

sarrollo de industrias de bie nes de capital , especialment e, así como 

enel dominio de ciertos t ipos de "know -how" industrial y profesional 

m uy im portantes. 
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36. E s necesario, por eso, adoptar un estatuto, completo a que deben 

obedecer las compra s de todas las entidades de der·echo pÚblico de 

la nación, los depart amentos y los municipios , de las empresas y 

los de las e m presas m ixtas m a yoristas , de las entidades autóno

m as y paraestatales, de las univer s idades pÚblicas, etc. con el pro 

pÓsito de: 

a. Orientar su poder de compra hacia dentro del mismo país. 

b. Viabilizar la creación de nuevas industrias de bienes de capital-

c. Promov er el m ejoramiento de las condiciones de competitividad 

de nuestros productos manufacturados. 

d. Incorporar nuevas tecnologías al pa(s. 

e. Reducir las m árgenes de comercialización que en algunos casos 

aún hacen dificil el accescr de grandes masas de población a bie

nes que son muy necesarios desde el punto de v ista social. 

3 7. Teniendo en cuenta esas finalidades , dih ho estatuto podría basas se 

sobre los siguientes puntos, entre otros : 

a. Prohibición para el Gobiern o de importar de fuera del país a un 

amplio conjunto de bienes de consum o que sean fabricados en -

Colombia por renglones industriales que reúnan las siguientes 

características: 

l.) Multiplicidad de fabricantes, ampliamente distribuidos, por 

el país, pa ra asegurar la competencia en la oferta. 

2.) Predom inio e n el sector de empresas de tam a ñ o mediano y 

pequeño. 

3.) Capacidad de producción existente instalada y sobrante, aún 

no utilizada. 
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4.) Baja inversión por empleo generado. 

5. ) Insum as mayoritariamente originarios del país. 

6.) Tecnología conocida 

Ejemplos de este tipo de sectores en Colombia son, entre otros: ali

mentos, ·bebidas, tabaco, textiles, conf:écciones, maderas, muebles 

manufacturas de papel , artes y gráficas, cuero y sus productos, -

sectores paraquímicos livianos, cerámicas cementos maten ales de 

construcción. etc . 

a. Obligación de adquirir productos mediant e licitación pública 

abierta a todo proponen~e idóneo. 

b. Compromisos y mecanismos de revisión o modificación de nor

mas y especificaciones para facilitar el acceso de los producto

res nacionales a toda licitación. 

d. F raccionamient o de licitaciones phra dar acceso de productores 

Colombianos a la propuesta. 

e. Establecimiento de un margen de preferencia obligatorio y auto

mático para fabricantes nacionales de bienes, siquiera igual al 

arancel , aunque no se causen derechos de aduana. 

f. Elaboración de programas de compra a varios años, deducidos 

de los planes y de licitaciones conjuntos de organismos análogos 

para suministro de materiales a varios años de plazo. 

g. Medidas administrativas o judiciales que exijan el cumplimiento 

de estas obligaciones. 

h. ObligaciÓn a contratistas de servicios, que sean extranjeros de 

compartir contratos con personal oriundo del pafs (¡tarticularment 

te en espeCialidades de elevada tecnología). 

' l 
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i.) F ormación de un fondo común de financiamiento a productor·es 

colom bianos de bienes de capital destinados al sector púbMco. 

j.) Negociación frente a organismos internacionales de crédito pa

ra eliminar cláusulas de atadura y demás desventajas a l as m

dustrias domésticas, en beneficio del país. 

Desarrollo Tecnológico Autóctono: 

38. Ya es bien claro que uno de los requisitos fundamentales para una -

industrialización acelerada de Colombia, es el de romper la estre

cha dependencia tecnológica respecto al exterior, tanto mediante la 

adopción de métodos selectivos de incorporación de tecnológia , como 

m ediante la creación de nuevas tecnológías para explotar nuestros 

recursos. 

39 . Es necesario crear en varias ciudades del país una serie de centro 

de desarrollo, e investigación t ecnológica, cuyas funciones serían: 

a. Colaborar en el examen de las tecnologías existentes en la in

dustria nacional y evaluar sus costos y ·aonveniencias econÓmi

cas y sociales. 

b. Desarrollar el uso de materias primas existentes en el país que 

sean más existentes en el país sucedáneas de las importadas, 

c. Desarrollar máquinas y equipos que operen con diver·sos combus 

tibles y fuentes energéticas abundantes en Colombia, 

d. Revisar las tecnologías usadas en otras épocas, en diversas re

giones del m undo para condiciones comparables a la nuestra, y 

estudiar la posibilidad de redesarro-llarlas e incorporarlas a 

nuestra producción. 

e. Ampliar las conexiones del país con grandes proveedores del tec

nología , que hoy conoce Pmos muy poco ; Japón , URSS , Suecia, 

¿ 
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Israel, Alemania, Oriental, Polonia, Sur Africa, Australia, etc. 

40. Cabe inclusive menci:onar tentativamente algunos sectores de tecno

logía en que deberían e x istir tales centros, y sugerir su localización 

así como los IDaÍses donde pueden busacarse nuevos recursos tecno

lÓgicos en su campo. Algunos de ellos serían: 

a. Centro de Oceanografía Económica, con recursos técnicos de la 

F AO, Japón, URSS , Polonia; :.F rancia y /o Inglaterra. 

b. Centro de T e cnología siderúrgica, con apoyo técnico del IL A F A, 

Inglaterra, URSS , Yugoes lavia, Méjico, India, Suecia , E s paña 

etc. , 

c. Centro de Tecnología de Alim entos, con asistencia técnica de -

F AO, USA, Canadá , F rancia etc. 

d. Centro de carP,ón . la carboqu"Ím ica y el coque, con asistencia 

tecnológica de Polonia, Alemania Occidental y /o Australia. 

e. Centro de T e cnoLogía de Maderas, eon apoyo tecnológico de la 

F AO, India, F rancia, Japón, etc. 

f. C entro de Tecnología Textil, con apoyo de ONUDI, India y /o Sui-

za. 

g. Centro de M inerales no Metálicos, con apoyo técnico posible de 

numerosísimas fuentes. 

h. Centro de tecnología química , con apoyo tecnológico de la ONUDI 

F rancia, Alemania Occidental , Israel o Suiza. 

i. Centro de desarrollo y diseño de máquinas, con acceso a muy di-

versas fuentes. 

L os Estados Unidos son una gran fuente potencial de te-¡;nología que no 

mencionados por ser obvia. Sine embargo, su utilizahilidad debería ser 

examinada para compensar o corregir aquellos aspectos que ella plantea 
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debido a las diferencias de contexto socio-econ6mico entre su me

dio m atriz y nuestras condiciones específicas , a la escaaa dispo

cisión que esa tecnología tiene para admitir modificaciones o adap

taciones , así com o a su precio relativamente elevado-

41. Hay que pensar no s6lo en crear tecnología para el desarrollo indus

trial , sino también en crear ciencia básica aplicable. Nuestro país 

deb e prepararse a hacer contribuciones sustanciales en áreas que, 

además tienen import antes repercusiones económicas y que pueden 

dar lugar a nuevas industrias de la diversificación de las e xistencias 

Entre esas ramas científicas pueden citare e: 

Geología, Sismol-ogía, Geodesia, Mdneralogía , Cristalografía y de

más ciencia de la tierra. 

Metalurgia Q uímica y F Ísica 

Biología Marina 

F Ísica de la atmósfera 

Fisiología Nutricional 

Farmacología y Bioquímica 

Botánica y Zoología Andinas y Amazónicas 

Infraestructura y Servicio de Apoyo Industrial: 

4 2 . La falta de infraestructura para desarrollo industrial en muchas y 

vastas regiones del país es uno de los mayores obstáculos para el 

desarrollo industrial armÓnioo y equilibrado. Este fenómeno se e x 

presa en la inexistencia , escasez o defic iencia de energía eléctrica 

de carreteras, de ferrovías , de puertos, de telecomunicaciones ,de 

acue::rluctos , de servicios de reparación, de personaL e ritrena'd o, etc. 

en muchas zonas o localidades que, por lo demás , tendrían muy bue

nas oportun idades de industrializarse. 
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43. El Gobierno tiene que emprender en forma coordinada el estudio y 

la solución de los siguentes problemas: 

a. L a escasez y el alto costo de la energía eléctrica en regiones 

como la Costa Altántica , La costa pacífica, L os llanos Orien

tales , etc • 

b. L a adecuación modernización del servicio de ferrocarriles. 

c. L a prom oción de m ejores servicios de cabotaje por el Pacífico. 

d. El estím ulo muy v igoroso a las compañías marítimas colombia

nas. 

e. L a posible rehabilitación y/o el aprovechamiento de vías fluvia

les. 

f. L a utilización de fuentes no convencionales de energía: el viento, 

el sol, la energía hidrotermal, el metano de putrefacción , etc. 

Desarrollo y Explotación de Recursos Naturales: 

44. E l país tiene una dotación bastante variada y equilibrada de recur

sos naturales . A pesar de la explotación no muy racionalizada, 

sus recursos no renovables (petróleo, ga~, minerales, etc.) son aún 

muy cuantiosos y div ersos, mucha parte ni siquiera ha sidoc explo

rada y tampoco cuantifícada. En cuanto a los renovables (bosques, 

pesca , flora, fauna ) ni siquiera hay un conocimiento al menolS a pro

ximado de lo que valen, y es poco lo que sabemos sobr·e su explota

ciÓn racional y eficiente. 

45. En la explotación racional y técnica de recursos natunales reside 

uno de los filones potencialmente más grandes de industrialización 

para Colom bia . Allí pueden encontrar un enorme impulso las indus

triss m etalúrgicas ( incluida siderúrgica) , las de materiales de cons

trucción las madereras , las de alimentos, y las químicas básicas. 
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46. En este campo parecen ya factibles varias iniciativas, tales como 

las siguiente s : 

a. May or participación de lo-s cap itales privados colombianos en 

e m pr'esas vinculadas al sector petrolero. 

i 

b . Desarrollo en gran escala de los grandes recursos carbonífer'os 

del país, con participación decisiva del sector priu-ado. 

c. Constitución de e m presas nacionales para pesca de altura. 

ti. Estudi~ conjuntos de Gob ierno y empresas privadas sobre bio-

logía m arina en el Pacífico y el Altlántico y sobre condiciones 

Óptimas de expl otación. 

e. E statuto sobre régim en de pesca coBtanera y de agua dulce. 

f. Ampliación sustan cial del inventario y de toda clase de investi-

gaciones geológicas y m ineras. 

g. Nuev os desarrollos en la i ndustria siderúrgica para duplicar o 

triplicar la producción de hierro primar io. 

A R MON IZACION E N E L GRUPO ANDINO: 

l. La arm onización de políticas de fomento en el Grupo Andino, enten-

dida corno equiparación de reglas y compatib i lización de medidas le-

gales, es un peso necesario y urgente, puede adoptar tres formas -

principales: 

a. Debe tratar de im plementarse ya dentro de los programas secto-

riales del desarrollo industrial (PSD I) (la, F ASE). 

b . Debe consignarse talvez en un instrumento debidamente protoco-

lizado (2a. Fase) 

c. Debe con cretarse en acciones posteriores conjuntas orientadas 

a elahorar un a política coordinadora de los respectivos desarro-

llos indus "6riales (3a. F~_ se) 



-57-

2. Dentro de Cada PSDI (Program a Sectorial de Desarrollo Industrial) 

convenido en el Grupo Andino l os Gobierno-s deben comprometer:se 

por lo menos a no dar ninguno de los incentivos posibles para el es-

tablecimiento de industrias con el fin de favorecer a aquellas empre 

sas que se dediquen ex clusiva o predominantemente a la fabricación 

de un. ru;:·ooucto que le haya sido asignado a otro país y no a él, 

Además , en busca de una paulatina unificación de regímenes encca-

da PSDI deberían adoptarse en forma comunitaria y solidaria, nor-

mas que se refieren a los siguientes aspectos: 

a, Mov ilización de capitales públicos y privados hacia los proyec-

tos específicos contemplados en el PSDI. 

b. Coordinación entre las entidades de fomento industrial de los 

, 
pa1ses. 

c. Norma.s comunes sobre métodos y condiciones de financiamien-

to extrarregional para los proyectos. 

d. Responsabilidades sobre investigación, adopción , desarrollo 

y adaptación de tecnologías para todo el Grupo Andino con rela-

ción al PSDI. 

e. L ibertad de m ov ilización de personal (especialmente técnico) 

f. U so compartido y conjunto de recursos de financ iamiento para 

bienes de capital (intrarregionales y extrarregionales) disponi-

bles en cualquiera de los 6 países . 

3. En cada PSDI los Gobiernos deben comprometerse a no dar tampoco, 

subsidios, ni excensiones o rebajas arancelarias , ni formas espe-

u-iales de finan ciamiento , com o medidas de fomeJto (y a suprimir-

les si ya ex isten) para empresas que se dedidan exclusiva o predo-

mnantemente a fabricar un producto que ya se le haya asignado a 

otro país. 
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Además , el PSDI debe tener normas comunitarias y solidarias so

br·e los siguientes puntos: 

a. E liminación o e q uiparación de subsidios dados ( o de sobre pre

cios exigidos ) por el estado para compra de insumas agrícolas 

dentro de la subregión. 

b. Arancel Externo Común no su9.eto a e x cepciones n i reb ajas por 

los principales .·nsumos , que en con junto contribuyan siquiera 

la mitad del valor de los mismos, y plazo (breve) para adoptarlo. 

c. Compromisos de usar para las importaciones el mismo tipo de 

cambio principal de las e x porta c i ones , e x ceptuando de ésto s e l 

de exportaciones básicas de cada país (p. e, el café e n Colombia 

el estaño en Brasil). 

d. Creación de un mecanismo o sistema comunitario de adquisición 

de tecnología y suministro de asistencia técnica a empresas del 

sector respectiv.o, sean o no asignadas a determinado país. 

4. L as restricciones a l a importación son medidas que tienen que ser -

abolidas definitivam.ente entlle los {llaÍses del Grupo Andino, pero ca

da país debe mantener la libertad de aplicarlas resto al mundo. Ade

más no conviene usarlas como medida de pret ección para las produc

ciones asignadas en ]os programas sectoriales. 

5. La armonización de política de fomento, en este aspecto, debe conte

ner compromisos sobre los siguientes puntos: 

a. Criterios comunes para señales de artículos prohibidos sobre lm

portación. 

b. Criterios comunes para señalar productos sujetos a cuotas de im

portación y para establecer la cuantía. 
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c. Validez e inv alidez de las prohibiciones y de las cuotas fijadas 

para cada país frente a los demás países del Gu-upo Andino. 

d. E liminación de ~restricciones cualitativas sobre calidades, for 

madas de presentación, grado de elaboración , etc. a no ser 

por razones de salud, seguridad y bienestar públicos. 

e. Compromiso de adopción de un estatuto intergubername ntal co

mún ile compras oficiales. 

6. L os países del Grupo Andino han adoptado en el pasado algunas prác 

ticas enderezadas a propender p:nr el establecimiento de nuevas in

dustrias pero que en los hechos se han traducido en una restricción 

al número de fabricantes, es decir en la configuración de facto de 

o~er.tas oligopolísticas o monopolÍsticas. 

Respecto a ésto , los países deben asumir en cada PSDI compromi

sos com o los siguientes: 

a, Asegurar efectivamente los 5 mercados nacionales para aquellos 

pcroductos que hay an sido a ·sig nados específicamente en los pro

gramas. 

b. Comprometerse a definir p ro gre s ivamente el número recomenda

do de plantas a dmisibles en la subregión para productos no asig

nados y no produ cidos ni reservados en Ecuador-Bolivia, para 

los cuales sea del caso hacerlo. L os países se comprometieron 

a autorizar sin restricciones hasta ese, y completar el número 

de plantas, y a partir de ese momento, a consultarse para auto

rizar otras nuev as. 

En cuanto a subsidios , cada uno de los 5 países debe aceptar los sl

guientes compromisos : 
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a. N o dar subsidios directos ni indirectos a la producción de un 

artículo que le haya sido asignado a otro país en el PSDI. 

b. A ceptar criterios comunes sobre subsidios internos, los cuales 

deberán ser lo más restringidos posible, aunque admitiendo su 

aplicabilidad para fines de desarrollo regional y de produccio

nes socialm ente deseables e insuficientes (alimentos, drogas, 

etc. }. 

c. Abolir subsidio de precios a empresas extra-subregionales (o 

tal v ez a empresas extra-A L A L C) 

7. Cabe anotar que en materia de aranceles para cada PSDI, deberían 

tenerse encuenta las siguientes consideraciones: 

a. No deberían fijarse arance l e s e n el AEC, superiores a un cierto 

tope, máximo, tal vez en orden del 60 Ó el 80% , ya que se supo

ne que se trata de productos básicos que van a repercutir en el 

costo de muchisímos otros. 

b. Hay que exigir un cierto grado de competitividad con las expor-

taciones internacionales, para las pro ucc.ione..s p rogramadas. 

c. Convendría res petar la estructura general del AEMC , sin que 

hayal'para interpolar rigurosamente en su escala de niveles a 

los aranceles del PSDI. 

d. Para productos asignados, la eliminación mutua de barreras de

be ser total e inmediata ( o no posterior a dos años) incondicio

nal retirándolos de todas las listas de excepciones ( al menos en 

aquellos c a ea s en que se sabe que tan solo cabe una planta en to

do el Grupo And ino reun ido}. 
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"' e. E n general hay que tratar de evitar el error tan comun y per-

judicial que se ha cometido en el pasado , de situar arancel al 

nivel tan alto como sea necesario para que se instale la produc-

ción dentro del país (en este caso , dentro del Grupo Andino}. 

f. Ha y que eliminar todas las e x enciones arancelarias para e nti-

dades no oficiales. 

g. L os Gobiernos deben obligarse a impu-tar el costo del AEMC (al 

menos ) al establecer los precios de comparación de cotizaciones 

para sus compr as. 

E n el terreno del f omento a e x portaciones h ay una serie de acciones 

inm ediatas pa ra arm onizar las medidas de fomento d e cada país, con 

los restantes e n cuanto a promoción de exportaciones en el intericil il1 

del m ism o Grupo A ndin o. Algunas de ellas p o d rían ser: 

a, Uniformizar incentivos tributa rios a exportaciones de cada país 

dirigida s a otros países delGrupo A n dino. 

b. E quiparar los sistemas y régimenes de 11 draw -back" operantes 

en cada país, para e x portaciones al resto de 1 Grupo A ndino. 

c. Constituír compañías multinacionales y mix tas de comercializa-

i:iÓn intErnacional de productos de sectores programados o no 

en el Grupo Andin o por s ectores : petroquímicos , maquinar i a , e-

quipo eléctrico . 

d. C on stituir una co.m pañía de comercialización con capitales esta-

tales y priv ados para me r c anciás originarias de un país del área 

destinados a ot r os . 

e, E stablecer un solo sistem a de seguro a las exportaciones destina 

en 
das a fuera del Grupo Andino, tratando de retener el área lama-

y or parte posible del riesgo a trav é s de una red de reaseguros. 
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f. Unificar las polÍticas y e ntidades comerciales externas de 

cierta exportaciones básicas como metales no ferrosos, petró 

leo y deriv ados , café y cacao, maderas, etc. en lo que hace 

el resto del m undó. 

g. Constituir entre los gobiernos y particulares oficinas de pro

moción de exportaciones de toda clase desde el Grupo Andino 

ha-eia mercados pocos conocidos y poco aprovechados: URSS, 

China, Africa , India, Escandinava, Cercano Oriente, etc. 

h. C rear un fondo común para financiamiento de los subsidios 

en la? exportaciones de productos incluidos en cada PSDI y 

destinados a fue ra del GRupo Andino. 

8 . Todo· parece indicar que el aspecto de los estímulos tributarios va 

a ser el más difícil a t ratar de conciliar entre países, tanto por ra

zones económicas c-omo por restricciones administrativas, legales 

polÍticas de los Gobiernos. 

Sin embargo, en un PSDI puden introduc i rse al menos los siguien

tes compromisos de cada país respecto a empresas dedicadas a fa

bricar productos asignados a otro país. 

l.) N o aceptar deducciones a la renta por concepto de depreciación 

2.) Derogar las exenciones a impuestos directos o inderectos que 

y a se hay an establecido. 

3. ) Abstenerse de conceder exenciones a impuestos directos o indi

rectos. 

4.) Abstenerse de otorgar e x enciones aduaneras de cualquier tipo 

para im portar los imlsumos , y no cencederle "draw-b ack" n1 

ninguna medida de efecto equivalente, 
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Captación internacional conjunt a de recursos: 

9 . Aunque ya existe la CAF , podrían adelantarse otras activ idades con

juntas para captación de recursos financieros y técnicos. p. e.: 

a. E xploraciÓn con jut a del mercado de Euro-dólares-

b. Aprovechamiento coordinado o conjunto de los derechos espe

ciales de giro en e 1 F MI . 

c. Captación de capitales en el Japón y otros países inversionistas. 

d. Negociaciones conjuntas en la OECD para obtención de capital y 

técnica. 

e. Programación y negociación conjunta de créditos de prov eedo

res y de lÍneas de créditos de bancos europeos de financiamien 

to a sus exportaciones. 

f. Negociaciones con el BID de fondos fiduciarios autonómos para 

aplicar en la subregión en forma comunitaria. 

Convenio intergubernamertal de empresas estatales: 

10. Las empresas estatales constituyen ya dentro de cada ¡taÍs una parte 

importante de las actividades econÓmicas. Ellas dominan o toman 

parte importante de las actividades nacionales de petróleo, la e lec

tricidad, los ferrocarriles, la importación exportación agrícola, etc. 

Sus decisiones no están necesariamente sujetas a factores "naturales" 

de los mercados como los precios, la elasticidad de l a oferta y la 

demanda , etc. , y no están sujetas a cargas como los aranceles y 

los impuestos directos. Generalmente no rigen para ellas las pro-

hibiciones de importar o las cuotas. Por .tales razones, su opera-

ción está propensa a salirse de la operaciÓn de mecanismos funda

mentalm ente basados en la morfología de los merfados, como los de 

desgravación arancelaria, la eliminación de restricciones y las pre-
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ferencias, que son tan esenciales en el acuerdo. En resumen: 

la operación inarmónica de las empresas gubernamentales podría, 

al menos en teorfa, desvirtuar las dispocisiones conjuntas tomadas 

según los procedimientos del acuerdo, de no fijarse unas reglas adi

cionales del juego entre ellas. 

11. Esta consideración indica que en la reglamentación de las normas 

sobre competencia comercial que debe aprobar la Comisión antes 

del 31 de Diciembre del presenta año. Se incluye a este punto. Al

gunos puntos que deberían tenerse en cuenta podrían ser los siguien

tes: 

a. Medidas sobre competencias en ofertas con participación de em

presas gubernamentales . 

b. Consideraciones sobre la influencia de la exención de impuestos 

directos en los precios finales y su efecto equivalente a los sub

s idios • 

c. Carácter monopolista o monopsonista de empresas gubernamen

tales en varios sectores, sus efectos comerciales e industriales 

y su correct:ión. 

d. Aplicabilidad o inaplicabilidad de medidas ""anti-dumping" a em

presas oficiales. 

e. Coordinación y perfeccionamiento técnico de proccedimiertos de 

licitación y evaluación de propuestas 

f. Correctivos o compensaciones económicas u administrativas de 

la exención de aduanas. 

g. Acuerdos directos entre entidades gubernamentales de fomento 

industrial y empresas de comercio de los Estados para intercam

bio de productos. 



-65-

El A E C corno Instrum ento de F omento Industrial: 

12. Se tocan aquí los siguientes puntos particulares: 

a, El concepto de protección arancelaria efectiv a, 

b. El efetto de las exenciones arancelarias a importadores oficia-

les • 

c. El efecto del dum ping en el AEC . 

d. Relación de AEC con el costo de transport e 

e. Univ ers ia1J. idad de l a aplicación del AEC. 

f. Interacción con los requisitos de origen . 

g . Interacción con instrumentos nacionaJes de fomento de e x portado-

nes. 

h . El AEC y las Reex portaciones . 

13. Un a de las ob j eciones técnicas q ue se hacen a los aranceles nacionales 

existentes es que, e n su preocup ación por establecer estímulos caso 

por caso y ad-hoc , ofrecen sólo un nivel aparente de protección , cuy a 

magnitud real puede ser sustancialmente distinta según e l tratamiento 

a rancelario que se-'dé a los insum as importados. Esto reliev a la irn-

portancia que tiene e l hec ho de q ue al est ructurar el AEC se tengan 

m u y e n cuenta varios aspectos.: 

a. E l grado tecnológico de elab oración de los producto s 

b. L a com posición de insum as que incorpora. 

c. L a posibilidad de p roducirlos en el Grupo Andino 

d, L a necesidad de d isponer de é l e n el Grupo A ndino. 

L os dos primeros inciden directamente en la cuestión referente a la 

protección efectiv a, y fueron m uy bien interpretados en la confección 

del A ENC . C onv e ndría pnes que el AEC recogiera la idea de r e f: le-

jar una estructura más o menos armónica y aún que esa estructura 
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(aún que no aecesariamente sus niveles) 1 ofrecEron una buena co-

correlación con la del AEM C. 

14. L as com pras oficiales están por fuera de todos los aranceles y son 

una parte sustancial del com ercio interno y externo de cada país. 

E s necesario subsanar esta grande anomalía 1 pues ella pude no so

lo des v irtuar los propósitos de generar corrientes de comercio, si 

no aún anular muchas posibilidades concretas de nuevos desarrollos 

industriales. 

15. L as prácticas de "dum ping " pueden también anular el efecto estimu

lante o proteccionist a que tenga el A E C 1 con particular violencia res-

pecto a producciones incipientes. E So hace necesario que se esta-

b lescan como prácticas o políticas conjuntas tanto la vigilancia de -

todas las importaciones como el uso de los procedimientos consagra

dos en la ·· A B sobre definición del valor de las mercancías , aplica

das con organismos competentes en los países. 

16. Por otro lado, en e l cálculo del AEC debe tenerse el cuidado del caso 

con aquellos productos que va a seguir siendo necesario importar , 

y en los cuales el flete es un factor importante. En tal caso el AEC 

puede determinar d iferencias sensibles e p uanto al costo real de los 

productos en las distintas partes de la subregión. 

17. El "draw -back" a ex portaciones en la subregi6n es un ele m ento de 

distorción del AEC o aún en medio de burlarlo. Se recomienda eli-

m inarlo . 

18 . E n ocasiones la im posición de requisitos de origen pudG:era llegar a 

ser una exigencia tan disuasiva para nuevas producciones que lle

garían a elim inarlas o exig irían un alza excesiva en e l AEC. Por 

eso esto último tiene que irse acompañando de recomendaciones com

patibles y razonables de señalamiento de tales requisitos. 
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E . EL EMP L EO EN E L SECTOR INDUSTRIAL : 

E l siguiente cuadro indica la proy ección del problema de empleo y desem -

pleo para los próximos a ños: 

PRO YEC C ION ES DE POBLACION Y EMPL E O (Miles ) 

A ÑO 

19 75 

19 70 

'' 197"5 

1980 

1985 

(Suponiendo que ho habrá cam bios radical es) 

POB L A CION E CO NOMICA- OCUPADAS 
TOTAL MENTE ACTI 

VA 

18.425 5.545 4. 90 6 

2 1. 632 6.53 0 5. 4 92 

2 5. 27 8 7. 80 8 6. 137 

29 . 165 9 .20 5 6. 8 58 

32.81 8 10. 907 7.662 

D E S EM:- · 
P LEADAS 

516 

886 

l. 671 

2.347 

3.245 

F uente: PEREZ E. Párámetros demógraficos . Pág. 117 . (Cede 1970) 

A simpl-e v ista puede observarse y llaman particularmente la atención 

dos hechos im portantes, : 

a. L a pobla ción econom icamente activ a a le anzará para 198 5 una cifra 

cercana a los 11 m illones. 

b . Así m is m o y más g r ave aún, las condiciones actuales de desarrollo 

para el m is m o año alrededor de 3 m illones de desocupados. 

D ebe concluirse entonces que en Colombia el desempleo tiene m a gn itude s 

considerables y que si no se toman medidas para contrarrestar esta si-

tuación , el problem a crecerá aún más, aceptando que la mayor densidad 

del empleo se busca en l a ciudad y por lo tanto que es en éstas donde se 

p resenta la casi totalidad del desempleo, a la indust ria corresponderá 

en m a y or grado contrib uír a dar le solución. 
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Normalmente se ha ident ificado el desempleo corno la primera causa de 

la probreza y atraso del país. No es posible, sin embargo, atribuir a 

un solo factor esta situac ión. Ella proviene de un conjunto de fuerzas 

que forman un círculo vicioso complejo y dificil de romper y dentro del 

cual el producto de cada una de ellas al actuar ciertas condiciones de ac

tuación por parte de otra u otras de ellas y así sucesivamente. 

Vearnoslo, la oferta de capital d a determina l a capacidad y el deseo de 

ahorrar; pero la capacidad de ahorro es mÍnimo corno resultante del bajo 

nivel de ingreso de las mayorías Colombianas y su propensiÓn a consu

mir ; lo exiguo del ingreso de lcapital se deriva de la poca productividad 

la cual se origina en í. la falta de capital y ésta, corno se anotó , en la in

capacidad de ahorrar. Pero además, la falta de ingreso origina una baja 

demanda y un mercado interno limitado, esto causa un desestírnulo a la 

inversión debido al escaso poder adquisitivo, de la poblaciÓn; pero éste 

es causado por los bajos ingresos, l os cuales a su vez s-on el resultado 

de la baja productividad. 

T ransladando el problema a un cam po más real y específico dentro de la 

realidad colom biana, puede concluirse que las causas del desempleo se 

ubican principalmente por: 

a. El bajo ingreso de las mayorías y la concentración p:nr lo tanto de 

éste en un pequeño sector de la población. 

b. L a baja capacidad de ahorro. 

c. Tasa elevada de crecimiento demográfico 

d. Corno co~secuencia de lo anterior, aumento en la oferta de mano de 

obra, lo cual se ve favorecido adern~s por la migración interna ha

cia las ciudades. 
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·e. Insuficiente crecimiento industrial por la incapacidad de utili-

zar completamente la capacidad instalada como producto de la 

falta de demand a interna, capital y falta de divisas para impor-

tación de los insumos que requiere. 

En la actualidad. El plan de Desarrollo propuesto por el Gobier 

no para su aprobación al Congreso reconoce como su principal 

propÓsito la geReraciÓn de empleo a cot-t o, median&:: y largo 

plazo procurando al mismo tiempo obtener la garantía de una 

tasa mínima de aumento del producto nacional que perinite en 

el futuro dar empleo productivo a todos los trabajadores que in-

gresan a la fue:rza laboral, mediante el impulso de una política 

de ahorro y orientación de éste hacia actividades productivas. 

L as realidades de empleo, crecimiento de éste y del producto 

en los diferentes sectores de la economía naéional, demuestran 

lo siguiente para los Últimos años: 

a. Los sectores Industria Manufacturera, Construcción , Trans-

portes y Comunicaciones, S e rvicios Públicos y Bancos se -

m¡;estran como los más dinámicos en relación con el produc-

to. 

b. En términos de empleo los que parecen más dinámicos son 

los sectores de Artesanía, Construcción Bancos y otros ser-

vicios. 

c. El sector Agropecuario tiene la menor tasa de crecimiento 

del empleo , aunque por factores propios Únicamente de ese 

sector. 

d. Los sectores que demuestran ocupar ~1 mayor porcentaje 

de empleados son el agrícola, el de artesanías , construc

ción y servicios personales. 
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A la luz de las anteriores realidades ap:e.recen entonces acertadas 

las estrategias del plan de desarrollo que se dirigen como sectores 

impulsores del mism.o: la construcción y el fomento de las exporta

ciones. 

La primera de ellas tiene las ventajas de ofrecer mínimos requeri

mientos de divisas, materias primas de obtención nacional, mano 

de obra calificada existente actdalmente o fácil y p rontamente cali

ficadg., responde a resolver unn proglema social, tiene la particula

ridad de poder observar un considerable número de empleados y su 

expansión se traduce a un inc remento de la demanda por los produc

tos de consumo masivo de la industria, la agricultura , el transpor

te y servicios 

El fomento de las exportaciones, actuando principalmente sobre la 

pequeña y mediana industria, la industria rural y la artesanía, pue

den producir una expansión de la demanda de mano de obra no cali

ficada mejor que el que lo pudieran hacer las grandes industrias. 

A r< uel tipo de industria , que contienen una gran dosis de trabajo ma

nual, tienen además las ventajas de contar con bajos requerimien

tos de capital, favoreciendo por lo t a1üo l a inversiÓn privada. 

Así analizamos, es necesario afirmar que si tall fomento a la indus

trialización, se logra poner en marcha, se logra disminuír la som

bría perspectiva de c ontar en un futuro próximo con tres millones 

de desocupados-

Esta situación traería proglemas de graves repercusiones en los 

órdenes humano, social, político y econÓmico. 

El empleo es una necesidad irreemplazable para la persona huma

na por el ingreso que le representa para resolver sus necesidades 
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básicas y por la oportunidad que le asigna como ser de realizarse 

dentro de la comunidad. 

Uno de los aspectos más importantes de la industrialización, de cual

quier país y especialmente si es un país en desarrollo como lo es Co

lombia, es precisamente por la condición de generación y generaliza

ción de empleo que ella produce al expandirse, con lo cual podrán 

ofrecerse oportunidades de empleo digno y bien remunerado a la o

ferta de mano de obra qu'e trae consigo un crecimiento demogfafico 

alto. 

Las cincunstancias expuestas anteriormente sobre la industria de la 

construcción, la pequeña y mediana industria y la artesanía como los 

sectores que pueden crear un mayor número de empleos inmediatos, 

no quieren afirmar que sean tales sectores las que van a resolver el 

problema de empleo. Se dijo también atrás que la agricultura en el 

sector que más empleados ocupa pero al mismo tiempo en; el que 

más estático aparece en la generación de nuevos empleos. Quiero 

ello decir que eerá necesario darle a la agricultura algunos meca

nismos de tecnificación que le permitan ofrecer un volumen mayor 

de ocupación , pero sin que ello signifique que se industrialice hasta 

el punto de que su resultado sea de suplantar brazos por maquinaria, 

Por t>tro lado es conocido el resultado que la industTialización puede 

obrar en el crecimiento paralelo y adelante de o:tros sectores en los 

campos económicos, social y tecnólogicos, con lo cual se cn?ean nue

vos empleos y se provoca un círculo de generación econÓmico posi

tivo que ayudaría a romper el círculo negativo que provoca más mi

seria y pobreza. De ahí su importancia fundamental. 
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F .. PERSPECTIVAS DE L A INDUSTRIA EN COLOMB IA: 

l. Alimentos: 

E l 93 % de las em presas consideran que l a producción de s u sector 

se increm entará en el futuro próxim o. Sin e m bargo sólo el 63 % es 

tima que las exporta ciones cont inuarán aumentando. 'un porcentaje 

de las em presas est ima que los precios continuarán en aume nto y 

la totalidad aprecia aum ento de salarios. 

2 . Textiles: 

Se espera que la producción y las ex portaciones continuán incre

m entando se. 

3 . Confecciones : 

E l 70 % de las empresas estiman que la producción seguirá aumen

to y el l O% que las exportaciones continuarán incrementá ndose. 

4. Deriv ados del Petróleo: 

Se prev ée una re& cción en la producción y e n las exportacion es . 

5. Productos Q uÍmiÍl<nllS: 

El 67 % de las empresas preven aumento de la producción de las ex

portaciones aumentarán su niv el de pr·oducción en un 129 % y tienen 

capacidad para continuar su ascenso pero los afecta el m ercado y 

problemas de liquidez, lo mismo que el aumento en los precios de 

la materia prima. A pesar de ésto, aumentarán utilidades 8. 6%. 

6. Productos de Cuero: 

Tienen capacidad instalada sob rante del 70 % pero en insuficiente 

cantidad de m ateria prima, problem as de liquidez y capital de tra- ,. 

bajo. 
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7. Minerales no metálicos: 

Pocas son las perspectivas de aumento de la producción y apenas 

probables las de exportación. Habrá aumento de salarios. Por el 

aumento de los precios y las utilidades se incrementaron en un 43 o/o 

El 75 o/o está en capacidad de aum entar la producción pero se ve li

mitado por prob~mas de demanda y precios. El aumento de la ca

pacidad instalada fu.e de 3. 4o/o , y el 74% de la capacidad instalada 

está siendo utilizada, L a producción ha sido estática a pesar de que 

se estimuló con el 13. 6 de aumento de los precios. 

8. Industria s metálicas básicas: 

En este sector es posible aumentar la producción en 9. 8o/o sin con

tar' con personal ad i cional y en un 1 7o/o aument ándolo. L a produc

ción se incrementó en un 4. O en el último semestre. Los precios 

de productos terminados aumentaron en un 3. 6o/o de las empresas 

está en condiciones de aumentar la producción con el equipo que 

tienen actualm ente pero por razones de insuficiencia de materia 

prima, proglemas de liquidez, capital , de trabajo , demanda y 

precios de las empresas. 

9. Materias Primas: 

El incremento en los precios de las materias primas afecta el 22o/o 

de las empresas y las materias primas importadas afecta el 40% 

El 69o/o de las empresas opinan que la pl"oducción se va a incremen

tar en el futuro. El lOO o/o de las prevé aumento en los salarios y en 

los precios. 
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10. Productos Metálicos: 

El 100"/o de las empresas está en capacidad de incrementar la pro-

ducción con el equipo que disponen actualment e, pero problemas de 

demanda, precios liquidez y capital del trabajo les impide. Las 

empresas está en capacidad de aumentar la producción en un 25 o/o 

con personal existente, y el 51 o/o contratando personal adicional . 

Se está trabajando solo el 70 o/o de su capacidad total. Los precios 

de productos teminados varían en um l. So/o • El 90o/o de las empresas 

manifiestan el haberse v isto afectados por el incremento en los pre-

cios en las materias primas. L as parspectivas son más o menos es-

tables con tendencia a aumento de los precios y salarios. 
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G. CONCLUSIONES: 

Colombia tiene un problema grave de desempleo cuyas perspectivas a 

mediano plano presentan un panorama de 5 millones de desocupados, si

tuación nada deseable dada las implicaciones ecónómicas, sociales y -

política. 

Entre diferentes alternativas para disminuír la tasa de sesempleo se ha 

estudiado en este trabajo una opción que ofrece una serie de ventajas sin 

gulares: exportación de ·manufacturas con alto contenido de trabajo ma

nual. 

l. Es necesario aument ar la expansión de la demanda de mano de obra 

en la industria ; ello es posible a trakrés de inversiones en empre

sas pequeñas y medianas que ofrecen mejores posibilidades de ab

sorción de recursos humanos no calificados y no organizados que las 

empresas grandes. 

2. Las empresas pequeñas y medianas que utilizan sistemas producti

vos intensivos en m a no de obra contribuyen considerablemente a lo

grar expansión y además, cuentan con una serie de "k:t-entjas sobre 

otro tipo de empresas. 

a. Permiten utiliza r la capacidad administrativa nacional de siste

ma de producción ya existentes (tecnología primaria y generacion 

de tecnologías intermedia) 

b. Promueven una expansión de la clase empresarial colombiana 

dando oportunidad a un grupo creciente de profesionales y téc

nicos con exper iencia. 



-76-

c. Sus necesidades financieras dan acceso a las inversiones pri

vadas (los requerimientos de capital son bajas). 

d. En resumen , permiten una utilización más eficiente de los re

cursos productivos nacionales (mano de obra abundante y capi

tal ascaso} 

3. La limitación de los mercados dom~sticos impide que la expansión 

de la produción de bienes pr"ovenientes de este tipo de empresas sea 

consumida internamente. Por eso la alternativa de lograr resulta

dos apreciables consiste en la exportación de dichos bienes. 

4. Las condiciones actuales del comercio internacional ofrecen posi

bilidades excepcionales a aquellos pafses que poseen una oferta la

boral abundante y barata. La demanda de muchos pafses industria

lizados por artfculos ·smy;_ar producción requiere desplazamiento hacia 

los pafses que les of~ecen los costos de producción más .bajos (cos

tos que están representados en gran proporción por los costos de 

mano de obra . 

5. La sustitución de importaciones fácil (bienes de consumo} ya se han 

cumplido en gran parte. -:El pafs está entrando en ela costosa etapa 

de sustitución de bienes ·intermedios ybbienes de capital. Sus nece

sidades de importacón de materias primas e insumos para bienes 

intermedios y de capital son ahora irreducibles, impostergables, 

imprescindibles. Las alternat ivas para conseguir las divisas que 

permitan satisfacer las necesidades de importación son: el finan

ciamiento externo y los ingresos de exportaciones ( de bienes y ser-

vicios). 
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Si se acepta que la solución de una industrialización cada vez mas 

dependiente de la ayuda externa no es aconsejable ni deseable queda 

Única salida: Expansión r ·ápida y voluminosa de las exportaciones 

que aseguran una estabilidad en los ingresos de divisas, a partir 

de la cual se pueda planear sobre una base cierta la continuación del 

proceso de industrialización. Y qué posibilidades reales tiene Co

lombia de lograr esa expansión? . Lo cierto es que los productos 

primarios no las ofrecen (bienes agrícolas). Son las importaciones 

de manufacturas indu striales, en las cuales el país posee ventajas 

comparativas con respecto a otros países, las que ofrecen tales po

sibilidades. 

6. Y las exportaciones de manufacturas coro ventaja comparativa para 

un país con una abundante y barata oferta laboral son precisamente 

aquellas que en su proceso productivo requieren labor manual e in

tensiva. 



CAPITULO 11 

DES~ :RROLLO INDUSTRIAL DE VENEZUEU; 

< 
m 
z 
m 
N 
e: 
m 
r 
11>-



CAPITULO II 

DESARROLLO INDUSTRIA L DE VEl' EZUELA 

A. GENERAL IDADES: 

Venezuela con su extensión de 912. 05 0 kilómetros cuadrados, es pródi-

ga en minerales de gran valor industrial , entre ellos los hidrocarburo s , 

que h an sido hasta ahora el eje de la economía nacional , y el h ierro que 

la han convertido en el primer e xpo r tad or de América L atina y con una 

de las más tecnificadas industrias siderúrgicas de Suramérica. 

Así mismo, las enorn::tes riquezas del subsuelo y los extensos bosques 

del oriente y del sur, su ubicación sobre el at lántico (2. 816 kilómetros) 

que la enfrentan a los p u ja ntes mercados de l os países del Caribe; sus -

enormes re s ursos de capital y su ingreso reciente al Grupo Andino, per 

miten pronosticar para este país uno de los desarrollos econÓmico s del 

" are a. 

B. SITUACION ACTUAL: 

l. Aspectos infra estructurale s: 

a. E nergía eléctrica: 

L a generación de energía eléctrica de Venezuela fue en 19 67 de 

9. 900 millones de kilovatios/hora (Colombia 6. 700). 

L a poten cia instalada en 19 67 de electricida d fue de 2. 290 {miles 

de kilova tios) (Co ombia 2. 000). Hoy 3. 3 millones Kw. Por o-

tra parte la ge neración de energía por habitante , fue en el mis-

mo año de 985 Kw/h. (Colombia 250 K w /h. ); además la Industria 

enezolana dispone de un abundante sum i n istro de energía eléctri-
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ca a través de los sistemas de generación y di stribución. inter

conectados que generan a costos muy económicos. 

Esta gran producción de energía eléctrica ha sido elemento b~

sico para la industrialización del país, y s u desarrollo s e ha 

logrado mediante un plan nacional orientado a servir a las nue

vas industrias y aún adelantarse a la industrialización futur a , 

c omo ocurre en las plantas hidroeléctricas que im.tegran el vas 

to complejo de la guyana • Algunas empresas indu striales pro

duce n electricidad para su propio con sumo . 

E 1 aumento de la energía eléctrica se preveé alcanzará lo s 10 

millon es de Kw cuando e ntre a funcionar la central del Río Ca -

roni. 

b. Tran sporte t~rrestre 

Venezuela dispone en la actualidad de una magnÍfica estructura 

via l que comprende modernas autopistas, importantes vías ur

b a nas y una de las más extensas y mejor dotada s redes de carre 

teras en L atinoa mérica. En 1971 el total de vías terrestres era 

de 43. 248 kilóm etros . 

El s i stema ferroviario es el medio de transporte menos desa rro

llado del país, siendo en la actualidad las Únicas líneas ferreas 

en serv icio las de l trayecto Puerto Cabello-Barquisineto ( 173 k.) 

y los ferrocarr-iles Palau -El Pao (55 K) , y Ciudad Piar -Pta. 

Ordaz ( 145 K). propiedad éstas últimas de la Iron Mine s Company 

y de la Orinoco Mining Company. 

c. Transporte Marítimo: 

Posee el país unos 43 puertos, entre los cua les se destacan , Ma-
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racaibo , Pto Cabello, La Guaira, Guanta, Fto. Sucre , C a r upa

n o , Coro, Pto. La Cruz, Cumaná, Las Piedras -Guaranao , 

Ciudad Bolívar y Guiria. 

Este vasto sistema portuario se explica porque la mayor parte 

del v olum.e n del Comercio Exterior de Venezuela se moviliza 

por la vía m arítima de Venezuela. Esta Movilizaci6n repre-

senta actualmente e l 99. 7o/o del tonelaje total de e xportación y 

el 98o/o del volumen total del comercio exterior del país. 

L a Flota Mercante bajo Bandera registraba en 19 71 un total de 

45 unidades, entre cargueros , cemente ros , tanqueros, trans

bordadores y d ragas. 

d. C omunicaciones: 

E n la Última década los esfuerzos de este s ector se orientaron 

hacia el desarrollo de una moderna red de teleco1nunicaciones 

con especial enfásis en los servicios de telé f onos y telex. El 

servicio telefónico internacional expe rim.entó un n otable creci

miento durante l os Últimos años de la década del 60 como con se

cuenc ia de la instalación en Julio de 1966 de un cable submarino 

( 80 canale s) e ntre l a guaira y Jackson-Ville E stados Unidos • 

Por otra parte en 1969 el país se incorporó a l sistema interna

cional de comun icaciones por satélite y en 19 70 entró e n funcio

namiento la estación de Camatagua que comprende 60 canales 

telefónicos y un cana para televisión. 

E l Servicio Telex cubre 13 ciudades y cuenta con una capacidad 

de 1640 líneas . 
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En 1971 el valor de la producción correspondiente a los servicios 

de comunicaciones se estimó en cerca de 200 millones de dólares. 

e. Transporte Aéreo. 

Más de las dos terceras partes de los viajeros que arriban a Ve

nezuela utilizan el Aeropuerto de Maiquetia cuya capacidad va re-

sultando insuficiente. Se ha proyectado la construcción de un nue-

vo aeropuerto que será concluido en 1973 y ofrecerá las siguientes 

facilidades : Dos terminales de pasajeros y una pista de 3. 500 me

tras de longitud 

2. Población: 

M~s del 85o/o de la población y la casi totalidad de la Industria Venezola

na están ubicadas a menos de 100 kilómetros de la Costa o de l Río Ori-

noco. De sus 10. 5 millones de habitantes un 25. 5o/o se concentra en el 

~rea de Caracas , con el 15. 2 figura la Región Central; la Región de los 

Andes con 14. 8; la Parte Centro-Oriental tiene un 13. 7o/o ;La RegiÓn Zu

liana (Golfo de Maracaibo) tiene un 12o/o; la Región Nor-Oriental(Rí'o Ori

noco ), absorbe el 13. l o/o ; Guyana , Estado Bolívar y Delta Amacuro con 

el 3. 9o/o; L a Región del Sur ( con Apur e y Territorio de Amazonas) el 

l. 8 • 

3. Recursos aturales: 

Venezuela es un país que posee recursos naturales renovables y no reno

vables en gran diversidad , no solamente dispone del petróleo y del ~ierro 

y gas natural a que hicimos referenáa anteriormente , sino que tiene tam 

bién aluminio, manganeso, maderas, diamantes, pesca marítima, pesca 

fluvial , roca fosfórica y acero. 

4 
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Igualmente se ha informado que en la zona de San Quintín (Distrito 

B olívar) existen millones de toneladas de titanio para explotación 

(Es usado por la industria de la aviaciÓn supersónica). 

4. Producción por Sectores: 

Venezuela ocupa la tercera posición latinoamericana e n producción 

de cacao y aluminio y la cuarta en renglones tan diversos como 

qú:.eso, autotnotores . acero, cerveza , harina de pescado y neumáti-

cos. E n quinto lugar aparece como productos de totnate y cernen-

to y en el sexto en las especialidades de leche, mantequilla, huevos 

mafz , sal y harina d e trigo. y es a la vez el spptimo en frijoles . 

tahaco , carbón y ácido sulfúrico. 

A nivel mundial est:1 ubicado en el séptimo puesto en banano y refi-

nadas del petróleo y en unde cimo e n gas natural. 

5. Industria Exh:activa: 

La extracción del petróleo localiza do e!l el área de Maracaibo ha 

colocado a Venezuela como el primer exportador mundial de petró-

leo y con perspectivas $1 convertirse en el centro de la industria -

petroquímice más importante del Subcontinente. 

Venezuela vive en este momento una pros peridad petroJ.ffera que no 

se conocía hace más de diez años. Si bien la diversificación de la 

economía tien e amplias posibilidades, debido a la abundancia de re-

cursos naturales, no se debe preveer que la dependencia del petró-

leo disminuye sustancialm ente en los prÓximos años. 

En producción de petróleo actualmente Venezuela ecupa el tercer -

luga r después de Estados Unidos y la Unión Sovietica, 
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En 19 71 sus campos arrojaron u n v olumen de l. 29 6 millones deba

rriles, representando la exportaCión del petróleo un 9 0$'o del valor 

de las ventas totales del país, aunque se observa una tendencia de

c reciente debido al impulso adquirido por otros ramos no tradicio

nales 

En 19 71 el valor de la producci6n del p e t róleo y gas natural creci6 

e n un 20 . 8o/o , con unvolumen t otal de 206 millones de metros cúbi

cos. La reserva cal culada de petróleo en 19 66 fue de 850 millones 

de b a rriles . En cuanto al gas natural su aprovechamiento es e re

ciente por la industria petroquímica , que está creando los cimien-

tos para un desarrollo industrial . 

L a demanda n1undial de Hidrocarburos y el nuevo régimen jurídico 

s obre exploración , explotaci6n y refinación, son algunos de l os fac

tores que se han conjugado para incrementar s ustancialmente los in 

gre s os fiscales y la disponibilidad de cambio exterbr en Venezuela 

y paralelamente, el de s arrollo de su industria. 

E l sector del hierro, que ocupa el 2o. lugar en las e xportaciones , 

señala una producción estabilizada en los Últimos tres añes con u n 

promedio de 2 1 m ill ones de t oneladas , de las cuales unos 19 millo-

nes son despachadas al exte rior . Venezuela a ctualmente abaste ce 

el 2. 4o/o de la producción m undial de hierro, aunque se prevpé una 

d isminución enel futuro, en razón al aumento de la demand a interme

dia de la industria siderúrgica nacional. El mayor yacimient o de hie

rro se encuentra e n Cerro B olívar , que cue nta con reservas probadas 

de 400 millones de t oneladas de alto tenor , de facil acceso y ubicado 

a corta distancia del gran mercado de la Costa Oriental de los Esta 

dos Unidos. 

(, 
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Tres importantes proyectos quedarán concluidos a fines de 19 74 

pa ra ampliar la indu strializ ación del mineral: La planta de brique

tas (Pto. Ordaz) ; la planta de peletización y clas ificación y el ma

yor aprovechamiento del yacimiento de San Isidro; esta última al

canzó a producir el año de 19 72 , un millon 138. mil 254 toneladas 

de mineral de hierro, a través de la Empresa Sidor . 

El ingreso en divis as de la industria de mineral de hierro en el pe

ríodo Enero-Noviembre de 1972 fue de 65 millones 417 mil 757 dó

lares. 

a. Otros minerales y productos Qufnicos: 

En el desarrollo de otros renglones mineros y de la elaboración 

de p roducto s químicos , se destacan los siguientes: 

-Carbón: Con un millón de toneladas anuales (Ríos Socuy , Gua-' 

sare y Cachirí en estado del Zulia 9 Naricual , Anzoategui, L a 

Batera y Táchira). 

-Oro: En 615 mil lOO gramos se co l ocó la producción deooro 

en las minas del Callao , durante el año de 1972, lo que repr e 

senta un in cremento de 6. 51 o/o compara n dolo con la c ifra del 71. 

- D iamantes: L as zonas diamantífe:rás..s e localizan e n el Estado 

BolÍvar y e n Territorio Federal Am az onas . 

en 1971 ascendiero-n a 500 mi l kilates. 

L o s rendimientos 

-Sal: Con producción de 264 mil toneladas e n 1971 , s uficiente 

par a cubrir el mercad o nacional , y exportar los e x edentes o,t;:Q,i_... 

m ulados. E n los últimos años, la dema nda nacion a l de este pro

ducto ha v enido increm entandose aceleradam ente , especialmen 

te por la m~~or demanda de la indust'ria química. 
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-Zinc, Cobre y P lomo: L a evaluación del zinc, cobre y plomo, 

de la zona de b a iladores en el Estado de Nérida , a rrojÓ reser-

vas de 4. millones de toneladas metricas . Actualmente se e s -

tudian las b a ses de c ontratos para la ex plotación de este yaci

miento, cuy a p:coddcción puede llegar a 60 mil toneladas a n uales. 

-Cemento: El cemento se ha conv ertido en un a industria d e -

grandes pro~gre s os . Actualme nte Vene zuel a t iene contrato con 

u na C om pa -ía d e Estado s Unid o s para producir 2. 5 millones de 

tonelada s anua les, que estará a aargo de l a Compa ñía Venezola

na de Cementos. E n 1973 entrará a funcionar la fábrica de per

tigalete, con capacidad de 3 . 0 0 0 toneladas diarias, previendo se 

la posibilidad de ex portar a los Estados Unido s 

-Níquel : El Único yacimiento de níquel hasta ahora loc a lizado en 

Venezuela es el de L oma de Hierro (a 80 Kms. de Caracas), en 

los lÍmite s de lo s E stados de Aragua y M ira nda , cuya s reser

vas s e estiman en 5 0 . 3 millones de toneladas métricas de vena 

niquelífera. 

-Ac ero: L a reciente incorporación de Venezuela a l a producción 

del a cero en América Latina , con una floreciente industria side

rúrgic a la coloca e n el cuar to lugar de importancia en l a región. 

L a producción e n 1971 fue de 9 24 mil toneladas. L os productos -

siderúrgicos representan la fuente rrnás imp ortante de divisas 

después del petróleo y del mineral de hierro . Sus prin cipales 

compradores en el área son: Colombia, México y Argentina, Se 

estima que el país podrá llega r en 1980 a rendimiento de 10 mi

llones de tonelada s de acero con un excede nte exportable que re-
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portaría más de 799 millones de dóla res anuales. Se destaca la 

construcción de u na planta destina da a productos planos , que 

requirió una inversión de 284 millone s de dólares, siendo el 

proy ecto de mayor relieve dentro del Sector Industrial Venezo

lano. 

Los productos de hojalata y hoja Cll!omada formará la primera 

etapa de operaciones de esta planta en sus instalaciones de Ma

tanzas. Hay programas con una empresa británica pa ra producir 

acero en los próximos 15 años. 

-Alumunio: La eJllpresa mixta de la Corporación Venezolana 

de la Guayana y Alumininm Cana dá est~n entrando en una etapa 

de expa nsión que le permitirá su producción de lingotes y ba-

rras de a luminio de 2 2 . 5000 toneladas en 19 70 a 45. 000 tonela

das en ll9 T3 .. 

- Q uírn ica: De 15 . 3o/o avanza en Venezuela la elaboraciÓn de pro

ductos químicos a merced de la extraord inaria disponibilidad de 

recursos de hidrocarburos , min erales y sal, conce ntrados prin 

cipalmente a lo l a rgo del extznso litoral norte del país. El gru

po de la quÍ1nica básica y productos químicos comprende h G>y -

más de 300 empresas, de las cuales 30 son granees e s tableci

mientos, unas lOO son de de media na capacidad y e l resto corres

ponde a pequeñas industrias orientadas a la producción d e jabo

n es , detergentes y otros productos livianos. En 1971 el v a lor 

de la producción incluyendo la petroquímica, superó los 400 millo 

nes de dólares. L os renglones tradicionales son las pinturas, con 

20 mil toneladas anuales, y los jabones y dete rgentes , que re gis -
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tran conjuntamente 70 mil toneladas. Los grandes cultivos de 

caña de azG.car han sido base de una fuerte in<hstria de elabo-

ración de a lcoholes, con redimientos anuales de 20 millones de 

litros. Una importante empresa de Maracay elabora mónomero 

y polímero, polieste res i s oftálicos y resinas de poliuretano, y 

de butilo, para la empresa de textiles, madera y pa pel. Una -

nueva empresa ubicad a en el Distrito F ederal ha comenzado la 

producción de sulfatos de cobre, hierro y sodio, clururo de a-

monio y óxido d e hierro. 

-Petroquín~ica: L a producción de químicos derivados del pro-

cesamiento del petróleo figura a cargo de l Instituto Venezolano 

de Petroquímica, con base en los complejos fabriles de el Tabla

zo y M0 rón. Informes oficiales señalan en el aflo de 1971 el com-

plejo de el Tablazo, el grado de realización alcanzó el 5. 3o/o, 

por lo que estaarán concluidas en 19 72 algunas obras, entre las 

más importantes tenemos: Subestación principal, cables subte-

rráneos , planta, a1noniaco, a demás de los restantes proyectos 

de servicios técnicos. E l complejo de M oron es calificado como 
o 

el pionero de l a industria petroquímica de Venezuela ( a 30 Km s de 

P to. Cabello); la producción total de este ccnjunto pasa de las 

700 mil tonelada s a nuales. El informe del Gobierno sobre Mo-

rón para 1971 señalan que las plantas que integran ese comple-

j o se encuentran realizada s en un 62 o/o , lo qu e permitirá la pues-

ta en marcha del funcionanniento e n . 9 72 de la s plantas de a mo-

niaco , con una capacidad de 600 tone l adas diarias, la planta de 

Urea, 750 toneladas por día; la de ácido fosfórico , 2 50 toneladas. 
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b. Conclusiones: 

L a existencia de niq uel, maganeso, cobre, cromo ,azufre,hu

lla, 1nica, diamantes , hierro, oro, plomo, c arbón , refuerza la 

importancia de la mineria dentro de la economía venezolana, 

entre los pafses fa vorablernente dotados pa ra desarrollarse 

industrialmente. El aprovechamiento de estos recursos mine

r a le s a través de programa s muy ambiciosos de inversión y 

de la incorpo r ación de tecnología avanzada, se ha reflejado de 

forma contundente enla fortificación de su comercio ext:erior. 

Hasta 1950 la actividad e:;,.-tractiva se or'ientaba solo hacia los 

minerales preciosos, oro y diamantes, y hacia a lgunos no f e 

rrosos, como el c arbón y la sal. M~s a partir de ese mismo 

año se inició la explotación en gran escala de mineral de hierro 

aprovecha ndo un a de las mayores reservas del mundo; logrando 

hoy que el producto total minero llegue a 20 millones de tonela

das por a ño, que representa n la segunda fuente de ingresos de 

divisas desp u€s del petróleo. 

En 1971 la produ cción min:era se aproximó a los 180 millones 

de dólares (el mayor porcentaje al hierro) . 

6. M anufacturas: 

A principio de la década 1960-197D se registró un impu lso tal 

en l a industria manufacturera, que todos los Índices de c reci

m iento de los demás sectores de la economía fueron s uperados 

L as áreas más dinámic a s en cuanto al valor de la producción., 

diversificación y capacidad instalada , en su orden , las de ali

m entos, bebidas, textiles, artes gráficas, productos quími cos, 
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deriv ados del pet ról e o ,minerales no m etáli co s , m anufacturas m etá

licas y meta les básicos . 

E n 19 71 ese valor ascendió a 6. 100 millones de dólare s y el con su

mo intermedio a 3. 534 millon e s . E n este aspecto los rna y o:res re

curso s de c a pital, se asignar on a ala química, a los alim.e ntos y -

b eb idas, e nsam b laje de v ehículos, . t ex tiles y m in e r ales metálicos 

u n a nue va aceleración e s t á prevista para los pr6x irnos do s años -

c uando culm in e n los actuales progr a mas de invers ión., que supera

rán l os 2 . 890 m illo _es de dólares . 

A p rÓxirnadam.ente e.l 5 0 o/o d e los estab l e c im ientos m anufacture ros 

están localiza da s en e l área 1netropolitana de caracas y el re s to 

s e e n cuentra en Maracaibo , B a r qui s imeto, Valencia, Maraca y y 

Santo Torné d e Guayana . 

E l sector se-cundar io que· a grupa la indust r ia m a n ufcturera , d e 

l a const rucción y de l a energía eléctrica, ha crecid o e n las d os -

Últimas décadas a un a t asa anua l promedio de 7. 8 o/o . 

E l Gobierno por s u parte, ha estimu la do la producción fábril con 

una a m plia política , proteccionista . 

L a i ndustria manufacturera ha crecido a un ritmo del 10. 4 % anual 

y s e han invertid o 9 0 0 millones de dólare s {sin incluír refinería s). 

E l ren glón de a l imentes, bebidas y text iles que repr esentaba al i

n icia rse e l período a nt es m enc iona do el 50 o/o d e l r a mo m a nufacture

ro s e ha reducido a alg o más de l 25o/o en be nefcicio de l os produc

tos m etálicos, m anufactura s d e madera, pintur as, materiale s de 

c onstrucción, esamb le de v ehículo s y fertiliz antes. 

E l inten so m o v imiento inversionista e n e l sect o r puede evalua rse 
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por la presentación de 29 6 proyectos industria les en el año pasado, 

de los cuales 146 corresponden a nuevas empresas y 15 0 a amplia 

ciones de industrias existentes. 

L a indus tria manufacturera v e nezola na ha venido demandando canti

dades crecientes de minerales no m etáli cos, los cuales en su gran 

m ayoría son a d quiridos e n e l exterior. 

7. Manufacturas varias: 

Papel: este ramo está formado por 13 fábricas bien equipadas que 

producen papel y cartón con una capacidad insta lada d e 280 tonela

das métricas anuales. En 1971 l a producción de la industria del pa 

pel tuvo un valor de 224 millones de dólares. 

M uebles: En 1971 el valor total de su producción fue esti·mada en 

90 millones de dólares. Las mecieras utilizadas son en su mayoría 

nacionales, en especial l a caoba , el cedro y varias especie tropi

cales d e rnadera. 

Cueros: La rama industrial de cueros y pieles es relativamente -

nueva en el país y se ha de sarrollado enforma progresiva e n las -

dos Últimas déca d as . Esta industria se compone de 28 empresas 

con una capitalizac ión total de 11 millone s de dólares. E n la locali

dad de cagua se encuentra conce ntrado el 80% del s ecto r del calzado. 

La demanda de cue r o s y pieles se h a ido incrementando progresiva

mente , lo que ha permitido un may o r abastecimiento por la industria 

local. El sector de calaado representa el 90% de la actividad y el 

lO % resta te corresponde a talabart ería y establecimientos similares. 

I:J 
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La rama del cuero, pieles y sus productos ,obtuvo en 1971 una pro

ducción de 40.4 millones de dólares. 

8. Industria de Alimentos: 

Carnes: La adecuada oferta de carnes ha estimulado el desarrollo 

de la industria de la carne proce s ada y la construcción de modernos 

frigoríficos y mataderos en las principales zonas ganaderas del país, 

Operan hoy 34 plantas procesadoras que registran una inversión con

junta de 5 millones de dólares. El volumen de productos anuales en 

el renglón supera los 20 mil toneladas metricas en 1promedio. 

Producción lacteos <;; El mayor énfasis en el desarro llo ganadero se 

ha dirigido a la producción de leches, uno de los más onerosos ru

bros de importación durante la década anterior. La producción de 

ios duferehtes,...renglones de p roductos lácteos alcanza lo s 200 millo

nes de litros de l eche pasteuriza da, 5 millones de leche con adición 

de cho co l ate 35 mil t one ladas de leche en polvo, 20 de crema helada 

t 5 mil de mantequella . Un gran ramo de gran desarrollo es la ela

boración de que sos, que ha logrado la casi total sustitución de im

portairiones con una producción anual superior a 7. 000 t oneladas. 

Alimentos procesados: El mayor porcentaje de alimentos enlatados 

que consume el país son de producción nacional y cada año se reduce 

el volumen de import acione s . La situación actual de l a industria ali

menticia constituy e· un circulo vicioso . Por una parte la producción 

de materia prima de origen agrícola para la industr i a procesadora 

de alimentos es insuficiente, lo cual se debe en parte, a la limitada 

demanda de materias prirr1as provenientes de la indust ria alimenticia . 

/y_ 
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Sin embargo, la m isma industr i a de a limertos ha tenido dificultad 

para au'm en tar su producción , por falta de unsum inistro regula r -

y seguro de materia prima. 

Los v ólum.ene s industriales de a limentos p rocesados arrojan la ci

fra de 27.000 tonelad as de jugos , 12.000 de salsas y mayonesa, 

5. millones de litros de vinagre, 3. 000 toneladas de sopas enlatadas 

y l. 500 especies . 

Azúcar: El ramo azucarero comprende 12 grandes ingenios , con 

una inversión CQnjunta de 60 millones de dó lares y una producción 

anual de 4, 5 millones de toneladas . 

El sector ha sido considerado prioritario debido a su importancia 

econÓmica, Hace poco entró en funcionamiento una factoría , la 

central portuguesa , con capacidad de 3. 000 toneladas de azúcar por 

día para aumentar su rendimiento a 6. 000 toneladas en 19 76 , que

dando inclusive azúcar para exportar. 

Bebidas: Por razón de las condiciones del clima trópical , la indus

tria de bebidas suaves ha logrado un impulso sustancial e n los últi

mos diez años. El número de plantas ha disminuído, pues la tenden

cia dominante es la de crear empresas de gran capacidad y efic iencia 

registrándose hoy 75 empresas. 

Respecto a bebidas alcohólicas la ofertaestá a cargo de dos grandes 

compañías cerveceras. La Polar y la Nacional , que acumulan una 

inversión de 15 millones cada una. 

Aceites y grasas: L a industria de aceite comestibl e posee ya una 

capacidad suficiente para cubrir la den'lan da interna en las especia-
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lidades de aceite de ajonjolÍ, semilla de algodón y de coco. Si bien 

la elaboración de aceite de oliva y de maní requieren la importación 

de todos los insumas. El volumen anual de esta oferta local supera 

las 50 mil toneladas. 

9. Textiles y Confecciones: 

La industria textil y la de confecciones son de las más antiguas y 

prosperas de Venezuela, cuya producción combinada de 39 3 millo-

nes de dólares la ubica en el tercer lugar del cuadro económico -

del país. Despúes de las actividades petroleras y de la elaboración 

de alimentos. Actualmente la industria opera con 78 fábr icas de 

tejidqs básicos y 70 productores de artículos de mayor producción. 

Al final de la década del 60 los rendimientos llegaron a las 26 mil 

toneladas en hilados y más de 181 millones de metros en tejidos. 

Un nuevo gran impulso recibirá el sector merced a las inversiones 

contempladas para ~1 período 19 70 -19 74 por el cuarto phan de la -

nación, que superarán los 148 millones de dólares. 

La mayoría de las fábricas de tejidos básicos se dedican a la dila-

tura y tejeduría de algodón , mostrando en su producción incremen-

tos constantes. 

L a industria de fibras sentéticas está formada por varias compañías 

que producen altos v olúmenes entre fibras y tejidos art i ficiales , que 

operan a niveles de gran eficiencia. 

La industria textil lanera forma un núcleo relativamente pequeño. 

Confecciones: El ramo del vestuario cuenta con más de 500 empre-

sas 1 las que satisfac en la demanda interna en vestuario y ropa inte
rior. 
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En la actualidad el mercado se satisface casi totalmente con la pro

ducción interna, que ha llegado a cubrir el 82o/o de la demanda nacio

nal de tejidos ( 70% e n hilados y 95% telas de algodón) . 

10. Industria Automotriz: 

La industria automotriz es hoy uno de los :.. sectores manufactureros 

de mayor dinamismo en Venezuela, con una producción anual supe

rior a las 78. 000 Unidades: L a más elevada de l os países latinoa

mericanos, despues de Brasil ,Argentina y México. Aunque el ~tar

que automovilístico desarrolla básiaamente una actividad de ensam

blaje ., produce ya, en forma muy progresiva , partes o:r.ighales , re

puestos, y accesorios para integrar el producto final. Actualmente 

el país es auto suficiente en los renglones de carrocerías y super -es

tructuras para camiones y buses. 

De acuerdo con la m eta del IV Plan Nacional, el programa se orien

tará hacia la producción de un menor número de 1nodelos, hacia una 

mayor fabricación de partes y piezas y hacia una iniciación de expor

taciones a través de l intercambio compensado de piezas y conjuntos 

con otros países. 

Las medidas adoptadas por el Gobierno en l. 959 sirvieron de base 

para elaborar un programa de desarrollo de la industria automotríz 

persiguiendo se entre otros objetivos, contribuir a resolver el pro

blema de la desocupación, pues esta actividad, en sus niveles prima

rios , obs orbe gran cantidad de mano de obra estable y bien remu

nerada; desarrollar otros sectores industriales , como el metaime

cánico ; y procurar ahorro de divisas mediante la sustitución de im

portaciones. 
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La producción de vehículos ha seguido una línea escandente, siendo 

su tasa acumulativa anual para el período 1950-1960 del 49.9 $ -

para los automóviles y del 13. 6 para las camionetas de pasajeros 

y carga . En solo ocho años el parque automotor venezolano se du

plicó pasando de 274 mil carros en 1958 a 580 en 1966. En 196~ al

canz0 los 52. 332 mil unidades. 

En camionetas para pasajeros y carga al:eanzó en 1969 cerca de 

l. 000 unidades. 

El ramo de ensamblajes es con ventaja el más importante y repre

sentativa del 'g:tup:e. De 1960 a 1971 el valor de la producción de -

material de transpoHe alcanzó en 1971 los 491.3 millones de dó

lares. 

Respecto a las inversiones , el IV Plan de la Nación asigna para el 

período 1970 -74 al grupo de material de transporte 164. 8 millo

nes de dólares , de los cuales un alto porcentaje se dedicará al sec

tor automotriz. L as inversiones extranjeras en este campo en 1971 

fue de 65. 6 millones de dólares, aportados principamente por los 

Estados Unidos , Bermudas y Francia. 

11. Industria de la Pesca: 

Un nue vo frente en la industria con futura importancia en el comercio 

exterior es la actividad pesquera, que arroja hoy un volumen anual 

de 140 mil toneladas. El producto de la pesca se distribuye en Vene

zuela en un 40% del conaumo directo, 20% en conserva salada, 18% 

enlatado, 19% en harina de pescado y 3% procesado, en especial ca

marones y langostas. 
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Una flota de 10 mil embarcaciones , de las cuales 170 son rastrea-

doras, proveen a la industria procesadora de pescado y mariscos, 

que realiza , importantes exportaciones de lascuales el 80% corres-

ponde a carmaron congelado, sardinas enlatadas y productos especia-

les. Ocho grandes plantas procesan sardinas, atún, moluscos , y 

langostinos , pero solo la sardina es exportada en gran volumen. 

En total las colocaciones en el exterior de productos de la pesca as-

cienden a más de mil toneladas métricas y la producción total supe-

ra las 20 mil toneladas. 

Con la inauguración del Puerto de Guig'üe, hace poco, con capacidad 

para unas 400 embarcaciones y alojamientos para la reparación del 

pescado se le dió un nuev o impulso a la industria de la pesca. 

12. Capitales extranjeros: 

L as inversiones extranjeras de ntro de la industria manufacturera en 

Venezuela no solamente son muy cuantiosas sino que vienen creciendo 

en forma acelerada, de acuerdo a las siguientes cifras. 

A ÑOS 

l. 965 
l. 966 
l. 967 
1. 968 
l. 969 

Millones de Bolívares 

l. 882 
2. 165 
2.327 
2.859 
3.070 

Estas inversiones son especialmente de Estados Unidos y de algunos 

países de Europa. Sin embargo en los Últimos años se ha empezado 

a aplicar se algunas disposiciones, limit ante s, comenzando por los 

bancos, establecimiento .d~ un tope m~ximo de inversión extranjera 

de 20% en cada banco, a no ser aquellos registrados co1no sucursal. 
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de bancos del exterior. Al tnismo tiempo ha entrado a discutirse 

un proyecto de ley que establece condiciones bastantes precisas a 

las compañías extranje ras petroleras , en cuanto a los bienes que 

Estarían obligadas a reinvertir al Estado el término de sus conce-

siones , las cuales a más tardar en 198 3 deben volver al Gobierno 

Venezolano sin embargo el debate público sobre el proyecto de ley 

se encuentra aplazado por e 1 Gobierno Venezolano. 

Inversiones exh;an jeras por ramas de activ idad económica (1 9 70) 

INDUSTRIA 

Alimentos y Bebidas 

A c e ites y Grasas 

Cartón y papel 

Caucho y derivados 

Cemento 

Cosméticos y Pinturas 

En samblaje de Vehículos 

Envases y Enlatados 

Luz y Energía Eléctrica 

Maderas 

Metálicos 

Minerales no metálicos 

Pieles cueros y der ivados 

Q uímica 

Tabaco 

Textiles. 

Confección 

Otros 

MillONES DE US$ 

751. o 

94.8 

1.6 

17. 6 

43.0 

4.3 

65.6 

34.0 

22.0 

4.3 

59.0 

41.3 

155.0 

0.7 

3 8. o 

52.0 

4.2 

760. l 
Total. . . • . . . . 74 7. O 
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13. Comercio Exterior: 

El objetivo central de la polftica de comercio exterior Venezolano, 

es desarrollar una vasta promoci6n industrial para alcanzar cuanto 

antes la t ota l'. sustición de importaciónes de bienes de consumo y de 

este modo, impulsar las expor taciones no tradicionales, mediante 

estímulos tributarios y una fuerte inversión en la infraestructura. 

Venezuela continua siendo el primer país exportador de Amerfca La

t ina, con una cifra que en 197 1 alacanzó los 3. 130 millones de d 6la

res , habiendose c0locado en ese mismo año como el tercer impor

tador de la zona, con l. 876 inillones. 

Su principal renglón de ventas es , conventaja el petr6leo y sus de

rivados que arrojaron en 19 71 la cifra de 2. 834 m illones de dólares. 

Es el segundo lugar el que ocupa el mineral de hierro y otros meta

les ( 144. 3 millones), sigue e l de productos alimenticios que totalizÓ 

46 m illones ; los artículos manufacturados obtuvieron ventas por --

32. 2 millones y la maquinaria y material de transporte l. 6 millones. 

Han comenzado a figurar en el cuadro exportador l os productos quí

micos con 3. 6 millones y los artículos diversos de la industria livia

na con l. 3 millones. 

En relación a las importaciones, las maquinarias ocupan el primer 

puesto con 907. 5 millones de dólares, incluyendo equipos y material 

de transporte ; otros renglones destacados en las compras fueron los 

productos manufacturados , productos químicos , alimentos, fibras 

y aceites comestibles, ~ebidas, tabaco y animales vivos. 

2/ 
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C. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE L IBRE COMERCIO (ALALC) 

l. Ant ecedentes: 

Re:rpresentantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile , Mexico 

Paraguay , Perú y Uruguay , persuadidos de la ampliación de bs mer 

cados nacionales a través de la eliminación gradual de las barreras 

de c01nercio intraregional, conscientes de que el desarrollo econó

mico debe ser alcanza do mediante el máximo aprovechamiento de 

los factores de producción disponible, convencidos de que el fortale

cimiento ec.onómico nacional contribuirá a l incremento del comercio 

de los países latinoamericanos , seguros de que mediante fórn1Ulas 

adeuuadas podrán crearse situaciones pcropicias para las actividades 

productivas e x istentes:, ciertos de que toda acción destinada a la con

secuciÓn de tales propósitos debe tomar en cuenta los compromisos 

derivados de los instrumentos internacionales que rigen su comercio 

y afanados de aunar s u s esfuerzos en favor de una progresiva com

plementaci6n e integración de sus economías basadas en una efectiva 

reciprocidad de sus beneficios ; los presidentes de los países antes 

citados convinieron en suscribir el tratado de Montevideo, de Febrero 

de 1960, que dió origen a la ALALC. 

2. Objetivos de la ALALC: 

La zona de libre c0me r c io se perfeccionará en un período no superior 

a 12 años. 

Durante este período las partes contratantes, eliminarán graduhlmen

té para lo esencial de su comercio recíproco los grávamenes y las -

restricciones de todo orden que incidan sobre la importacnn de los -

productos originarios del Territorio de cualquier parte contratante. 
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Se harán negociaciones períodicas en base a. las listas nacionales 

y a las listas cornÚnes para comercio intr a zona l , otoiDgando conce

siones que aseguren la negociación. 

Tratamiento a la nación más favorecida. 

L imitó las importaciones a los necesario para cubrir los déficit de 

producción interna. 

Nivela r los precios de l producto importado a lo s del producto nacio

nal. 

Simplicar y un ificar tr;ámite relativos al comercio recíproco . 

Establecer una nomenclatura tarifaría que sirva de base com.Ún para 

representaciones estadísticas y realización de negociaciones. 

Establecer los criterios para la caracteriz ación del "Dumping" y o

tras prácticas desleales ala>mercio . 

Los productos im portarlos no podrán ser rexportado el presente tra . 

tado quedará abierto a la adhe s ión de los demás estados latinoameri-

canos. 

3. Países Adhe rentes: 

Colombia, Septiembre 30 de 19 '61 

Venezuela , AgS>sto 31 d e 1966 

Bolivia , Febrero 8 de 1967 

D. ACUERDO DE INTEGRACION SUBRE GIONAL: 

El objeto es promover el des a rrollo equilibrado y armónico de los países 

miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración econÓmica, 

facilitar su participación e n el proceso de integración pr evisto por el tra

tado de Montevideo y e stablecer condiciones favorables para la conversión 

de l a ALALC en un merca do común, todo ello con la finalidad de pro curar 
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un mejoramiento persistente en el nivel de vida de l os habitantes de la 

subregión. 

l. Identificación de Propósitos : 

L 0 s pueblos latinoamericanos e stán com:~prenetrados de que para 

hacer más efectiva la cooperación del s i stema interamericano han 

de hacerse esfuerzos rigo r osos para el afianciamiento de las ins

tituciones propias de la democr acia representativa, la participación 

del pueblo en los beneficios del progreso , en las posibilidades de 

educación en el impulso delas refo-rmas agrarias , en planes de v i-

vienda popular y una mejor distribución de la renta nacional. 

2. Inte·gración Económica: 

El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una d istribu

ción equitativa de los beneficios deriva dos de la integración dentro 

de los paÍses miemb ros de modo de reducir las diferencias exi;ten-

tes entre ellos . 

La desgravación que contempla el tratado de Montevideo no es sufi-

ciente para acelerar la integración ya que no tiene en c uenta una -

desgravación programada que c onsidere los diferettes grados de 

desarrollo por pafses y sectores. 

3. FÍsica: 

Se exige el establecimiento de una amplia infraestructura que faci

lite el aprovechamiento de los recursos de la región, sistema de -

transporte, tales como la carrete1·a Panamericana y l a irierconexión 

de las comunicaciones. 



-102 

4. Al cances: 

C ada país pu ede alcanzar en una rama de l a econom ía la eficiencia 

y l a dimens ión del m ercado supraregional , la canalización de la 

corriente de ahorros , público y privado de una subregión destina

dos ~1 desarrollo de lo s sectores económ ico s y que haga n v i a b le la 

fa lta de fo n dos de inversión. 

L a integra ción de un g t.ru po sub region a l fom enta rlecesidades favo

rab les a cada uno de los paíse s , uno sería in centivos a la in iciativa 

pr d.~ada dentro de una equilibra da com pet encia. 

5. A ntecede ntes: 

a . Declaración de Bogotá : 

L a Declaración de B ogotá fue s us crita e l 16-AG0 - 66 por los -

pre s identes de Colomb ia, Chile, Ve n ezuela y delegados perso 

n a les de los m andatarios del Ecuador y Perú. 

Uno de lo s tem as p rin cipales del documento es l a integra ción 

económ ica de l a Am érica L atina , con relación a la cual reco

mienda e ntre otra s m edida s destinadas a im pulsar l a formación 

del m ercado com ún., la con centración dentro del m arc o del tra

t ado de M ont evideo, d e acuerdo ent re países de n'lenor desarrollo 

ecón om ico r elat i vo y de m ercado insuficiente. 

Se aprobaron las bases de un programa de acción inmediata que 

com prende la creación de una com isión mixta int egrada por re

presentantes guberna menta les de los cinco países participante s , 

con la mis ión de proponer m edidas indispensables para el c um 

plimiento de los acuerdos adopta dos en la declaración y el p ro-
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grana de acción y la creación de una "Corporación de Fomento". 

El Gobierno de Bolivia se a dhirió posteri:orme nte a la declara

ción de Bogotá. 

b. Declarcación de los Presicentes de América: 

En la Declaración de los Presidentes de An1érica, hecha en puR

ta del este en Abril de 1967, también se tratanp prog lemas d e -

integración latinoamerica na y entre otras decisiones figura la de 

"Propiciar la concertación de acuerdos subregionales" y de ca

ráct er transitor i o o regimes de desgravación interno y armoniza 

ción de tratamientos hacia terceros, en forma más acelerada -

que los compromisos generales y que s e a n compatibles con el -

objetivo de la integración regional. 

c. Acuerdo de Cartagena: 

Se reunió en C arlagen a (Colombía)el 28-JUL-69, com:~l objeto de 

estudiar en forma definitiva el proyecto de A cuerdo Subregional. 

,.Objetivos del .Acuerdo: El acuerdo tiene como objetivo promo

ver el desarrollo equilibrado y armónico de los países miem.bros, 

acelerar su crecimiento mediante la integración ecónomica , fa

cilitar su integración en el proceso de integración previsto enel 

tratado de Montevideo y establecer condiciones fatlorables para 

la c0nversión de ¡a ALAL C en un mercado común, todo ello con 

finalidad de proc1ll.ra r un me joramiento persistente en e l nivel de 

v ida de los habitantes de la subregión. 

F u e suscrito el Accuerdo de Integr a ción Sub regional por los go

biernos de Colombia, Bolivia , Chile Ecua dor y Perú, y se firmó 

en Bogtá el 6 -MA Y -69. 
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La Delegación d e Venezuela no e s tuvo en debidas condiciones de 

aprobar el acuerdo por considerar que no era satisfactorio para 

, 
su pa1s. 

Venezuela se integra definitivamente al Grupo en Marzo de 1973. 

-Mecanismos: La armonización de politkas económicas y so-

ciales. 

Una programación industrial conjunta. 

-Elimin ación de barreras arancelarias. 

-Un arancel externo común 

-Régimen A gropecuario. 

-Integración F Ísica. 

-Ca nalización de recursos dentro y fuera de la subr egión. 

Todo lo anterior con el fin de buscar una reuni.Ón aduanera a -

tra vés del a r a ncel externo común , de un m .ercado común , con 

tendencia a llegar a una aonmnidad económica, es decir a una 

planifiaación del desarrollo econÓmico y a una in tegración po-

lítica. 

L os programas sectoriales de desarrollo industrial procuran -

la búsqueda del establecimiento de tratamientos diferentes e in-

sentivos suficintes que compencen las deficiencias estructurales 

de Bolivia y Ecuador. 

Se liberarán los productos incorporados a los programas de de-

sarrollo en la forma que se establescan en cada uno de ellos -

y de acuerdo a la lista común. 
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El acuerdo no podría ser s u scrito con reservas (Artículo 109 ). 

y quedaba abiert o a la adhesión d·e las demas partes contratan-

tes del Tratado de Montevideo. 

6. Producción Venezolana con relación a los paises del Grupo Andino: 

a. Producción Minera: 

L as características de las actividades extractivas en los paí-

ses que conforman el Gtiupo Andino son las que inmediatamen-

te se entran a escribir: Mineral de Hj.erro, total de la subre -, 

gión : 40.644.000 toneladas; Venezuela produce 43.08% del to-

tal , Chile el 29 . 84 % ;Perú el 25% y Colombia el l. 73% . El -

Grupo Andino extrae el 50% de la de América. 

Mineral de Cobre: Total de la SubregiÓn: 175. 235 toneladas. 

Chile aportó e l 76. 11 o/o del conjunto , Perú el 23. 25%. El Gru -

po Andino p'rodu ce el 90 % de América L atina. 

Mercurio: Tota l de la Subregión: 125.834 kilogramos. Vene-

zue-la contribuyó con el 85% del total de l a zona, olombia con 

el l. 25%. 

Oro: Total de la Subregión : 18. 591 kilogramos . Colombia pro-

duce el 53. 4 % del conjunto de países : Venezuela el 6%. 

P lata: Total de la subregión: l. 354. 000 kilogramos • Perú pro-

duce el 8 3. 75 % del conjunto de los países y Colombia el O. 29%. 

Mineral de Plomo: Total de la subregión : 171. 600 toneladas 

Perú represent a el 89 .74% del total y Colombia el O. 29 % . E l 

Grupo produce el 45 % de la América L atina. 

Zinc: Total de la subregión : 269. 580 toneladas, Perú produee 

e 1 94. 4 % . Colombia el O. 1% , Venezuela el l. 5% , El Grupo re

presenta ·el 50% de la producción de América L atina. 
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Estaño: Total 27.668 toneladas. Bolivia produce el 99o/o por cien

to El Grupo Significa el 90o/o. 

Manganeso: 7. 300 toneladas, del cual Chile representa el 95o/o. 

Como se puede observar la poseción de recursos m~neros guar

da cierto equilibrio en los países andinos y adem~s éstos tienen 

una producción muy significativa respecto de la America Latina. 

Para que existan positivas realizaciones en este campo se reque

rirá un inventar io minero, capital humano y recursos financie

ros que la orienten técnicamente. 

b. Producción Manufacturera: 

Teniendo como base los años 1963, 1964, 1965 encontramos que 

el número de establecimientos industriales en los croco país es 

(Venezuela, Ecuador, Colombia, y Perú) era de 32. 432; Colom

bia representa el 30. So/o d-el total de los establecimientos manu

factureros ; Venezuela el 35o/o aproximadamente. El personal 

ocupado con dichos establecimientos fue de 715 personas. Así 

mismo la participación de l a industria de los Estados Andinos 

enel producto interno bU"uto fue delpromedio del 16. So/o. 

El Volumen de la producción industrial de la s naciones del -

Grupo Andino en el año de 1966 muestra las tendencias que se 

anuncian a continuaciÓn: 

Textiles: Bolivia 41% de aumento, Colombia 3o/o Chile 9. 4o/o. 

Perú 22. 7o/o • Venezuela 15. 9o/o de aumento. 

Productos quími.cos derivados del petróleo y del carbón: Boli

v ia 50. 6o/o • Colombia 22. 4o/o • Chile 11. 8o/o • Perú y Venezue

la 22. 9o/o de aumento. 
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\El Índice general de volumen de producción manufacturera con 

relación al año de 1963 , nos muestra que Bolivia cre·ció un 39o/o 

/ Colombia en un 19. 9%, Chile -en un 17.6%. Perú en un 29.29% 

y Venezuela en un 33. 8o/o. 

c. Producción Industrial: 

Tejidos de Algodón : Total de la subregión : 554. 200. 000 metros, 

Colombia representa el 53. 7o/o del total. 

Tejidos de Lana :: Total 14.900. 000 metros. Colombia represen 

ta el 42. 9o/o. 

Hilos de hilaza de algodón: Total 41. 800 toneladas, para el Perú 

significó el 42. ?o/o y para Colombia 16. 2o/o. 

Hilos de Rayón y acetato: Total 10. 200 toneladas, L a producción 

de Colomboa re p re s entó el 98% del toUtl 

Aceite: 44. 250. 000 Metros. La producción de Venezuela en el 

9 3. 31 o/o y Colombia el 3. 6%. 

d. En base a datos de CONADE, CEPAL , CORFO y CORDIPL AN, 

podemos conoce_r el porcentaje de e . pacidad no utlizada en la 

industria de Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. 

Tabaco: Colombia 65o/o. Chile 66% Ecuador 22o/o. 

Textiles: Colombia bajo, Chile 54o/o. Ecuador 52o/o. Venezuela 

alto. 

Vestuario y Calzado: Chile 65o/o . Ecuador 48o/o • ~enezuela alto. 

Madera y corcho: Chíle 64% Ecuador 58o/o Venezuela alto. 

Papel y Celulosa: Colombia 50o/o C h ile 20o/o Ecuado-r 59o/o y Ve-

nezue.la alto. 
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Química Colombia 66%. Chile 64% . Ecuador 40% . Venezuela 

Alto. 

Manufacturas diversas: Chile 65%. Ecuador 33% 

El total de la capacidad utilizada por la industria dé Chile es 

el 54% y en E c uador el 41%. 

e. Tecnología: 

La ciencia y la tecnología nos han llegado en la mayoría de los 

caeos disfrazados en forma de productos, métodos y procesos 

ya experimentados fuera de nuestro medio, situación que nos va 

formando una m-entalidad de gestores de ellas. Esto podría de-

finirse como una actútud pasiva de resignación, científica f~en

te a lo que ocurre en el resto del mundo. 

f. Acuerdo Colombo-Venezolano sobre la Industria del Plástico: 

de Colombia y Venezuela , suscribieron en días pasados en Ca

racas una detlaración conjunta , en las que se analizan los efec

tos del ingreso del vecino país al Pacto Andino, y formulan re

comendaciones para que esa industria puede participar equitativa 

mente en el proceso de integración. 

Algunos apartes del terlo del documento fechado el 28 de Marzo 

de 1973 : dice: 

" Se han-':tomado en consideración los efectos derivados de la apli 

cación del Acuerdo de Cartagena y particularmente el t ratamiento 

adoptado para la generalidad de los productos del sector y para 

la maquinaria , las ventajas otorgadas a los países de menor de

sarrollo económico, relativo y las reservas hechas pa;na os pro-



109 

gramas del desarrollo industrial. Por otra parte se tuvieron 

en cuenta las conclusiones a que llegaron los industriales del 

plástico de la Subregión en la reunión que se celebró en Santia

go de Chile en Abril de 1970. Se ha tenido presente que los com 

promisns del Ac uerdo d e Cartagena se desarrollaron dentro -

del marco del Tratado de Montevideo y que por tanto en una e

tapa posterior, la industria de plástico en la Subregión Andina 

tienen que estar en capacidad de afrontar la competencia con -

el resto de los países de la ALALC." 

g. Conclusiones: 

l) L a integración Subregional iniciará en la clasificación de 

las industrias en : eficient s , medianamente eficientes 

e ineficientes. , que tendrán una operación a fectiva en la 

libre concurrencia de los mercados y se provocará forzo

zamente la desaparición de las industrias inéficientes. 

2 ) Posición del Grupo Andino frente a la A L A L C 

Los países que conforman el Grupo Andino aspiran que pa

ra l. 9 85 cuentan con un a integración planificada de sus 

componentes , situación que no comparten los demás miem 

bros de la A L ALC, especialmente los que gozan de una e

conomía más estable, quienes pretenden la formación de -

un mercado común para l. 9 73. 

3) Si observ amos los acuerdos ante rores en el punto objetivo 

que pe~esiguen, podemos darnos cuenta que la finalidad prin 

cipal es común entre sf, o sea: 
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-Promover el desarrollo equilibrado de sus miembros. 

-Acelerar su crecimiento mediante la integración econó-

mica. 

-Procurar un mejoramiento en el nivel de vida de sus ha

bitantes. 

-Suprimir las barreras arancelarias entre los pafses com

ponentes de cada uno de los acuerdos. 

-Ayuda especialmente dirigida a los paises menos desarro

llados en cuanto a economía y tecnología. 

-Establecimiento de libre comercio para los países que con 

forman el respectivo acuerdo. 

4) Realidad del Pacto Andino. 

La primera respuesta critica a la forma en que se ha desa

rrollado el progreso integrai:ionista latinoamericano, ha si

do la puesta en marcha del Pacto Andino. 

Una situación que parece inquietar y f~jar un síntoma de ma

lestar expectante, ha sido una especie de confusión política, 

el ánimo de algunos gobiernos de nacionalización , en alguna 

ocasión recomendable, dejan un factor de perturbación al -

desarrollo de la inversión extrapjera. 

E. P L ANES DE DESARROL L O: 

l. Desarrollo Regional: 

La política de desarrollo regional que adelanta actualmente el Gobier 

no de Venezuela y que se reflejará en un futuro cercano en el pleno 

abastecimiento interno de todo tipo de productos y en la consolidación 

del comercio exterior de l pafs. 
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Para encauzar las inversiones públicas y fortalecer los mecanis

mos operativos que exige tan ambicioso programa han sido crea

das varias Corporaciones Regionales, estatales y municipales, y 

en cada región administrativa una oficina df coordinación y plani

fiaación , encargada de realizar los estudios técnicos y estadfsti

cos necesarios . L a estrategia de este programa se señala en el 

Plan de la Nación para el perfodo 1970-1974 sobre las siguientes 

bases 

a. F ortalecer la base económica regional de aquellas actividades 

de exportación que estimulen un proceso acumulativo de pro

greso e incrementen el ingreso regional y las transaciones in

teregionales. 

b. Identificar y promover actividades que tiendan a fortalecer e

conomfas locales y mejorar las relaciones económicas intra

regionales , sobre todo las urbano-rulares, a fin de lograr una 

mayor arraigo a l a población a sus lugares de origen. 

c. Realizar un a polftica sostenida de regionalización de inversio

nes pÚblicas y d-e iniciativa a las inversiones privadas mediante 

créditos públicos, asistencia técnica, ventajas fiscales y la es

tructuración y consolidación de mercados regionales de capital. 

2. RegiÓn del Zulia: 

Entre las actividades desarrolladas por la "Corpozulia" en el 1971 

figura la licitación de las obras de construcción del puente sobre 

el rfo limón, el proy ecto de astilleros del Zulía, y los estudiS>s de 

localización de otro puerto pesq e ~ o. 
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3. Región de los Andes: 

La corporación de los Andes desarrolló en 1971 importantes activi

dades, entre otras la formulación de programas de zonas industria

les para las ciudades de Barinas, Sa n Cristobal, M~rida, El Vigía 

y Valera. 

El PLan determina para esta región , cinco grandes programas, en

h~e los que debe mencionarse la elaboración de proyectos para plan

tas medianas y pequeñas complementados con asistencia técnica y ca

pacitación empresarial. 

4. Región Nor -Oriental: 

La Corporiente solici tó a fines de 1970 cotizaciones p:e.ra barcos -

pesqueros a astilleros de· México, Colombia , Perú, Estados Unidos, 

y Sur Africa, con el f in de ampliar la capacidad de la Flota Regional, 

Hasta fines de 1974 financiará un programa agroindustrial dirigido 

al beneficio del manglecaña de azúcar , plátano, yuca y copra. El 

plan pe s qy.ero comprende el desarrollo del Puerto Internacional de 

Guiria . 

5. Región Centro Occidental: 

El Plan de Desarrollo le ha asignado tres programas basicos en los 

campos industrial ,nagrícola y turístico. El primero de ellos com

prende el aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar y otros -

subproductos , el establecimiento de una planta de pesticidas y otra 

para clasificación y empaque de tomates. Serán creadas también in

dustrias para el procesamiento de minerales no metálicos , para :ar

tículos de escritorio y para el aprovechamiento de los subproductos 
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de sisal, para la e1aboraciÓ·n de quesos y para la utilización de 

desperdicios del arroz. 

6. Región de la Guayana: 

Es esta una de las regiones que ha recibido la más alta prioridad 

en los programas tle l gobierno, por razón de las gigantescas ri

quezas minerales de su subsuelo y su enorme potencialidad agrí

cola y forestal. 

La Aluminio Caroní duplicó en 1971 su producción de aluminio pri

mario, alcanzando más de 45 mil toneladas. 

7. Región del Sur: 

Como programa de grandes proporciones en esta región de muy es

casa densidad de población, es la interconexión de la cuenca de los 

ríos orinoco y amazonas, y para este fin el Gobierno tramita un 

emprésito con el Banco Interamericano de Desarrollo para el finan

ciamiento de los estudios correspondientes. Una comisión Venezo

lana entró yá en contacto con los gobiernos de Brasil y Colombia, 

para coordinar con estos países una labor conjunta en el proyecto. 

F . DESARROLLO INDUSTRIAL DE VENEZUELA: 

L os factores principales que han impulsado el desarrollo industrial de 

Venezuela en los Últimos 10 años han sido los siguientes: 

l. Una explicíta y permanente decisión gubernamental que se ha tradu

cido en una serie de políticas de estímulo y protección de la susti

tución de importaciones. 
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2. L a existencia de recursos naturales e industrializables en grandes 

cantidades y amplia variedad. 

3. La creación de instrumentos de financiamiento de gran poder y gran

des recursos con las Corporaciones antes mencionadas, que en al

gunos casos han asum ido directamente la constitución de la indus

tria y en otros han sumimistrado amp lias facilidades y recursos al 

sector priv ado. 

4. L a gran afluencia de capitales e xtranjeros hacia el país. 

5. L a alta capacidad de ahorro interno privado, creada por los altos 

i ngresos generados por el petróleo y el hierro y favorecidos por 

una tributación sumamente moderada. 

6 . L a concentración <en uno o dos sitios (Caracas y Maracaibo} , de una 

dem anda creada con base en los grandes ingresos de las clases me

días y clases pudientes , que permiten gran facilidad y economía 

en la comercialización ee los productos. 

Com o resultado de estas condi cion es, el conjunto de la industria Ve

nezolana creció ent re 1960 y 1969 al ritmo promedio de 7. 1% y ha lle

gado a significar un aporte de Bs. 5. 000 millones en 19 70. 

(Cercano al del petróleo y a la minería, de Bs. 8. 500 millones } y equi

v alente al 12% del Producto Bruto Interno. 
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G . CONC L USIONES: 

Del anterior comentario podemos sacar las siguientes conclusiones so

bre la industria de Venezuela: 

Desde hace muchos años; Venezuela ha sido el primer exportar mundial

ment.eJ de petóleo y su tercer productor, dominando de tal modo esta acti

vidad la economía local que coloca por sí so-la al país entre los pueblos 

más prÓsperos de L atinoa mérica, con uno de los ingresos "per cápita" 

más altos den tro del vast o grupo de nacionee sen vías de desarrollo: l. 050 

dólares anuales. 

Un rasgo cara cterístico de la economía v enezolana es la relativa estabi

lidad del costo de la v ida. L os estadísticos señalan que en los pasados 

t-reinta años los precios al por mayor m ostraron en relación a otros paí 

ses de la zona. 

Es notable progreso de la indus:iria nacional se destaca también por sí 

solo , pues mientras en 1950 la producción interna abaste:cería el 52.6 % 

del consumo y el 4 7. 4% restante era cubierto con importaciones , esta 

Última proporción descen dió al 10. 7 por cierto. 

Venezuela es un país en v ía de desar rollo, que presenta inconvenientes 

en su estructura comerc ial por falta de complementación en la produc

ciÓn y distribución de utilidades . Un aspecto preocupante es el estanca

miento de la producción petrolera en 19 71, y la falta de perspectiva de e 

crecimiento importante en los próximos años en este producto, L a pro

blem ática del desarrollo de Venezuela sigue siendo así la de la dependen 

cía del petróleo. 

L a indu s f:ria Venez obtna ha alcanzado , en la mayoría de sus renglones 

un desarrollo sencillamente mayor que nuestro país; por ejemplo side·-
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rugia, petroquímica , industria de alimentos, fertilizantes , artículos eléc 

tricos y la automotriz y otros. Colombia tiene con re laciÓn a Venezuela 

un mayor desarrollo en bienes de consum o fin a l, ccrmo textiles , fibras, 

v idrios , manufacturas de papel. 

L a adhesión de Venezuela al ACuerdo de Cartagena recientemerte se 

puede considerar a basar especialmente por su v inculación histírica con 

América Latina, buscando una afinidad en el camino del desarrollo eco

nómico, como también a. su deseo de no mantenerse aislada del común 

de pensamiento y acción de los países del Grupo Andino, sin menoscabo 

del principio de autonom.Ía comercial, estimandosele grandes ventajas 

para la exportaciÓ-n entoda clase de productos, incluyendo los de origen 

industrial. 

En las proyecciones del Plan ~uatrienal del Desarrollo se reafirma el 

papel de la producción de hidrocarburos en la economía nacional, for

mulándose planes concretos para fortificar este secto. El petróleo ha 

sido y continuará siendo por años el elemento más importante para el 

financiamiento del desarrollo, lo cual origina un alto grado de dependen

cia y vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones de la deman

da y precios del petróleo en los mercados internacionales. 

Entonces podemos conclu ir que los 3. 130 millones de dólares de expor

tación ; 1876 millones de dólares de importación. Reservas internacio

nales por l "*'l9 millones de dÓlares. 1050 dólares de Prd. Interno Bruto 

"per cápita" , correspondientes a año de 1971; convierten a Venezuela 

en el mayor exportador de América Latina; el tercer importador, y tam

bién en uno de los países de la región con mayores reservas internacio

nales y más alto nivel de ingreso "per cápita". 



-117-

Todo ello unido a una tasa de crecimiento de su producto Interno Bruto 

a un promedio de 6. 8% anual durante los Últimos 20 años, habiendo ere

e ido la industria manufacturera en el mismo año, a un ritmo anual del 

10.4% , no-s muestra a una Venezuela rápida y permanente re-alización 

de las grandes obras de infraestructura y de desarrollo urbano, y su

mándole· su alto grado de estabilidad y crecimiento, la convierten en una 

de· las regiones más atractivas para las in~ersiones de capital extranje

ro. 

PQ'!r otra parte la alta tasa de crecimiento de su población (3. 3% anual) 

com plementada por ·el a decuado aumento del producto interno bruto. 

Merece destacarse entonces el extraordinario avance de la industria na

cional , señalando que mientras en 1950 solo el 52% del consumo era -

abastecido por la producción local, en 197I dicha producción satisface 

el 90 % de los requerimientes del consumo interno'. 

En las décadas de los años 60 y 70 , que las Naciones Unidas han deno

minado Primera y Segun da década del Desarrollo, Venezuela demuestra 

un alto crecimiento , especialmente en la industrial y presenta perspec

tivas bastantes halagadoras. 

Lit 
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CAPITUL O III 

DESARROL L O INDUSTRIAL DEL BRASIL 

A. DESARROLLO ACTUAL : 

Industria: 

L a industria de transformación , gracias a la demanda sostenida de bie 

nes de equipo y de consumo intermedio, logró en 1971 un crecimiento -

del 11. 3 por ciento, similar al ritmo de aumento del Producto Real del 

país , nivel que ha mantenido el sector en los Últimos cuatro años. El -

mayor dinamismo se observó en los ramos de transporte y transforma

ciÓn del caucho, siendo menor en alimentos y bebidas y tabaco. Por o

tra parte, las mayores inversiones favorec ieron el cemento y a los pro 

duetos químicos. 

Por lo que se refiere, al comercio exterior , las rentas de manufactu

ras de origen agropecuario señalaron el mayor a v ance , mientras las de 

otros rubros acusaron descenso. E ste fenómeno explícase por la gran 

presión del consumo inte rno hacia la p10ducción nacional, hecho que se ha 

reflejado también en una disminución en las existencias y en un mayor -

aprovechamiento de la c apacidad instalada de las fábricas. 

E l campo de las industrias extractiv as, el hierro logró un progreso de 

2 1.4 a 24. 8 de millones de toneladas en los Últimos dos años, en tanto -

que en manganeso los r e ndimientos a v anzaron de l. 2 a l. 6 millones . 

En la siderugia el increm ento fue del 13. 3 por ciento. Observándose los 

mayores desarrollos en los productos laminados y en el acero en lingo

tes. 
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F ue divulgado en el Últómo año el Programa Siderúrgico Nacional cuy o 

objetiv o ce ntral en cuadruplicar la producción de las plantas para 19 80 

Un sector de enorme desarrollo ha sido el de mat erial el éctrico lográn 

dos e e n la línea de apa:r·atos electrodomésticos un crecimiento del 27. 7 

por ciento y la colocación en el mercado interno de 6 millones de unida 

des . C omenzó tam bié :jl. l a produccíon -por primera vez en el ámbito la

tinoamericano -de receptores de televisión a color. 

E n el renglón de mater ia l de trans porte , la fabricación de vehículos au

~motores ha colocado a l Brasil en la décima posición mundial, aumen

tando los ren dimientos en e 1 sector de automóviles para pasajeros en un 

3 7 por ciento -para un total de 342. 2 14 -,llegándose a una cifra global 

( incluy endo óm nibus y c a miones ) de 516. 13 e. unidades. 

Paralelam ente , la fabr i cación de tractores -debido a la enorme presión 

de la demanda agrícola -,obtuv o unincrement o de 53. 9 !.por ciento con 

un total de 1 5.428 , la más alta c ifra en la historia de l país. 

L as industrias de transformación del caucho -especialmente en los ramos 

de llantas y neumáticos -trabajaron ese mismo año con la totalidad de su 

capacidad instalada , mientras que el sector químico fue favorecido con 

cuantiosas inv ersiones registrándose la puest a en marcha de nuevas uni

dades en el ramo petroquímico . Gracias a ello se observaron a vances 

s ucst anciales en la producción de polietileno , polidoteres resinas v inilicas 

y fibras artifid ales . 

En cuanto a la industria t extil y como reflejo de un a demanda normal, el 

progreso de la producció.n llegó a tasas moderadas, si bien en los textiles 

de fibras sintéticas el inc remento se fijó en un 28.3 por ciento, descendió 

en a l godón y se mantuvo en un 13. 3 por ciento en los textiles de lana. 

2 
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Este último recibió también fuertes inversiones para la adquisición de 

equipos. 

L a industria de calzado fue otra actividad receptora de capitales adicio

nales para el incremento de la productividad , logrando un buen aumento 

en la producción de zapatos para damas. Las exportaciones señalaron 

un nuevo desarrollo , colocándose en 21. 1 millones de dólares 

En el sector de alimentos -uno de los más diversificados de continente 

mantuvo en general el mismo ritmo de crecimiento de los años anterio

res , aunque en varios renglones ( por causa de la rigidez de la oferta 

de algunos productos agrícolas ) acusó un" leve retroceso . Sin embargo, 

deben descartarse en el campo de las exportaciones los avances en café 

soluble -6. 2 por ciento - y en la carne de vacuno industrializada , que 

se fijó en un 113. 7 por ciento. 

Comercio Exterior: 

El comportamiento del comercio exterior del Brasil se refleja en la 

misma tendencia de su economía , orientada firmemente en el último -

quinquenio hacia el aprovechamiento de los mercados extranjeros. Las 

exportaciones FOB ascendieron en 1971 a 2. 900 millones de dólares , 

superado en un 4 por ciento el volumen de ventas del año anterior. L as 

compras progresaron en 710 millones, anotando una cifra final de 3. 225 

millones, resultando por lo tanto un déficit en el balance comercial de 

3 25 millones. 

Un atento análisis de las ~ ventas brasileñas señala en los tres últimos 

años una acentuada expansión , pues en 1968 se fijÓ esta en un 13. 7 por 

ciento , en el año siguiente en un 22. 9 por ciento y en 1970 logró la mar 

ca del 18. 5. 



-121-

Algunos de los productos tradicionales han contribuido directamente 

a ese avance, corno es el caso del café, los minerales de hierro y -

manganeso , algodón en rama, azúcar , millo en grano , pieles y cuero 

y carne bov ina. Es importante anotar también la progresiva participa

ción de los manufacturados e intermedios, que en 1960 representaron 

un total de 2.04 millones de dólares y en 19 70 duplicaron su valor hasta 

llegar a los 452. 3 millones. 

L a política nacional en este sector se ha dirigido a reemplazar paulati

n amente la importancia de algunos ram os tradicionales en el cuadro ge

n eral de las ventas, para evitar así las incidencias de las fluctuaciones 

de los precios internacionales que caracterizan esos rubros. En el caso 

del café; por ejemplo, su partif:iilpación ha descendido del 41. 2 por ciento 

en 1968 al 34. 3 en 1970 y a pesar del aumento de los volúmenes cosecha

dos y de la reacción de l os precios mundiales, estírnase una clara "ten

dencia a la disminución de tal dependencia. 

En la relación on los productos industializados, sus v entas alcanzaron 

el año pasado los 710 millones de dólares, cifra que señala un incremento 

de li 50 por ciento sobre e 1 período anterior y crecimiento que reflejó un 

may or énfasis enlas man ufacturas . Debe destacarse que las ventas bra

sileñas , en algunos renglones , han sido realmente espectaculares. tanto 

por los v olúm enes corno por el tip o de productos negociados . Tal es el 

caso de las partes y piezas para autornotcrt-.ere - en mercados tan importan

tes corno Alemania F efleral , Japón , Gran Bretaña e Italia, barco.s de gran 

tonelaje a varios países lationarnericanos y al mismo Japón , calzado de -

cuero a los estados unidos y alimentos e la b q r ad'q.S3 a Europa y Africa. 
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Respecto a las composiciones en 1970 fue del 42 por ciento, para los 

bienes de capital, 45 materias pr imas y bienes intermedios y soki.men 

te el ·13 de artículos d e consum o final. La progresión acelerada de 

las compras en los últimos cuatro años explícase por la elevada utili

zación de la capacidad instalada de las fábricas nacionales, estimula

das por el éxito de las ventas al extranjero y por la presión del consu

mo interno . Este fenómeno se ha reflejado en las grandes adquisicio

nes de bienes de capital e intermedios , concluyéndose que ese volumen 

de compras está íntimamente ligado al crec iente movimiento exportador. 

Para 19 72 se estim a que las impnrtaciones continuarán manteniendo su 

actual ritmo de crec itn:li!ento . No obstante en el aspecto del equilibrio -

de l a balanza comercial consideráse que la presión del consumo interme

dio industrial y posibes fenómenos provocados por los precios interna

cionales podrán pcrolongar la actual situación deficitaria. 

En cuanto a la Balanza general de pagos, la situación se preveé amplia

mente favorable debido al aumento de los ingresos por servicios y a la 

entrada líquida de capitales. 

L a extensión territorial del Brasil y la desigualdad en la distribución de 

su población y de sus recursos naturales hacen que el país no presente un 

desarrollo económico uniforme. Ba jo este aspecto , podemos div idir el 

país en tres zonas , la primera comprende seis Estados y Tres Territo

rio s (Acre , Amazonas, Am apá , Rondonia, Roraima , Pará, Maranhao, 

Mato Grosso , y Goías , que representa el 65% de la superficie total del 

país y el 11% de su pobla ción , constituye casi un vacío demográfico y 

económ ico . 
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En los últimos años se trabaja irlensamente para valirizar esa área , 

explotación del manganeso, cultivo del yute y la pimienta , construcción 

de carreteras, como la Belem -Brasilia y L a Brasilia ~Acre, en cuyas 

márgenes están surgiendo nuevas ciudades y actividades económicas. 

L a amazonía está desarrollando su producción de energía eléctrica, in 

dispensable para los programas de industrialización en cuero. Varias 

industrias están instalándose en Manaos y en el Norte de Mato Grasso. 

L a segunda zona está constituida por ocho Estados ( Piauí , Ceará , Río 

Grande de N0 rte , Para iba , Pernambuco , Alagoas, Sergipe y Bahía ) , 

con una superficie equivalente al 15% del territorio nacienal y el 28% de 

su población , L a economía se caracteriza por el bajo ingreso per ca

pita, agricultura y pastoreos que padecen de sequías períodicas , explo

tación vegetal y minieral y una industria incipiente. 

Desde 1960 , el ciclo de crecimiento industtial del NOrdeste ha continua

do sininterrupción . Entre 19 64 y 1966 más de 100 nuevas fábricas se ins

talaron cada año enl la región , de donde salen artículos industriales , como 

productos siderúrgicos , caucho sintéticos , refrigeradoras, motores e

léctricos , radios y telev isores , taladros para perforar pozos de petróleo 

, tornos y otras máquinas -herramientas, etc. } 

E stán instálándose industrias de ho jalata, productos químicos, ladrillos 

refractarios y una segunda fábrica de automóviles . 

L a tercera zona comprende ocho Estados (Espíritu Santo, Minas Gerais, 

Río de Janeiro , Guanabara, Sao Paulo, Paraná ,Santa C atarina , y Río 

Grande do Sul , que abarca un 19. 3% de la superficie de 1 país y cerca 

del 61 % de su población. L a economía de esta área desarrollada , el in

greso per cápita, es elevado, la tasa de crecimiento económico es alta 

( 
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y en ella se concentra la casi totalidad del complejo industrial brasileño. 

Esta zona produce casi el 80'o/o del ingreso total del país. 

B . POSICION DEL BRASIL EN L OS PACTOS DE INTEGRACION ECONO

MICA: 

Gran impulso está adquiriendo el comercio del Brasil con los demás 

países del mundo . 

L os principales productos que exporta Brasil a los Estados Unidos, Re

pública Federal Alemana, Argentina , Italia y Gran Bretaña son: Café , 

Algodón , Mineral de Hierro , Productos Manufacturados, Azúcar, Ma

deras, Cacao, Maíz ,Cu·eros y pieles, Arroz, Manganeso, L ana, Carne, 

Tabaco, Aceite de Resino , Mentol. 

El Brasil importa de los Estados Unidos , Argentina , República Federal 

de Alemania, Venezuela y Gran Bretaña, los siguientes productos, Petró

leo , Trigo , Productos Q uímicos y Maquinaria. 

L as exportaciones Brasileñas de artículos manufacturados van aumentando 

de año en año y diversificándose en sus productos. 

Así, el Brasil ha exportado en los Últimos años, una vasta gama de pro

ductos manufacturados, especialmente para los mercados americanos y 

europeos. Para dar sólo unos cuantos ejemplos , vendió buques a México 

a la Argentina , vagones y equipo ferroviario, remolques para asfalto al 

Uruguay ; tornos a Alemania , Argentina , Chile, Colombia, Estados Uni

dos , Japón Mexico , Perú y Venezuela, ascensores de pasajeros y puente 

de carreteras a Venezuela. Transformadores pesados a España ; autobu

ses a la Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela; Jeep a Por

tugal ; piezas de repuesto para vehículos automotores a la Argentina , Es-
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tados Unidos, y A r ica de l Sur, un matadero industrial a Bolivia, má

quinas para trabajar m adera a Chile, computadores electrónicos y pro

cesadoras de datos a 3 1 países, m áquinas de coser a Alemania, Canadá 

Chile, Colombia, E stado s Unidos, F rancia, Gran Bretaña, México, Pa

raguay , Uruguay y Venezuela, ex cavadoras y palas mecánicas a Argen 

tina y Chile, cuchillería a casi todos los países d e América del Sur, al 

Canadá , E stados Unido s , México , Africa del Sur, Alemania y a la Gran 

B retaña; máquinas agrícolas a la Argentina, Guatemala:, Perú y Para

guay ; máquinas para fabr i cas cigarros y cigarrillos a casi todos los paí

ses a m ericanos. 

C om lo anterior se observa que el Bras il ocupa una posiciÓn destacada en 

lo que se relaciona con los Pactos de Integración EconÓmica que realiza 

con casi todos los países del m undo , a pesar de no hab erle dado como país 

grande que es, la dinám ica necesar ia a la A L A L C. 

C. CAPACIDADES Y PRO YECCIONES D E L A INDUSTRIA BRASILEÑA: 

P lan de Desarrollo: 

E n 19 71 fue promulgada la ley que contiene el Primer Plan Nacional de 

D esarrollo , P ND, el cual abarca el período de 19 72 a 19 74. Sus metas 

son ambiciosas pero se juzgan proporcionadas a l a enorme e xpansión 

de la econom m y que índ ices de incrementa anual se ha colocado hoy a 

la vanguardia m undial , superando en 19 71 al i_Jp ropio Japón. E n los tres 

años del período el Prod ucto B ruto Interno debe crecer en un 41 por -

ciento y el Producto "pe r cápita" en u n 26 por ciento. El rendimiento 

total del sector industria l a vanzará en esos años e n un 46 por ciento en 

tanto que la inversión bruta fija deberá hacerlo en un 58%. E l consumo 

global - activado por los grandes gastos del E stacb , la aceleración e n 
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la activ idad m anufa:Eturera y el aum ento del in greso personal - aum enta

tá s egún el Plan en un 36% lo cual se reflejará en un crecimiento del 13% 

en la población economicamente activa. 

E l P lan im plica un flujo gigantesco de inversión pÚblica y privada que su

perará a los 31 mil m illones de dólares y que será distribuida en orden de 

valor , e n lo·s s ectores de educación, desarrollo industrial, energfa, trans

portes, vivienda , agricultura, sanidad, integración nacional, integración 

social, m inerfa , comunic aciones, desarrollo déntifico y técnólog ico. 

E ste instrumento orientad or de la economía s igue extrictamente el modelo 

de desarrollo del país, basado en una acción concertada entre el Gobierno 

y la e m presa priv ada, y paralelam ente en una unión de própositos entre 

los diferentes estados. 

Otra de las letras de este acuerdo es lograr en la producción primaria e 

industrial una adecuada c a pacidad com petitiva orientada hacia el comercio 

exterior. Y a tal efecto , el Gobierno ha creado los instrumentos de estím u

lo necesarios, tanto en lín eas de crédito como en inversión directa y espe

cialm ente en los programa s de construcción naval, e:spansión siderúrgica 

y minería . 

E rr· 19 71 y complementaria mente al plan central fueron adoptadas otras de

cisiones en política de desarroDo que fefuerzan acciones v igentes desde años 

anteriores, tales com o los con ocidos com o " Sudene" , "Sudam" el "Plan de 

IntegraciÓn Nacional" -con la construcciÓn de la carrebera Transamazónica

y finalmente el Plan de Integración Social y el Programa de Formación de l 

P atrim onio del Servidor Público , estos Últim os reglam entados en 19 71. 

L os ob jetiv os contenidos e n tales instrum entos institucional-es son, en resu 

men , la implantación del program a de redistribución de tierras y estím u -

los a la Agroindustria del Norte y el Nordeste por acción de PROT E RRA. 

'1 
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y el de Desarrollo de l Centro Oeste - a cargo de PRODESTE - mediante 

la creación de una red ferroviaria básica, caminos vecinales, plantas 

de silos , almacenes de depósito, plantas industriales de beneficiamiento 

frigoríficos y obras de saneamiento en Matto Grosso, Goias y el Distrito 

F ederal. 

A estas iniciativas sumáse la craación de la central de medicamentos, 

para establecer una eficiente estructura de distrib-ución y comerciali

zación de los medicamentos básicos. Se establecerá también el progra

ma de asistencia al trabajador rural , PATRU , que llevará a los campes 

los beneficios de la existencia social. Y en el aspecto administrativo, 

se crea el Instituto Brasileño de información, como unidad perteneciente 

al instituto brasileño de Geografía y Estadistica. 

Debe hacerse m ención especial a la puesta en marcha del Plan Siderúr

gico Nacional , en el que se han previsto inversiones por un montante de 

2. 800 millones de dólares hasta 19 80. De otro lado, fue creado el fondo 

de desarrollo de mercado de capitales , FUNCAP, cuyo objetivo es forta

lecer ese tipo de operaciones, evitando al mismo tiempo distorsiones en 

su funcionamiento. 

L a Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía SUDAM, tiene a su car

go la gigantesca empres a de desarrollar la región de la Amazonía -qre -

comprende casi el 60% del territorio Nacional -, com.1 una extensión ma

yor que la de Eurppa , excluyendo la Unión Soviética. Está poblada sólo 

por cinco m illones de habitantes y sus ~ecursos naturales - aún inesplora

dos en su mayor parte - incluye una enorme r ·iqueza de hierro. 

En los dos últimos años han sido aprobados más de 300 proy ectos de desa

rrollo para esa área - que implicará una inversión superior a los 450 mi-

lo 
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llones de dólares entre los que se destacan 200 en el ramo agrope-

cuario que cubren una e xtensión , de cinco{5. 5 millones de héctarias ) 

Incluyendo las obras de servicios básicos, estas iniciativas darán ocu-

pa:ción en poco tiempo a 46 mil pe r sonas. Y en e l aspecto de "la infraes-

tructura, se está estableciendo un sistema eficiente de telecomunicacio-

n es b asado en la troncal de micro ondas B rasilia -Belem , ya construí-

do que se com pletará con el tramo Belem-Manaos. E n ·el sect or de enEr-

gía eléctrica se han iniciado y a las obras para las centrales de Paredaó 

(Amapaá ) , curua Una (Pará) y Casca III Matto Grosso. En cuanto a trans 

portes se acondiciona actualmente el Puerto de Pará y se construyen nue-

vas instalaciones en Manaos y S antaré~, concluyéndose ya las de Itaquí 

en el Estado de Maranha o . U?or otra parte están en construcción más de 

8 . 500 kilómetros de carretera que conectará la A m azonía con las Regio-

v 

nes del Centro Sur, Centro Oeste y N ordeste . 

Estas vías han sido trazadas para cruzar inmensas áreas deshabitadas 

que se transformarán e n polos de desarrollo. A la región de B elém -

P eritoró , por ejemplo , se estimulará el flujo de vibraciones procedentes 

del no·rdéste , aprovechando las nuevas vías carreteables y el transporte 

fluv ial. De Manaos partirá una car retera hasta la frontera con Venezuela. 

Perspectivas: 

En el Grupo de países r en v ías de desarrollo no e x iste una nación que por 

s us actuales pauta s de progreso económico presente más amplias perspec-

tia:as que el B rasil, tanto que el crecim iento de su producciÓn, la expl o±a-

ción de r ·ecursos naturales y la urb anización acelerada. 

) 1 
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Un reciente estudio de la CEPA L - que presenta proy ecciones hasta -

1980 y 1990 - indica que para el primero_ de los años mencionados el 

producto nacional bruto del país se habrá triplicado de forma ,que, sobre 

la base de 1970 , llegará a más de 132 mil millones de dólares. 

Una estimación se origina en el análisis del crecimiento de la producción 

durante los últimos 20 años que se ha sostenido anualmente a un ritmo su

perior al 6% el más alto de améríca latina. 

Paralelamente , los niveles de inversión de come~:cio exterior, señalarán 

p rogresión e s similares , considerándose que en 1980 el valor de las ex

portaciones podrá superar los 8 mil millones de dólares. Para ese mis

mo añb cálculase una población de 123 millones de habitantes, con una -

proporción del 54o/o en las áreas urbanas , mientras que la población acti

va del sector agrícola descenderá del 41. 7o/o en 1980 al 32.2 10 años des-

pués. 

El progreso de la población vinculada al sector industrial - a pesar del -

enorme desarrollo del mismo - variará su participación del 13% registra

do en 1960 al 14. 6 en 19 80. En contraste el sector terciario - que agrupa 

a todos los serv ieios ,-saltará del 32. 2 en 1960 al 53.5 o/o para 199 0. 

Respecto a la participación de los diferentes sectores econÓmicos en la 

composición del P NB se prevé e una baja del sector agropecuario del 22. 6% 

que mantenía en 1960 al 17. 8 en 1980 , en tanto que el industrial progresará 

del 25. 1 al 30o/o en el mismo período . El terciario de acuerdo c-on lasamen

cionadas prev isiones, se mantendrá prácticamente sin modificaciones , a 

un nivel de 52. 2 o/o . 
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D. CONCLUSIONES: 

l. Este Brasil que está surgiendo impetuoso tanto interna como exter 

namente , con una polftica econÓmica autótona, surgiÓ del binomio 

"Técnocrático -FF. AA. " antes no <ronocido en esta parte del mun

do y acaso en ninguna otra. 

2. La evolui::ión del Brasil en los últimos años muestra un desarrollo 

a rttmo creciente y sostenido . Todos los indicadores económicos 

señalan tendencias favorables y un balance frecuentemente positivo. 

3. El gran esfuerzo nacional en el campo de la promoción de las ex

portaciones no tradicionales y en la expansión de las tradicionales 

es causa y efecto del nuevo desarrollo del Brasil. 

4. L os incentivos tributarios ampliamente generosos, son la razón de 

la fiebre de inversión extranjera, que hacen posible el auge indus

trial y económico que atraviesa el Brasil. 

5. La incorporación es integración de los territorios del sur del país 

y la creaciÓn de Brasilia, iniciarían el desmonte de la Amazonía 

"despensa del mundo" de que tanto se habló , dando lugar a un apo .. 

yo definitivo en los p lanes de desarrollo econÓmico e industrial y 

con imriej· o ~rables perspectivas. 

6. Brasil se encuentra empeñado en la ampl iación· de sus mercados , y 

lamenta como uno de los países grandes del conjunto lationoameri .. 

cano no haberle dado el dinamismo conveniente al pacto de la ALAC. 

Actualmente aprovechando su relativa proximidad geográfica h a bus

cado una corriente mlÍtua.~Lde suplementos industriales , con a grica 

del sur y con Argelia, a la vez que apelando a sus lagos de sangre, 

con Portugal. 

1_3 
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7. Indudablemente Brasil es la nación más industrializada y de mayor 

actividad comercial en américa Latina. 

8. Es un hecho la exitansión actual de la frontera económica regional 

con el ánimo de aprovechar completamente la dimensiÓn continen ... 

tal del País. 

9. La creencia de que hay necesidad de impulsar el crecimiento de la 

demanda interna por productos manufacturados y de las exportacio

nes parece garantizar que el avance industrial Brasilero, proseguí 

tcá. 
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CAPITU L O IV 

DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PERU 

A. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL: 

Los cambios en la política económica apliaables en el año 1941, tuvie-

ron una gran influencia en e l desarrollo económico del país. El gobierno 

orientado por los consejos de una firma de consultores económicos de 

los E stados Unidos, suprimiÓ virtualmente todos los controles de cam-

bio y de una política rígida, pasó a ser una de las más amplias de Amé-

rica Latina, en materia comercial y cambiarla. 

Posteriormente el Golrerno para estimular la empresa privada y la lle-

gada de capital extranjero , estableció en 1951, un nuevo código de mi-

nería, que ofrecía buenos alicientes a los inversionistas. Ta 1 medida -

trajo como cÓnsecuencia la entrada de unos 200 millones de dólares , 

que fomentaron un relativo adelanto industrial; ya que fueron orientados 

especialmente a la explotación de petróleo que alcanzó en 1957, 2. 5 mi-

llones de toneladas y de cobre 140. ooo ·toneladas anuales en 1960. 

L a política de control de cambios permitió la importación de bienes de 

consumo y de capital. Uno·s años más tarde se trató de proteger la in-

dustria poro desarrollada por medio de leyes aduaneras. 

E n 1957 las exportaciones valían 320 millones de dó lares representados 

principalmente en 50. 638 toneladas de oobre, 119. 628 toneladas de plo-

mo , 146, 644 toneladas de ~zinc, 2. 276. 820 toneladas de hierro, 657 tone-

ladas de plata , 9 toneladas de oro., 31. 000 toneladas de harina de pesca-

do. 
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L a industria manufacturera se dedicó principalmente a la produccñn 

de bienes de consumo, en tal forma que los textiles y alimentos repre

sentan al 50%. 

l. Minería: 

El Perú debido a su orografía posee una variada y abundante canti-

,· dade de minerales e n explotación , que representa, como ya se dijo, 

uno de los sectores más importantes de su exportación y entrada de 

divisas; constituyendolo en un país esencialmente minero, seguido 

hoy día de la pesquería y la agricultura. En esto jt.ega papel impor-

tante la distribución del ecúmene, acentado principalmente las mon 

tañas y al hecho de que más de 50% de su población es indígena, ap

ta solamente para estas labores, dada su escasa o nimguna prepara

ciÓn técnica que facilite su empleo en actividades indust-riales dife

rentes. 

Un cuadro comparativo de la minería y de algunas industrias actua

les y sus perspectivas hasta 1980, entre Colombia y Perú nos dará 

una idea más clara de su desarrollo industrial. 

Se observa que los. dos países tendrán capacidad para la laminación 

de productos planos en calient e, pero presentarán déficit en los la..; 

minados en frío, los que en buena parte deberán importar para aten

der la hojalatería electrolÍticos ky otros requerimientos industria

les. 

L os laminadores Steckel, instalados hace menos de un año en ambos 

países, hace posible que hasta 1975 no se cope la capacidad de dichos 

equipos , Acerías. Paz de Río es insuficiente para atender su plena 

capacidad de laminación. 
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PRODUCCION (Miles toneladas) 
1 

DEMANDA& (Miles de Toneladas ELEMENTO PAIS n 
u 

' - ñ 
1.971 1.975 1.980 ~ 1.971 1.975 1.980 

. . ~· . .. . ] 

Coqueria Colombia 200 400 650 11 En estudio 11 
u 

Per11 - - - " !! 

426 621 1.176 
u 

769 Acero Colombia u 1.057 1.555 
. 11 

Perd 350 565 565 
u 

441 874 1.362 11 
11 

- .. ¡¡ 
Laminaci6n Colombia 365 455 455 u 340 460 690 

11 

Planos Pert1 286 380 380 11 167 313 543 
~ 
H 

Laminaoi6n Planos Colombia 40 350 440 n 235 310 445 u 
íl 

269 en caliente. Per11 268 355 355 u 131 407 u 
u 

Laminaoi6n Planos Colombia 200 300 11 - u 
11 

en f'r!o Pert1 117 130 130 n 
11 

Colombia 80 80 n 
Hojalata electro- 50 11 

En studio u 

l!tioa. Pert1 120 120 u - ~ 
11 

Planchas Zincadas Colombia 
.. . - 11 - - H 

48 48 
11 

Perl1 48 11 
11 
1 

. f 62 70 70 
.n 

Trif·ilaoion Colombia u 
u 

Perd 14 14 14 11 
g 

- -u 
Tubería con costura Colombia 34 34 34 n 25 55 80 

11 112 Per11 40 40 40 11 45 92 
~ 

~ - - ·- - - ---- ....,.¡.,..__ 
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En otros p;.rinerales importantes para el desarrollo industrial de un 

país, Colombia y Perú producen en miles de toneladas lo siguiente: 

Petróleo 

Hierro 

Carbón 

Zinc 

Cobre 

Plata 

CO L OMBIA 

9.000 

600 

3.000 

3 

PERU 

3.000 

7. 700 

68 

258 

186 

l. 290 

En el Perú los prip cipales yacimientos de hierro, cobre, zinc y 

antimanio se encuentran ubicados en los Departamentos Paseo, 

Puno, Ancas y Junín. 

Las reservas probadas de cobre, de acuerdo a l Instituto de Investi

gación y Fomento Minero, llegan a l. 295 millones de toneladas, dis

tribuidas , así: 

Michiquillay 518 millones de toneladas 

11 
Cuajone 453 11 11 

Quellaveco 181 11 11 11 

Cerro "'V.erde 143 11 11 11 

Las exportaciones de cobre en l. 967 ascendieron a 200. 00 tonela

das métricas, algo asf como el 50% de las expo r tationes mineras, 

le siguen el plomo, el zinc, el hierro yla plata . 

Dentro del marco del grupo andino el Perú, ocupa papel destacado en 

la producción minera , si se tienen en cuenta los siguinetes porcenta

jes: 
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-Mineral de hierro, total de la subregión : 40. 644. 000 toneladas 

Venezuela prcrluce 43. 08o/o del total, Chile el 29. 84% Perú el 25% 

Colombia el l. 73o/o. 

-Mineral de cobre, total en la subregión 

el 76. llo/o , Perú el 23.25%. 

175. 235 toneladas; Chile 

-Plata , total de la subregión l. 354. 000 kilogramos; Perú produce 

el 83. 75o/o ; Colombia el O. 29%. 

Mineral de plomo, total de la subregión: 171.600 toneladas, Perú 

representa el 89. 711/o Colombia el O. 29%. 

-Zinc total de la subregión : 259.580 toneladas: pefú produce el -

94.43% , Colombia el O. 1%. 

En la actualidad es el primer productor mundial de bismuto. 

En los últimos siete años las inversiones en el sector minero fueron 

distribuidas hacien do énfasis en la grande y mediana minería, en la 

industria matalúrgica , sin darle mucha importancia a la pequeña mi

nería; sin embargo todo parece indicar que el proceso de inversiones 

en este renglón no ha tenido l a dinámica requerida para desarrollar 

planes de tanta ·magnitud trazados por el actual gobierno, quien por 

intermedio de MINEROPERU, ha tratado de conseguir financiación 

o inversión de países europeos. 

Mediante leyes dictadas por el gobierno, la mayoría de las minas son 

propiedad del E S:ado o es principal accionista, exceptuando entre -

otras pocas la mina de cobre de Cuajone, pero el mercado de todos 

los productos mineros del pa{s, especialmente cobre, plomo y zinc 

está a cargo de M INEROPERU. 

Se aprecia que la sola mina de Cerro Verde, propiedad de MINERO-
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PERU, exporta para 1975 unas 30. 000 toneladas de cobre. 

A partir de 1968 los frecuentes problemas laborales, apoyados en 

cierta forma por el Gobierno , ocasionaron hasta 1971 una baja en 

las exportaciones, a t al punto que, varias compañías extranjeras 

se vieron al borde de una crisis financiera • 

2. Petroleo: 

Presenta un marcado déficit de crudos, que lo obliga a realizar gran 

des importaciones y por lo tanto a invertir una buena cantidad de sus 

divisas , provenientes de las exportaciones m ineras y de harina de 

pescado, ocasionando un desequilibrio en la balanza de pagos. 

El actual gobierno consciente de este gran problema y en base a los 

descubrimientos de yacimientos petrolÍferos de Colombia y el E cua

dor en la Amazonía , fomentó su política de exploraciones, celebran 

do contratos con 11 compañías extranjeras, en las que grandes ex

tensiones de territorio (l. 000. 000 de héctareas a cada una) para que 

adelantaran estudios y exploraciones antes de 3 años después de la 

firma del contrato y con una duración máxima de 35 años y una p:e.r

ticipación del 50% del produCido. 

La compañía PETROPERU, propiedad del Estado, descubrió a fines 

de 1971 en el A m azonas, cerca a los límites con Colombia, yaci

mientos que producen cerca de 3. 000 barriles diarios y que abre las 

posibilidades de nuevos hallazgos. La produccion aidual alcanza 

unos 68. 000 barriles diarios. 
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3. Pesquería: 

Es el principal país pesquero del m undo , produce algo así como el 

17o/o de la pesca mundial, y con base en ello ha creado una industria 

que lo coloca como el mayor exportador de aceite y harina de pesca

do, de donde deriv a gran parte de sus div isas después de la minerfa 

La principal y m ás a · un dante especie es la Anc p.ov eta y peces menores 

que debido a la diferente temperatura de lás aguas de la corriente de 

Humbolt, son arrastradas a lo largo de la costa peruana y sostenida 

por alimento natual que arrastran los torrentosos ríos en su corto 

corrido. 

Hasta e•l año 1971 habfa alcan zado la más alta cifra en la actividad 

pesquera, llegando a desembarcar 12.824.623.5 toneladas mét ricas, 

pero las perspectivas para 19 72 se vieron afectadas debido a escasez 

de anchovetas y peces menores, acasionada por el volumen de pesca 

del año anterior y al fenómeno de la corriente calurosa del N0 rte que 

se presenta cada 25 a ñ os más o menos la que aleja a esta especie, 

obligando al gobierno a racionalizar la pesca por unos meses. 

L a industria pesquera, durante el año 19 71, se vió afectada por la 

baja en los precios de la harina de pescado en los mercados interna

cionales y por el representativo a umento de · salarios, que estuvo cer

ca de proov ocar una c r isis financiera , Además se aprecia que la de

manda no ha sido lo suficientemente alagueña, lo cual ha obligado al 

gobierno a buscar nuev os mercados. 

L as regiones del litoral más importanttes por la pesca en orden de 

prior idad son: Chicam a a Casma Culebras a P i sco y Atico a Ilo. 

Allí operan unas l. 411 embarcaciones que tienen un valor aproxima-

do de 4. 76 8 millones de S o te 's. . 1 
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La pesca embarcada se encuentra clasificada así: 

Anchovetas y otros para la industria de harina, Bonito , machete 

y otros para envasados. Atún, Barrilete, Bonito a congelados. To

das las especies para consumo del pueblo. 

El gobierno a través de las empresa EPSEP, ha trazado nuevos 

planes para incrementar esta industria hasta lacanzar un alto nivel 

que le permita atender las necesidades alimenticias del pueblo, pa

ra lo cual ha tratado de vincular capitales extranjeros , a nuevas ero 

presas y a la construcción de puertos pesqueros. 

4. Otras Industrias: 

Existen otras industrias que cada día vienen adquiriendo un mayor 

incr-remento , entre ellas vale anotar las siguientes: 

Artesanías: Se le ha dado un gran impulso y hoy representa unos 

15. 000. 000 de soles de renta anual. 

Alimentos: Esta industria sufrió un marcado auge durante el año 

1971 , especialmente elantadoras de pescados, pero sin alcanzar 

un desarrollo tal que permita atender la demanda de la población y 

por lo tanto debe importar productos básicos entre otros, carnes, 

cereales, aceite, lacte os, etc. 

Bebidas: En este renglón no presenta problemas y está en capaci

dad de abastecer el 90% del mercado interno. 

Tabaco: Atiende la demanda y consumo materia prima nacional. 

Textilesf: También fue incrementada especialmente aprovechando 

la capacidad instaLada, empleando materia prima nacional, si se 

tiene en cuenta que sus algodones son considerados como los mejo

res del mundo. 



-140-

Maderas: L as zonas ricas en maderas están localizadas al Este 

de los Andes, principalmente en la amzonía peruana que compren

de cerca de 40 millones de héctareas del total de 70 millones conque 

cuenta el país. Con el fin de ejercer un mayor control enlla explota

ción de maderas, el Departamento de L 0 reto fue dividido en dos zo

nas frontales, la de Iquitos y la de Pucallpa. L a primera comprende 

· las provincias de L 0 reto, Maynas, Alto Amazonas y parte de Racuna, 

con una extensión de 26 millones de hectáreas. 

Para abastecer los aserraderos ubicado-s en Iquitos y Paculla, los 

trozos de madera son transportados util izando los ríos U cayalí, A

mazonas , Marañón y demás afluentes. (Sin embargo esta industria 

se ve afectada por la dificultad para transportar los elementos ya 

procesados' haciá ras regiones pobladas. 

P apel y derivados: Acaba de inaugurar en Paramonga la fábrica de 

papel de bagazo más grande del mundo. Los principales productos 

de este complejo industrial son cart6n de corrugar, sacos multiplie

gos, papel higiénico, y papel bond, sufcientes para atender la deman

da nacional y exportar una gran cantidad a Chile ,Argentina, E cuador, 

y a varios países centrX>americanos y Eur·opeos. 

Químicos: Cuenta con grand·es, modernas y bien dotadas fábricas 

que les p'ermite elaborar un sinnúmero de productos, tales como áci

dos nítricos, sulfúr ico, clohidrico, supufosfato, sulfato de amonio, 

s soda cáustica etc. 

El país alcanza a atender lasnecesidades de la población en varios 

de los productos químicos, además debe importar gran cantidad de 

materias primas para satisfacer en buena parte la C? pacidad de pro-
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ducción de las fábricas. 

Petróleo y sus deriv ados (Petroquímicos) 

La producCiÓn de petróleo como y a se dijo, llega a unos 68. 000 barri

les diarios, que son illlsuficientes para atender la demanda nacional. 

Así mismo, los derivados del petróleo no satisfacen las necesidades 

internas y tiene que recurrir a las importaciones. 

Agricultura: Este renglón apenas abastece en forma deficiente las 

necesidades de su población . El algodón de excelente calidad repre

senta el producto más importante que le permite una buena exporta

ción. Su producción se calcula en 120. 000 toneladas de fibra. 

L a caña de A~Úcar Uegó a las 860. 000 toneladas y solo permitió ex 

portar una pequeña cantidad . Deb e importar cereales y aceites. 

Ganadería: Es rico en ganado lanar, cuenta con 15. 000. 000 de cabeza, 

ocupando el tercer puesto en latinoamerica. Posee unos tres millones 

de L L amas, Alpacas y Vicuñas que son empleadas en el transporte 

y apo."ovechadas en su carne y leche. 

Es pobre en ganado v acuno. 

B. POSICION FRENTE A L OS PACTOS DE INTEGRACION: 

El pacto Andino surgió com o consecuencia de los pocos éxitos alcanzados 

por la A L A L C en los Últimos años y a la necei;idad d e supervivencia eco

nÓmica de los países medianos y pequeños, calificad os de Mercado Insufi

ciente, por estas razones se agruparon Bolivia , Colombia, Ecuador y Pe

rú y últimamente Venezuela, aprovechando con may ores posibilidades la 

integración latinoamericana prevista de la A L A L C. 

Perú, como todos los miembros del Grupo, ha realizado esfuerzos por 

ine ustrializarse, pero con características de producción de bienes de con

sumo no durables, tendient es a la sustituciÓn de importaciones, mient ras 
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que la producción de bienes intermedios y de capital solo alcanzan pm]j ... 

centajes muy bajos. Todo ello se debe a la fa lta de capital y a la capa

ciadad técnica. La anterior situación tendrá que modificarse en los pró

ximos 15 añes .. 

El Grupo Andino está llamado a registrar transformaciones decisivas 

para los países de la subregión , originadas enel proceso de integración 

por las políticas de desarrollo y los cambios de estructuras que alcanza 

cada año. 

El¡ Eer.ú tiene necesidad de dar un gran impulso al sector industrial, pa

ra lo cual debe importar bienes de capital, y buscar una mejor prepara

ción técnica de su población obrera, a fin de poder competir con posibi

lidades de éxito, antes de 15 años, con Venezuela y Colombia, que son 

los países Industrializados del grupo. Por ahora solo está en capacidad 

de EXportar algunos minerales, harina de pescado, papel de g bagazo y 

sus derivados como cartón de corrugar, sacos multipliegos y papel bond, 

barcazas y lanchas pesqueras, 

En resumen , se espera para 1985 una nueva estructura de producción in ... 

dustrial que permita una m.ayor integración, un mejor aprovechamiento 

de los mercados y al mismo tiempo resuelva gradualmente los problemas 

de desempleo y desequilibrio social. 

Se considera importante e:xporner aquí, apartes del artículo escrito por 

Ignacio Basombria Zander y publicado por SNI de Junio de 1972 que dice 

"con respecto a la estructura de las exportaciones, en el caso Peruano 

se observará, por ejemplo los artículos manufacturados juegan un papel 

preponderante en la integra:ción del comercio de exportaciones hacia los 

mercados del Grupo Andino. 
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Sin deducir el intercambio de aquellos productos que tradicionalmente 

conforman el comercio entre las Naciones Andinas, m~s significativas 

deber~n registrarse en el rubro de los artículos manufacturados". 

C. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO: 

l. Sector Agropecuario: 

El Gobierno Militar en su deseo de modificar el orden social y ec6-

n6mico del pat's, dictó la ley de Reforma Agraria, para lograr una 

mejor redistribución de la tierra que fija en 150 hect~reas la pro

piedad para el agricultur que vive y trabaja en el campo. Se consi

dera que ~al programa esté cumplid0 en l. 975. 

En este mismo sentido y a fin de satisfacer las necesidades básicas 

de l a población, ha incrementado las obras de riego, fundamentales 

para su desarrollo agropecuario, si se tiene en - cuenta el régimen de 

lluvias existentes en el país. 

Para los pr6ximos años solo estar~ en capacidad de exportar azúcar 

y algod6n • Tendrá que importar ganado vacuno. 

2. Sector Industrial y Minero: 

a. La Ley general de minería promulgada en Junio de 1971, regula 

las inversiones y particapación del Estado en las principales mi ... 

nas, al tiempo que da a MINEROPERU el monopolio de los m:r:r

cados de los minerales. 

Con capitales extranjeros (Estados Unidos, Japón, Suecia) y del 

estado , tiene programado esanchar las minas de Cerro Verde, 

Cuajone, Michiquillay y abrir las de Chalcombamba, Ferrobamba 
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y Apurimac {Cuzco} para conseguir una producción del orden de 

500. 000 toneladas anuales de cobre. 

Actualmente se adelantan perforaciones en el área de Oyon para de.: ' 

terminar la calidad y cantidad de los montos de cobre para fabrica

ción de coque metalúrgico. Asf mismo se realizan estudios geológi

cos para la utilización de carpón en una planta termoeléctrica en Al

to Chicama. Estos trabajos los ejecuta la Compañfa Polaca Kopex. 

En igual forma ampliará la explotación de hierro, plomo, zinc, y pla

ta, en tal escala que le permitirá fomentar su industria y exportar 

estos minerales. 

Es de gran importancia el proyecto de industrialización de los yaci

mientos de fosfato de Virela en el Departamento de Piura, que llega .. 

rán a ser los mayores del mundo, cuya prodocción alcanzarfa a 300 

mil toneladas métricas de fosfato de aplicaciÓn idirecta; 50 mil tone-

. ladas de potasa y 500 mil de sal industrial , suficientes para satisfa ... 

cer las necesidades mundiales. Estos fosfatos tienen un elevado fn ... 

dice de salubilidad, que representa una gran economfa en su trata

miento. 

b. Para atender laP escasez de crudos y sus derivados, el Gobierno no 

ha firmado contrato con 11 compañías extranjeras, donde da ca caaa 

una 1 millon de héctáreas , que deben explorar antes de 3 años y el 

producido ser~ por partes iguales. 

Las posibilidades de yacimientos petrolfferos est~n al N 0 rte de la A .. 

mazonía Peruana, en las cercanás de los límites con Colombia y Ecua

dor. 
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Mientras no se descubran y exploten pozos, tendrá que importar 

dichos productos. 

c. El Gobierno por intermedio de EPSEP inició bajo la dirección 

t€cnica y financiación Rusa, las obras de l complejo pesquero 

en el Puerto de Paita , Departamento de Piura, que ser~ una de 

las más gigantescas en su g€nero. 

Despúes de la "veda" ocasionada en gran parte por el cambio de 

temperatura en las aguas de corriente de Humdbolt , se ha rei-

niciado con buen auge la pesca que permitirá aumento en la ex-

portaciones de harina de pes~ado • 

d. Al lado la industr ia pesquera se ha desarrollado una vigora indus-

tria de la construcción de todo tipo de botes, barcazas y barcos 

pesqueros, que empieza a competir con otros pafses y en la ac ... 

tualidad ha vend ido a Ecuador , Brasil, Panamá y en el futuro 

lo hará a .Cuba y Jamaica. 

e. El Estado celebró contratos con firmas Suecas e Inglesas para 

la construcción de motores Diesel y con Canadienses para trae .. 

tore s agrfcolas. Se estimá que para 1975 se alcance a produ .. 

cir anualmente 15.000 motores Diesel y 2. 000 tractores . 

f. Se aprecia que las ensambladoras Chrys ler , olkswagen, Ni-

ssan , Toyota y Volvo , no ampliarán sus fábricas en los años 

" . prox1mos. 

g. Con Venezuela se dan los primeros pasos para la conshrucción 

del "Puerto de Guira " , con capitales de ambos pafses, bajo 
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la dirección teénica peruana, lo que le permitiría proyectar 

su pesca para c onsmno en las costas del Caribe y Africa; ade-

más contaría C'On un Astillero-varadero para barcos hasta de 

300 toneladas. 

h. El Decret o Ley No. 183 50 de Fecha 2 7 -JUL ... 70 , promulga la 

"Ley General de Industrias" , considerada novedosa, ya que 

preserva la propiedad privada y al mismo tien'lpo trata de con-

vertir en -aapitalistas a los obreros. 

- Fija las sigui entes pri?ridades para el desarrollo industrial: 

Industrias básicas : Sierurgia, metalurgia, química básica, 

fertilizantes, cementos, etc. 

Industrias de apoyo social , vienes e senciales populares, insu-

mos para actividades productivas. 

Industrias complemtarias : productoras de bienes no esenciales 

para la proolac.io:n . 

Industrias productoras de bienes suntuarios y superfluos . 

-Sectoriza la industri a en ptiblica, privada y cooperativa , en 

esta última las empresas de propiedad social se rigen por le-

gislación especial. 

-Est ablece incen tt ivos tales , préstamos de acuerdo a la p r iori-

dad , asistenc ia técnica y administrativa • 

-Dispone que l a s empresas destinen un 2o/o para investigacion es 

técnológica s. 

-Reglamenta la participación de capital extranjero, en el sentido 

de que es respetá.do , pero tendrá un recorte considerable e n 

s us posibilidades rentables. Ello no ha sido desalenta dor. 
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-Organiza la Comunidad industrial y gara ntiza la participación 

de los trabaja dores . L as empre s as industriales separan el 

15% de l a renta neta como patrimonio de la comunidad, quepo .. 

drá reinvertirse en la misma empresa o en la adquisición de ac

cion es de propiedad de los empre s arios, convirtiendo se con el 

tie1npo en dueños de la mitad de la empresa. pero respetando 

la propiedad privada de todos. La comunidad industrial tendrá 

delegados en la Direcc nn de la Empresa. 

También modific6 las normas sobre la p articipaciÓn de las utili

dades, que se repartían en variada forma , cuando las utilidades 

eran mayores o igual al 10% • Hoy se separa otro lOo/o, la mitad 

de la cual se repa rte entre los tralajadores en partes iguales y 

la otra mitad en forma proporcional al sueldo de cada obrero. 

D. C0 1 C L USIO ES: 

l. El Perú posee una in dustria de producCión de bie nes de consumo no 

durables que satisface en parte las necesidades de la población y una 

incipiente producción de bienes intermedios y de capital. 

2. Está en capacidad de exportar aceite y ha rina de p e s cado, cartón de 

corrugar, sacos multipliegos, papel bond , algodón , pequeños bar

cos nav iero s y pesqueros , y algunos minerales co¡jno: hierro , plomo 

cobre , zinc , plata, y bismuto de lo cua l deriva la adquisici5n de di

vis a s . 

3. Como país esencialmente minero, ha in~reiDeJDtado sus explotaciones 
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4. Presenta un marcado déficit de crudos y deriv ados, que lo obliga a 

invertir una gran cantida d de sus div isas en importaciones. El Go

bierno ha iniciado una nueva política t endiente a localizar y acimien 

tos Petrolíferos. 

5. L a L ey general de i:ldustrias emitida en Julio de 1970, reglamehta 

l a propiedad del e stado sobre las empresas, d~ participación a los 

obreros dá un ordenamiento a la industria del país y fija condicio 

nes para los capitales extranjeros , lo que se ha traducido en pro

greso con el aprovechamiento de la capacidad instalada, pero ha -

restringido en cierta forma la llegada de nuevos capitales para abrir 

er.o.presas. 

6. La pesquería ha aleanzado un alto desarrollo que la coloca entre los 

primeros del mundo. 

7. La Agricultura y la Ganadería son probres especialmente ésta última 

que no alca nza a ateuder el consumo interno , viendose precisada a 

importar ganado vacuno especialme nte. 

8. L a Ley de Reforma Agraria dict ada por el Gobierno Militar trata de 

buscar una mejor redistribución de la tierra y alcanzar una mayor 

producción agrícola . 

9 . El Perú está en capacidad de atender apenas satisfactoriamente las 

necesidades b~sicas de su población (alimentación , vestuario y equi

po) y se vería precisado a importar material de guerra, liviano y 

pesado , para atender un conf:licto bélico. 
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CAPITULO V 

DESARRO L LO INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

A. Situación A ctual: 

El-Ec uador después de m u chos despojos territoriales, quedó reducido 

a una extensión de 270,670 kilómetros cuadrados. Las cordilleras de 

los Andes dividen al país en tres regiones diferentes. Cada una tiene 

una economía característica . Sus habitantes son también peculiares y 

las sociedades por ellos formadas se mantienen todavía fuertemente in 

tegradas, originando gra ves problemas de regionalismo y localismo no 

superados aún. 

L a costa zona tropical y productora de los bienes de exportación, repre 

senta el 25% de la superficie y el 48% de la población total. La sierra 

templada y abaste~:edora de aliment os para el consumo Nacional tiene 

el 24% de la superficie y el 50% de la población ecuatoriana. 

L a región virgen y casi inhabitada del oriente, con un 48 $ de la superfi

cie y el l. 7o/o de la pobla ción total. Y a alguna dist ancia del continente , 

las islas del archipielago de Colón tienen el 3o/o de la superficie y el O. 3 

de la población . L a densidad promedio es de 16 habitantes por kilóme

tro cuadrado. Pero si sólo se tornan en cuenta las áreas pobladas, la -

dens.idad es de 31 personas por ki16rnetro cuadrado. 

Comparativ amente , la densidad del Ecuadro es baja , si se considera 

que la densidad promedio de América del Sur es de 77 personas por ki .. 

lór.netro cuadrado. 

Asf, pues queda en evidencia que el desarrollo del Ecuador se ve condi

cionado por aspectos altam ente contradictorios, por un lado, recursos 

ec onórnicos potenciales y por otro , condiciones l frnites de tipo geográ-
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~ico y fundamental . Para superar tales pro"blemas, integrarlos, ar

monizarlos y solucionarlos se requiere un esfuerzo nacional colosal. 

L a realidad económica del ecuadJO'J' es que el producto bruto interno ha 

c recidó -de 10.861 millon es en l. 95 5 hasta 19. 132 millones en l. 9 70 y 

que el ingreso per cápita promedio, igualmente ha aumentado de 2. 98 2 

a 4. 395 sucres. 

Por otro lado , la población se ha incrementado de 3. 755 en l. 9 55 a 

5. 600 .000 en 1972 esto es l. 845.000 han aumentado en la población -

ecuatoriana e.n un período de 11 años. 

Para tener una idea clara de lo que estas cif'Tas significan, se hace ano 

tar que el producto interno bruto ( el ECuador , e quivale, aproximada

mente, a la quinta parte del pro u c t o interno brut de Col om 1 ia , y q L1e 

l a renta personal de l ecuato riano es aprox ima.' a m ente la décima parte 

de la renta per cápita del ciuda a o norte a m ericano. S i a e se añadimos 

ue e l ingreso se concentra en pocas manos, advertimos que la s ituación 

econ ómic a r e al de las gran e s m a s as p opu lare está m u le jos de ser l a 

mínima necesaria para subsi"Stlir humanamente. 

Para comentar el PIB, v eamos que actividades vamos a involucrar en ca 

da s ector primario incluimos las actividades agrícolas, extractivas, ca

za, y pesca; en el sector secundario, la industria fabril, la artesanía y 

la construcciÓn ; y en el sector terciario, las actividades comerciales, 

bancarias , profesionales y domésticas. 

L as variables del sistema económico se relacionan entre sí y el sistema 

se encuentra estancado o en un proceso dinámico, según como estén es

tructurados sus recursos naturales con el capital y con los recursos hu-

manos. 
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L a productiv idad de la p oblación econÓmicament e activa nos perm ite 

apreciar una de l as debilidades de su economía. L a mala distribución 

de la población activ a en los s ectores, el sector primario absorbe e l 

55. 8% de la mano de o i> ra , e l sector secundario ocupa el 17. 3 de l a 

población y el 26. 9% restante trabaja en el sector terciario. 

Analizando lo anterior deducimos directamente la mala distrib uciÓn de 

l a población activ a, el m al aprov echam iento de los recursos naturales. 

L a producción agropecuaria utiliza como insumos , prddu ctos agrícolas 

en un 321!% , productos in dustriales en un 8$ , artículos importados por 

un v alor de 115 millones des sucres , 9% y del resto de los sectores el 

4 9%. 

L a industria ecuatoriana e s incipiente. Esto se manifiesta si observ a 

mos el destino final de la producción . Un 92 % est a destinado al consu

mo , 1% a la inv ersión y 7% a la e xport ación. 

L a contribución de los tiem"as factores enlla producción industrial es la 

siguiente : 34% de insurn os importados y 66% de insumos nacionales de 

los cuales 26% son de origen agropecuario, 3 % mineros, 22% industria

les y el 15 % de otros se c tores. 

D esarrollo industrial en la :frontera con Colombia. En el triángulo de 

San Miguel , el Gobiern o del Ecuador mantiene un a colonización , com

pues ta por personal retirado cona apoyo directo del Gobierno, como fru

to de 1 pacto de integrac i.Ón fronterizo Colombo -Ecuatoriano, e 1 Ecuador 

adelanto un estudio para el desarrollo y utilización de frontera denomiaa

do el plan Carchi y con 6 años de aplicación cuy as realizaciones las v emos 

en una carretera paralela a nuestra frontera, la reconstrucción del ferro

carril Puerto Esmeralda Quito. L a hidroelectrica de Tulcan que abastece 

de electricidad a la ciudad Colombiana de Ipiales e importantes industrias 

3 
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de hilados y tejidos en te r ritorio ecuatoriano, que en forma desconcer 

tan te han inundado nuestro mercado del sur del país, e inclusive en el 

interior se nota su influencia. 

B. POSICIO N A N T E LOS PROYECTOS D E INTEGRACION: 

Ecuador goza dentro del Grupo Andino de ciertas ventajas por su con ... 

dición de país de menor desarrollo econÓmico relativo, una de las cua

les es la de posponer la reducciÓn de tarifas arancelarias hasta 19 75. 

Dentro de este contexto el E cuador encuentra una oportunidad muy favo

rable de acceso a mercados masivos para sus productos y la posibilidad 

ded desempeñar un papel importante en el desarrollo industrial a largo 

plazo de la subregión. 

L as ventajas para el Ecuador de la liberaciÓn comercial pueden anali

zarse solamente estudiando la estructura actual de un comercio, las ex ... 

portaciones a Colombia, Chile y Perú representan en el memento el 7. 5o/o 

del total de las exportaciones acuatorianas. El comercio en e l mercado 

Andino ha crecido un poco más rapidamente que con los otros países , 

pero su estructura no se ha alterado. 

El desarrollo i W.dustrial del E cuador se verá influenciado no solo por la 

localización de industrias de acuerdo con los programas sectoriales de 

desarrollo industrial sino también por la acción gub ernamertal para a

traer y promover el establecimiento de dichas industrias del Ecuador . 

El Clobierno con s i era qn:e los r ·ecursos petroleros dan al E cuador venta

ja en industrias petroquím icas. 
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C . PERSPECTIVAS DE D E SARROLLO INDUSTRIAL : 

Aunque la industria manufacturera ee muestra en etapa inicial de su de -

sarrollo , las medidas tomadas por el gobierno en los Últimos años de 

la década anterior han permitido un crecimiento v igoroso de la produc-

ción industrial, así los Índices de producción y las estadfsticas de con -

sumo de energía y de im portación de bienes intermedios, indican que la 

tasa de crecimiento del producto industrial durante el período 19 65-1 9 70 

fue en promedio del 10% anual. E ste incremento hizo aumentar la parti-

cipación de la producción industrial en el PBI a 3% en 19 70. 

Gran parte del empleo industrial se ha concentrado en pequeñas indus -

trias , mientras que ' dos terceras partes del valor agregado son genera-

da s por la gran industr ia. E l desarrollo industrial ha seguido la secuen -

cia tradiciona l, se inic iÓ c on producciÓn de bienes de consumo y ha con-

tinuado con industrias que requieren insumos importados y con algunas de 

mayor complejidad c omo la de produ ctos químicos y metálicos.· L a gran 

mayoría de los productos industriales se dirige al mercado doméstico ; 

unicamente el 5 y el 6% de la P.:T.:ooducción se exporta, 

Se considera , que dada la presente etapa de da~arrollo industrial ecua-

toriano, ante las favorables :~perspectivas de integración la industria podrá 

responder eficientement e y continuar reforzando su papel dentro de la eco-

, 
nomta. 

Con el respaldo de la considerable producciÓn petr-olera y de otras fuentes 

de ingreso el gobierno m ilitar del Ecuador que preside el General Guiller-

mo Rodríguez L ara, in ició la ejecución de los p r ogramas y metas esta-

b lecidas en el Plan Quinquenal 1973-1978 de transformación y desarrollo 

del país, elaborado por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación 



-154-

EconÓmica; que dirige el ingeniero Pedro Aguayo Cubillo. 

De acuerdo con este plan, el costo de las necesidades del país para 

los próximos cinco años ha sido calculado en 80 mil millones de sucres 

que representa una inversión anual de 640 millones de dólares. 

De ellos, el 60 por ciento lo aporta el sector privado y el resto el públi

co, Como la primera cifra requiere un financiamiento del 9% anual, la 

diferencia se ha previsto mediante la obtención de créditos en el exterior. 

El aporte externo está respaldado por la solvencia econÓmica del país ya 

que según calculas, el ecuador podrá solicitar créditoa hasta por 512 mi

llones de dólares anuales, porque el rendimiento del petróleo garantiza el 

total cumplimiento de los pagos. 

El gobierno está tenminando los estudios de estimaciones para la instala

ción de una planta refinadora de crudos en la provincia de Esmeraldas en 

el litoral norte del país, lugar en que se instaló el terminal marítimo de 1 

oleoducto transecuatoriano , que une a los campamentos de producción de 

lago Agrio del Consorc io Texaco-Gulf, en e l Nororiente ecuatoriano. Las 

instalaciones de la refinería tendrán dispositivos para elaborar materias 

primas para la industria petroquímicas. 

L a iniciación del plan quinquenal de deaarrollo, ha dado lugar a diversa 

apreciaciones controvert idas en d iferentes sectores, Algunos observado

res reparan el elevado costo de los programas indicando que la producción 

petrolera no eerá suficiente para proveer los fondos para su ejecución. 

Otros, que el ende.udamiento del país podría producirle serios problemas 

económicos en el futuro. 

En cambio, los círculos oficiales consideran que las preocupaciones indi

cadas carecen de fundamento . Argumentan que en presente año la produc 

ción petrolera alcanzará a 200 mil barriles diarios y que las perfora cío-
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nes tomarán progresib amente , un ritmo mayoritario de producción. 

D. CONC L USIONES: 

El desarrollo industrial a largo plazo del E cuador se verá influenciado 

no solo por la localización de industrias de acuerdo con los programas 

de desarrollo industrial sino tam b ién por la acción gubernamental para 

atraer y promov er el establecimiento de dichas industrias en el E c uador. 

El desarrollo de la industria petroquímica se considera que surgirá como 

corolario de los grandes recursos petroleros del pais. 

Adem ás del Ecuador enfrenta en el momento el reto de lograr que, como 

resultado de la explotac i Ón y exploración del petr-oleo , se eliminen las 

restricciones limitadas de su crecimiento econÓmico como son los muy 

bajos niveles de ahorro y de invers i ón , y la inequitativa distribución del 

ingreso. Para ello, el nuev o gobierno, que aparentemente cuenta con un 

amplio respaldo popular, deberá considerar los usos alternativos de los 

nuev os recursos disponibles y evitar su despilfarro , Por otra parte , 

tiene el Ecuador la oportunidad de desarrollar su naciente industria manu

facturera , aprovechando las ventajas ofrecidas por el Pacto -Subregional 

Andino. 

Es claro, entonces, que nuestro pequeño v ecino país atraviesa un momen

to crítico de su historia y que sus éxitos futuros dependerán de las decisio

nes que se toman en el presente. 





CONC LUSIONES GENERALES 

A . EVOLUCION POR PARTES: 

Como complemento de las anotaciones que preceden. obsérvanse que 

tiene lugar, en los últimos 25 años y con mayor intensidad en la últi

ma década , un crecimiento des i gual de las ramas vegetativas tradi

cionales y de las dinámicas,. Estas Últimas (metálicas y qufmicas} 

crecen con tasas más altas, pero debe tenerse presente que partiendo 

de niveles absolutos más bajos, e l valor de p r d ducción que alcanzan 

co·n excepción de los pafses más adelantados industrialmente todavía se 

halla bastante por debajo de las tradicionales. Estas, (alimentación y 

vestuario} crecen rápidamente en países donde su desarrollo ini:ial era 

incipiente (por ejemplo Colombia}. 

A este respecto será útil notar que en pafses como el Perú, y Venezuela 

la rama textil básica (productora de materiales intermedios) aumenta 

mucho menos que la de confecciones . Este fenómeno produce el hecho de 

que en éllos existía ya la rama textil, pero faltaba la demanda final pa

ra pltlovocar e l uso de los productos intermedios en el país. En Colom

b ia y Brasil el crecimient o de los dos grupos componente del Grupo ves

tuario ocurre paralelamente. 

En el Brasil el crecimiento del producto industrial desde la preguerra, 

es el del orden de las i:inco veces y media pe·ro en forma desigual por 

ramas, Asf, por ejemplo la aliment.áéi:ón crece 3. 5 veces , vestuario 3 

v eces, papel 4 veces, El proceso se ve detenido , y hasta cambia de di

rección , en el bienio más reciente, con desigual intensidad en otras ra-

mas. 
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En Colombia se produce y.n vigoroso desarrollo industrial desde la -

preguerra. Ello se obtien e con una más cuatr iplicación en alimenta

ciÓn y más que quintuplicación en vestuario, acompañado por vertigi

nosos ascensos en quími ca , m etálica, caucho que se cifra en 10. , 30 

y l OO veces (partiendo de niveles muy bajos). En el período reciente 

se nota una baja casi en todas las ramas industriales. 

Venezuela es otro ejemplo de altísimo· crecimiento indusitmia::l aumentan 

do el producto 6 veces de 1945 a 1960. Alimentación y vestuario crecen 

unas 6 a 7 veces, mientras metálicas y química (y confecciones) decupli 

can su valor, por razones similares a las anotadas a propósito de Co

lomb ia. E ste ascenso continúa hasta la fecha , con ritmos altos en las 

industrias d énámicas y normales en l as de consumo. 

En el Perú el aumento de la producción industrial ha sido más lento, 

duplicandose entre 1945 y 19 60-61 . El aumento en alimentación es del 

m ism o orden, en tanto que el rubro vestuario sólo alcanza un ascenso de 

l. 5 veces (debido al crecimiento de confecciones y de un estancamiento 

de la rama textil intermedia) L os metales más que duplican y triplican 

la química. 

En años más recientes el núcleo dinámico lo constituy en las industrias 

mecánicas (sobre todo de montaje y en primer lugar de los automotores) 

mientras decae mucho la industria de harina de pescado que había regis

trado antes ascensos vertiginosos. 
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B. L AS PERSPECTI VAS: 

De las evidencias, y análisis que se presentan se desprenden algunas con 

clusiones , que v ale la pena -resumi r: 

l. El proceso de industrialización se ha verificado mediante la intensa 

sustitución de im portaciones de bienes livianos, con el consiguiente 

aum ento de la im portación de bienes intermedios esenciales y de -

equipos para elaborarlos. 

2. L a expansión industr·ial recient e no termina el ciclo de integración 

"para atrás" , sino que multiplica la demanda extern a complemen

taria. 

3. La po.ca m adurez del desarrollo industrial hace que se o-rigine con

siderable vulne r ablilidad al nivel de abastecimient o crítico , que re

conocen s u o origen en las industrias pesadas. 

4. La implantación de las industr ias soluciona (en los países que alcan

zaron cierto desarrollo industrial y padecen déficit externo} a la -

vez problemas d·e abastecimiento, de integr·ación por la base de la 

·estructura industria l y de balanza d·e pagos. 

5. La promoción industrial no puede permanecer ajena al desarrollo 

de los otros sectores de la activ idad económica. 

6. El propósito de acelerar los avances sociales _ constituye un ele

m ento esencial, e indisoluble, de aquel proceso. 

7. En la etapa pr·esente se refuerza m ás a·ún la necesidad de que e x is

ta una política de l a industrialización, sustentada en un enfoque in

tegral y coherente. 
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C. BOSQUEJO DE UNA PO L ITICA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

COL OMBIANO: 

l. El desarrollo Industrial Colombiano, es factor decisivo en el desa-

rrollo Económico lo cual constituye la base fundamental para las -

realizaciones y pr'Oyecciones en el despegue y madurez de 1 a a-

. , 
ClOn. 

2. Si partimos de la p:rem tsa que los acuerdos de integración , sub-

regionales , regional-es y continentales son benéficos, es apenas ló-

gico aceptar que un país que desee participar en ellos debe estar in-

tegrado ensí mismo o sea que su Frente Interno este fortalecido ~ ~ea 

realmente dinamico por acción de planes bien concebidos y adecua-

damente ejecutados tendientes a lograr un desarrollo social y polític~ 

es decilj el propósito de obtener una modernización de las estructu-

ras nacionales para obtener el bienestar del pe.eblo Colombiano. 

3. Consideramos que para lograr lo expuesto en el punto anterior se 

debe: 

a. Acabar en las relaciones internacionales la práctica colonialis 

ta de mantener a los países en desarrollo como simples expor-

tadores de materia prima y artículos alimenticios que son trans 

formados en factorías extranjeras. 

b. Tomar conciencia de que la materia prima es una necesidad en 

el desarrollo industrial . Por lo tanto, se debe propender por la 

investigación, exploración y explotación racional de l mineral 

de hierro , petróleo , carbón , cobre etc. 
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c. Incrementar las fuentes de energía porque sin ella no es posi

ble la imiustrialización . 

d. Impulsar las vías diversificadas de comunicaciones para faci

litar la movilización de insumos y productos de las fuentes y 

hacia los mercados. 

e. Orientar la fuerza de trabajo para ubicar geograficamente la in

dustria con el fin de acrecentar su poder competitivo nacional 

e internacional y para y para generar más empleo que mejora

ría el poder adquisitivo masivo, lo- que consecuen·hlalrnénte es

timularía la producci6n en todos los órdenes. 

f. L as estructuras sociales deben racionalmente ser inducidas al 

cambio para buscar que los a&éntamientos humanos se ejecutan 

equilibradamente para que la realidad demografica no sea un 

lastre en el desarrollo económico si no por el conirrario que sea 

consecuente con los recul'sos y necesidades del país. 

g. En el campo político , propender por establecer herramientas de 

intervención ·estatal definidas claras y concretas para que su 

acción sea realmente estimulativa_, positiva~ente orientadora y 

ágilmente dinámica. 

Debe suspenderse e l paternalismo bondadosO' que en muchos ca

sos es utilizado para enr·iquecimientos delictuosos , para sub

sanar deficiencias administrativas como consecuencia de la in-

co~etencia y par a dar vía D.ib~re a la impiDovisación empresa

rial. 
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h. Estimular la participaciÓn más numerosa de los diferentes es

tamentos social es en el desarrollo econÓmico del país con el 

fin de buscar ideas y teor ías eficaGes e innovadoras, porque 

consideramos que no es posible que sea un grupo ·reducido que 

unido por víncu los familiar·es , económicos , politícos o de amis 

tad quien posea los secretos de la dirección económica de Co

lombia y que fuera de esta "elite" cualquier pel>'sona no tiene -

criterio alguno que merezca consideración. 


