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INTRODUCCION

Distinguidos economiBtas nacionales han puesto gran enfasis en Ia
relecion de precios agricultura-industria para explicar el eiclc industrial
durante Ia decade de los eesentes, sosteniendo que este ae halla
asociadc al deterioro de los precios relativos del sector manufacturero
colombiano.

Eduardo Sarmiento sustenta Ia tesis de que un alza significativa de
los precios agricolas reduce Ia cantidad real de dinero y agota las
posibilidades de crecimiento de la producciOn industrial, que sa ajusta
via demanda (Sarmiento, 1984, p. 72); planteando, adem88, que Ia
econom1a colombiana ha estado determinada por el sector agricola:

"Es claro que Ia expansiOn de Ia demanda agregada, que tuvo
lugar durante Ia decade del setenta, provocc una elevaci6n de
los precios agricolas que fue seguida en un perlodo corte por un
comportamiento similar de 108 precios industriales. Este
mecanismo de ajuste, que sucedi6 repetidamente durante Ia
decade, no modific6 Ia estructura de la produccion industrial y
agricola. La mejora de los terminos de intercambio de Ia
agricultura estimulo a los empresarios para aumentar Ia
producciOn en el corte pleeo. pero no en ellargo plaz.o. (... )

• Agradecemoa aI investigador Hugo LOpez Castano sus valioeoe eomentarios y
sugerencias at borrador de eete trabajo; sin embargo, toda la respollll&bilidad por 10
upresado aquf as nuestro.
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De esta manera la produccion y la demanda efectiva de la
economia fueron determinadas por la agriculture". (Sarmiento,
1984, p. 86).

Un argumento semejante ee encuentra en Jesus Antonio Bejarano y
Fedesarrollo, para quienes el incremento en los precioe de los alimentos
desplaza una parte del ingreso hacia la consecucion de bienes-salarios de
origen agricola y, aet se deprime 1a demanda industrial (Bejarano y
Fedesarrollo, 1983).

Carlos Esteban Posada asevera que existen desplazamientos
contraccionistas de la curve de demanda de bienes industriales, por el
aumento del precio de los bienes complementarios nacionales y por la
rebaja del precio intemacional de los bienes sustitutos importados,
aduciendo, de otra parte, que sa he presentado una mejora en las
condiciones de producci6n industrial por la disminuci6n de los costoe
reales (Posada, 1983) y que, por 10 tanto, la industria carece de
problemas de oferta.

Esta sfntesls, muy aprereda por cierto, recoge los planteamientos
generales acerca de la importancia del pretendido mayor crecimiento de
los precioe releuvce agricolas como explicaci6n del problema industrial.

Ahara, utilizando incluso la informacion baeica y la metodologia
empleada por los economlstes a que nos referimos, nos proponemos
demostrar que Ia compensi6n de la crisis industrial con base en el
supuesto deterioro de los precios reladvoe Induetria-agricultura es a 10
sumo una explicaci6n parcial que, sin embargo, no interpreta
edecuedamente la Informacion.

Pero, para reforzar aun m8S nueetraa tesie, presentamos a
continuaci6n una altemativa metodol6gica en la que usaremos el Indice
de Precioe Implicitos (IPI) en vez del Indice de Precios el por Mayor del
Comercio en General (lPPM).

1. Una auematioa metodologica

EI IPPM investiga sobre todos los precios pagados al intermedierio
mayorista y, en menor medida, los cobrados por los productores 1/. En
este sentido existe 10 que pudieramos Damar una "inflaci6n agregada"
que encierra tanto el punto de vista del productor como el del

1/ Al respecto, vl'iase, por ejemplo, Banco de Ia Republica, Indice de Precios al por
mayor del comercio en general, Base 1970 = 100, Bogotll., 1975, p. 18.
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intermediario meyorista. Mas concretamente, el IPPM no mlde-
sclamente fa inflacion presentada en el centro de produccicn. Contiene
ademae, Is que puede egregar los margenes de comercializaci6n y
transporte del comercio mayorista2/.

El IP! sectorial 0 total, en cambia, indica el crecimlento de los precios
de cada sector 0 del conjunto de la economte, pero teniendo en cuenta 1&
primers oferta final de productos de origen interno generada por los
productores nacionales. El IP! del PIB no asume entonces la ley de
Say, supuesta en 10medtcion dellPPM. En eete se considers que Is
conformacion de la canasta del gasto de los mayoristas, que ocupan el
primer eslebon de la cadena de comercializaci6n, se asemeja a 10canasta
de produccion de los diferentes sectores productivos 0 del total de Is
economia.

Para declrlo de una vez, el IPI muestra el aumento de los costos del
valor agregado que, como se sabe, incluye las remuneraciones a los
"factores productivos" y, por 10 tanto, no da cuenta de III inflaci6n
originada por la via del consumo intermedio. Por su parte, el IPPM
indica los costoe totales de la producci6n e incluye tanto la inflaci6n
generede por la via del valor agregadc como por la via del consume
intermedio. As! pues, la diferencia entre los des indices indica de alguna
manera la inflaci6n atribuible al consumo intermedio, incluidos los
margenee de comercializaci6n y los coates de tranaporte.

Por 10 tanto, cuandc se trate de establecer cualquier comparaci6n
entre los precios de mercencles de origen industrial y de origen agricola,
10 logicc es user el IPI del respectivo PIB sectorial para colocar a los
doe sectores eobre una base comun. Tomar el IPPM industrial 0
agropecuario nos parece inadecuado, porque estes no tienen
necesariamente los mismo canales, coates y mergenee de comercializa-
cion mayorista.

Esta ea precisamente una de las razones por las cuales el crecimiento
del IPPM agropecuario es mayor que el IPPM industrial, ya que no es
10mismo preguntar por los precioe industriales vigentes en Medellin a
cualquier intermediario mayorista que indagarlos en la Plaza Mayorista
de Guayllbal a un primer intennediario de productos agropecuarios
traidos desde Pueno Bemo, por ejemplo. Indudablemente que deberim
cracer mas y ser relativamente mas altos los que informe Elste que los
que digs aquel, porque los dos comerciantes actuan en condiciones muy

2/ Por 10 demas, el mi.'lmo nombre con e1 cual se canocs sste Indice sugiere de entrada
que los precios que expresa son pensados mas para el sector comercial que para el sector
productivo.
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distintas: llevar un producto industrial desde Coltejer basta una
distribuidora textil del Centro de Medellin, no as 10 mismo que
transporter un bulto de panela desde Puerto Berrio.

Como queda dicho, nos Inclinamos por aceptar que para los analiaia
de precioa relatives de la industria y de la agricultura tendientes a expli-
car la crisis industrial, es m8.S adecuado tomar un indice de precioa que
mida de igual manera a ambos productores. Ese Indtce no puede eer otro
(por 10 menos no hay produccicn estadistica de otro con iguales
caracterlsticas) que el Indice de Precios Irnplicitc.

Pero ademes, como se observe en el Cuadra No. I, la poblaci6n de la
cual se extrajc la muestra-base para calcular el Indice de Precios at por
mayor de la Producci6n Industrial Nacional Iproduccicn industrial de
1968) es hoy dia muy diferente en su composici6n estructural:

CUADRO No.1

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION NOMINAL INDUSTRIAL

cnu 1968 1971 1974 1975 1980

31 49.54 32.17 31.06 34.89 32.77
32 14.89 20.60 18.39 16.29 15.09
33 1.07 1.54 1.25 1.30 1.01
34 4.29 6.16 6.72 6.35 5.78
35 13.75 17.36 20.71 19.22 22.68
36 3.39 4.51 3.98 3.89 4.39
37 3.00 3.17 3.35 3.19 3.10
38 8.06 13.61 13.75 14.09 14.22
39 2.01 0.88 0.79 0.78 0.82
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

FUENTE: DANE, Industria Manufecturere 1981, Bogota, 1983. p. 32
Para 1968: Banco de la Republica, Metodologia del Indice
de Preeios al por mayor del comercio en general, base 1970= 100, Bogota, 1975, p. 24

Esto implica, entre otrae cosas, que el referido IPPM, muy usado en
los esrudioe descriprivos industriales, no es enteramente exacto porque
parte de una canasta basica muy lejana en el tiempo y en su
composicion y, por 10tanto, puede preeentar desvteciones considerables
con reepecto a los precioe y bienee que quiere estimar y necesariamente
incurre en errores interpretativos de una relaci6n de precloe que, al no
ser medida por un indice adecuado, conduce a plantear modelos tecricoe
equivocados.
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2. La euidencia empirica

Si aceptamos que, par el lado de Is demands, Is mejor medida de 1&
inflaclon se encuentra en el mercado con el Indice de Preeios al
Consumidor (lPC) y que, par ellado de Is oferta, Is meier manera de
evaluarla es mediante el Indice de Preeios Implicito (IPI) del valor
agregado bruto, podemos plantear entonces, con base en el Cuedro No.
2, 10 siguiente:

CUADRONo,2

LA INFLACION roa EL LADO DE LA DEMANDA
Y LA OFERTA

Aiios y Aumento del Aumento del Aumentodel Aumento del
Periodos IPC II) IPI Na!. (2) IPI Ind. (3) IPI Agrop.

(4)

1971 14.60 10,64 6.46 9,36
1972 13,90 12.97 15.28 15.84
1973 25.20 20.18 25.53 24.95
1974 27.00 25.42 24.83 27.07
1971-74 20.18 17.30 18.03 19.31
1975 17.90 22.85 24.37 16.41
1974-75 22.45 24.13 24.80 21.74
1976 25.90 25.49 30.90 28.20
1977 29.30 29.08 30.86 37.95
1978 17.90 17.09 12.54 8.04
1979 29.80 24.08 19.13 18.28
1976-79 25.73 23.94 23.36 22.11
1980 26.50 27.57 35.91 17.14
1981 26.70 22.77 18.12 21.03
1982 23.90 22.86 19.22 21.51
1980-82 25.70 24.40 24.42 19.89
1971-82 23.22 21.75 21.93 20.15

FUENTES: (1) Revista del Banco de la Republica, varios numeroe,
Calculoe de los autores.

(2). (3) Y (4) DANE, Cuentas Necionales de Colombia
1970-1982. Bogota 1983. Calculos nuestros.

a. En general. durante el periodo 1970-1982 existe una alta correlaclon
entre el IPC y el IPI y esto era de esperarse. Sin embargo, en los

aiios 1974 y 1975 los precios crecieron aceleradamente para los
productores nacionales, a quienes no lee fue posible trasleder toda 18
inflaci6n a los consumidores.
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b. Con excepclon del perlodo 1971 . 1974, los precios impUcitos en el
valor agregado brute industrial, es decir, Ia inflaci6n propiamente

agregada en el proceso de produccl6n industrial, se incrementaron mas
que los precios implicitos agrtcolas. En todo el periodo de los trace afios
considerados se conserve en promedio esta tendencia.

c. Desde el punto de vista de los precios implicitos no es entonces cierto
que a partir de 1974 aumenten mils los precios agricolas. Sucede

exactamente 10 contrario: los precios agricolaa crecen menos que los
industriales desde 1974 y esto ya bastaria para afirmar que los precios
relativos agricolas no son sino una explicacion muy parcial, acaso de
poea importancia, para entender el problema industrial.

d. Finalmente, notese en el anterior cuadro que son los productores
agrlcolas los mas perjudicados, en la medida en que sus precios se

incrementan por debajo de la inflacion general 0, dicho de otra manera,
la inflaci6n que agregan no pesa tanto como la de los industriales.

Ahora bien, con base en los Cuadros No.2, 3 Y 6 apreciamos las
caracteristicas principales de los periodos baeicos de la decade pasada.

PERIODO 1970 - 1982

Los precios reeles industriales ee han elevado un poco en relaci6n con
los existentes en 1970, pero en todo caeo son euperiores a los de ese aiio;
en cambio los agricolas han caido, aunque tambien poco.

Los precios relativoe egriculrura-industria no favorecieron a los
productores del agro. No es Hcito, por 10 tanto, buscer la razon de la
crisis industrial en esta tendencia ni en la de los precios al por mayor del
comercio en general. De tal manera que la diniunica industrial debe ser
comprendida por la alteracicn de los precioe realee industriales (Cuadro
No.3), que arroja efectos sobre la demanda de mercenctaa de origen
manufacturero aegun la elasticlded precio e ingreso.

Como se ve, los precios reales de ambos sectoree han permanecido
mas 0 menos estables en relacion con los del afio base y, a pesar de ello,
el crecimiento promedio anuel de la industria ha sido muy semejante al
crecimiento promedio enual de la economia.

Dicho de otra rnanera: si los costos rea1es del valor agregado, tanto
de la industria como de la agricultura, permanecieron aproximadamente
constantes durante tod~el periodo de 1970· 1982, pero los costos de la
produccion totalaumentaron lcomo 10 muestra los IPPM), la verdadera
causa de este fenomeno radica en los costos del consumo intermedio.
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CUADRONo.3

PRECIOS REALES, PRECIOS RELATIVOS Y TASAS
DE CRECIMIENTO DEL PIE

Atios y
Perlodos

Precioa
Ind.
Reales (2)

Preeios
Agric.
Beales (2)

Precios
Relativos
Ind-agric.

Aumento
del PIB
Ind. (3)

Aumento
del PIB
Nal.(4)

1970
1971
1972
1973
1974
1970-1974
1975
1974-1975
1976
1977
1978
1979
1976-1979
1980
1981
1982
1980-1982
1970-1982

1.00 1.00 1.00 8.40
0.96 0.99 0.97 8.50 5.50
0.98 1.01 0.97 9.20 7.10
1.03 1.05 0.98 8.90 7.00
1.02 1.07 0.95 5.60 6.90
1.00 1.02 0.97 8.12 6.63
1.03 1.01 1.02 0.06 1.80
1.02 1.04 0.99 2.83 4.35
1.08 1.02 1.06 7.10 4.60
1.09 1.08 1.01 4.10 4.80
1.05 1.00 1.05 8.50 8.90
1.01 0.94 1.07 4.60 5.10
1.06 1.01 1.05 6.08 5.85
1.07 0.86 1.24 1.20 4.20
1.03 0.85 1.21 -l.10 2.50
1.00 0.84 1.19 ·1.50 1.20
1.03 0.85 1.21 -0.47 2.63
1.03 0.98 1.06 4.89 4.97

FUENTE: (I) y (2) IPI DEL PIB del respectivo sector/declactor
implicito del PIB nacional. DANE, Cuencas Necionales de
Colombia 1970·1982, Bogota. 1983, calculos de los
autores.
(3) y (4) Taee real de crecimiento.

Ahara bien, Is agricultura detects un consumo intennedio bajo (18%
del VBP), segun se lee en los Cuadroe de insumo-producto del DANE.
Pero ese consumo intermedin proviene en aproximademente 800/0 de la
industria. POt 10 tanto, si, como antes dijimos, los precios agricolas al
por mayor no se han acrecentado pot causa del coste de su valor
agregado sino pol' el de su consumo intermedio, y este proviene en gran
medida de la industria, resulta obvio que es en la propia industria y en
el sistema de comercializaciOn y rrenaporte donde se genera buena
parte de la inflacion de las mercancias de origen agricola. Y, ai fuel'S
verdad que los precios al pot mayor de los productoe agrtcolas tuvieran
tanta incidencia sobre la crisis industrial, eerie en Is industria, el
comercio y el traneporte donde habria que aplicar los correepondientee
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correctivos, porque en elloa estaria la causa y no en 18 agriculture. A
este efecto podriamos denominarlo "el boomerang de los precios
industriales al por mayor".

EI sector manufacturero tiene un consumo intermedio relativamente
alto, provenience de la propia industria en un promedio de 49.5% para
todo el periodo 1970-1982. Esto nos permite afirmar que el costo del
consumo industrial comprado a Ia propia industria influye en alto grade
sobre Ia inflaci6n generada tanto en el sector menufecturero como en el
agricola.

PERIODO 1970 - 1974

Se presence el mayor crecimiento industrial de la decade.
EI crecimiento de los precios industriales medidos en el mercado
mayorista es mayor que el crecimiento del IPC, aunque es menor
antes de la comercializaci6n.

Un leve deterioro de los terminos de intercambio indust.ria-agricul-
tura.

CUADRO No.4

PRECIOS IMPLICITOS EN EL PIB

1970 ~ 100

TOTAL TOTAL TOTAL
AI'iO NAL. 6% IND. 6% AGRIC. SILVIC., 6%

CAZA, PESCA

1970 100.0 100.00 100.00
1971 110.64 10.64 106.46 6.46 109.36 9.36
1972 125.00 12.97 122.73 15.28 126.69 15.84
1973 150.23 20.18 154.07 25.53 158.31 24.95
1974 188.42 25.42 192.34 24.83 201.17 27.07
1975 231.48 22.85 239.23 24.37 234.19 16.41
1976 290.50 25.49 313.16 30.90 295.55 26.20
1977 375.00 29.08 409.81 30.86 407.72 37.95
1978 439.12 17.09 461.24 12.54 440.51 8.04
1979 544.90 24.08 549.52 19.13 512.17 16_26
1980 695.13 27.57 746.89 35.91 6Q0.00 17.14
1981 853.47 22.77 882.30 18.12 726.22 21.03
1982 1048.61 22.87 10.51.91 19.22 882.43 21.52

FUENTE' DANE, Cuentas nacionalee d. Colombia 197Q.1982.
Cuadros 9F y 13C, Bogota 1983. Calculoe de los autores.
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PERIODO 1974 - 1975 (Afto atlpico)

- Recesi6n industrial beeicemente atribulble al deterioro del comercio
internacional.

El crecimiento de los precios industriales segun el IPI y el [PPM,
medidos en el mercado, es mayor que el del [FC (deterioro de las
condiciones de produccion industrial].

No sufren menoscabo los terminos de intercambio industria-agricultu-
ra, perc ee evidencia una mayor alza de 108 precios industriales antes
de Is comercielizacioa.

PERIODO 1976 - 1979

Cae 18 tese de crecimiento promed.io anual de la industria manufactu-
rers.

los precios relatives Isegun IPI) benefician al sector industrial.
La tass de crecimiento de los precioe al por mayor del comercio en

general, para los bienes industriales y agricoles, invierte la tendencia
con relacion al periodo 1970-1974, siendo relativamente superior en
promedio para los de origen industrial.

PERIODO 1980-1982

Se acentua la recesi6n industrial.
EI crecimiento de los precios industriales en el mercado mayorista es

levemente inferior a la inflaci6n, pero antes de la comercializaci6n es
menos que esta,

Los terminos de intercambio industria-agriculture favorecen en 23.5%
a la industria en relaci6n con el periodo 197().1975.

3. Interpretacion

Como ee ha demostrado, unicamente durante el periodo 197().1975 los
precios agricolas crecen mas que los industriales, y sin embargo fue en
este lapso cuando la industria alcanz6 sus mayores ritmos de
crecimiento. No pued.e, puee, explicarse el deterioro industrial posterior
per el aumento de los precios del sector agricola, tal como 10 bacen los
anallstas citados. Ademas, porque eegun los celculoe que bemos
presentado (con una metodologia opuesta), tal fen6meno no ee de en los
aiios de la crisis industrial. Por el contrario, 10 que se presents es una
disminuci6n de los precios reales de la agriculture frente a un
incremento de los del sector industrial.

,,\ ~ ...li.-
c:'_'I&. ~'LI~ _.c I) L,.c,;,.-:l
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CUADRO No.5

DETERIORO DE LOS PRECIOS RELATIVOS·AGRICOLAS

AI'lOS

1970 - 1974
1974 . 1975
1976· 1979
1980· 1982

+2%
0%

·7.1%
·15.2%

FUENTE: Cuadro No.3.

Como se deduce de los cuadros 4 y 6, podemos afirmar que la
pretendida influencia de los precios agricolas sobre la disminucion de la
demanda industrial obedece en realidad al sistema de comercio y a los
margenee de comerciallaacion y transporte y no a las condiciones
propias de la oferta del sector agricola, ya que entre 1970 - 1982 los
ccetoe del consumo intermedio agricola, la comercializacion y el
transporte se quedan con 52% del precio al consumidor final, problema
que sin embargo, y como se expuso en el aparte metodologtco. no afecta
al sector industrial.

Ahora bien: por efecto de 10 anterior los precioe agricolas se eleven
mia.sque los industriales para el consume final (Cuadro No.6), 10 que
indudablemente ineidira en la composicion de la demanda y deprimiri.
por 10 tanto la demanda efectiva industrial.

Pero edemas es importante notar (Cuadro No.6) que la relacion de las
tasas de crecimiento de los precios al por mayor del comercio para los
productos agricolas e industriales obeerva una tendeneia a Is baja con
relacion al periodo 1970-1974,periodo en el cualla industria alcanza sus
mayores eumentoe. Pued.e eprecierae tambien que 1979, 1980, 1981 son
a.iios en los cuales los precioa de los productos industriales, estimados
en el comercio al por mayor, cuentan con mayores tasas de crecimiento,
en comparacicn con los productos agricolas, tambien medidos en el
comercio al por mayor. Y eee es el periodo mas critico para la industria.

l.Como es posible afirmar entonces que el aumento de precioe de las
mercenctae de origen agropecuario conatituye la causa basica del
deterioro de la demands industrial? l.N0 Ie corresponde acaso ninguna
responsabilidad al sector industrial?

Sin embargo, as necesario tener en cuenta otraa consideraciones de
suma importancia para una interpretaciOn de 1a crisis industrial en
Colombia.
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1. Todos los Indicadores econ6micos, mirados en relaci6n con los
salaries industriales, demuestran que el problema de la industria en
Colombia hay que buscarlo en causes diferentes al ealario como costa.

Como puede verse en el Cuadro No.7, los items mas din8.micos en la
eatructura de costas industriales son: consumo intermedin, gastos
industriales, gastos generales e Interesea sobre creditoe. La
remuneracion salarial es muy estable en su parricipacien. Son pues los
componentes dinamicos los que eetan influyendo negativemente aobre
Ia participaci6n de las ganancias.

La evolucion del consume intermedio de la decade de los 70s
muestra como Ia eetructure industrial no ha introducido cambtoe
tecno16gicos que ahorren capital circulante. Ademee esta no es tan
productive como en los 60s, 10que obviamente conduce a su postracion
y Ie merma posibilidadea de competir nacional e intemacionalmente.

CUADRO No.7

ESTRUCTURA DE COSTaS DE LA INDUSTRIA

PRODUCCION 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I"'"Consume intermedio 57.2 57.5 60.3 606 61.1 62.4 61.8 62.6 60.5 60.4
Marc rias primas 50.6 5U.7 53.6 53.4 54.5 55.6 53.4 54.0 51.5 52.0
Gastos indust nates 5.8 6,0 6.2 6.5 5.H '.0 7.5 8.0 8.0 7.4
V.A. 42.8 42 5 39.7 39.4 30,9 37.6 38.5 37.4 39.5 39.5
Rcmuncracicn a!
tmbajo 14.6 J4.8 13.6 12.4 130 12.9 13.5 15.0 [4.2 14,1
Gastos generales 10.2 10.9 11.3 11.0 11.5 11.3 13.3 14.2 13.2 15,6
1mcrcscs sobrc
crdditos 2.2 2.5 2.8 3.0 3.5 3.3 4.6 3.5 3.5 4.1
Deprcciacion 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 2.4 2.2 2.5 2.3 2.1
Ganancias 18 16.9 [4.8 16.1 14,4 13.5 II..'i 7.6 12.1 '8

FUENTE: DANE: En: Jesus Antonio Bejarano. Economic Colombiane ('1/ fa de-
cada de /0.1' sctenm. Ccrccm 1984.

2. EI Iodice de desindustrializacion relative (Cuadra No.8) evidencia
que la econom1a colombiana ha rnodificado su posicion sectorial.
Cambia que desde luego ha ido parejc con transformaciones en Ia
composici6n de la demanda, frente a la cualla industria mantiene una
actitud pasiva (Acevedo, Quiroz, Restrepo 1984).

3. Desde 1974 adquiere gran relevancia el comportamiento del indice
de precios al consumidor, una condicicn mas importante, incluso, que Ia
relecion de los precios de las mercancias agricolas e industriales, y de
los costas de los bienes alimenticios y productoe industriales, para
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CUADRONo.8

DESINDUSTRIALIZACION RELATIV A

ANO CRECIMIENTO
PRODUCTO

INDUSTRIAL %

CRECIMIENTO
PIB

"!oPRon. INO"
'YaPIB

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

8.4
8.S
9.2
8.9
5.6
0.06
7.1
4.1
8.5
4.6
1.2

-1.1
-1.5

6.6
5.8
7.8
7.1
6.0
3.8
4.6
4.9
8.9
5.1
4.2
26
1.4

1.27
1.47
1.18
1.25
0.93
0.015
1.54
083
0.95
0.90
0.28

-0.26
-0.78

FUENTE: Eduardo Sarmiento, Funcionamiento y control de una econo-
mfa en desequilibrio, Cerec, 1984, p. 116.

, Calcutos propios.

explicar el deterioro de la demanda industrial. La logtca de esta
afirmacion radice en 18 existencia de componentee de demands muy
enelasticoa a los precios, tales como la vivienda, la salud, los servicios
publicos, el transporte y la educacion, que transfonnan la composicion
del gastoe familiar conduciendola bacia egos rubros.

4. No obstante 10 anterior, si ee quiere explicar el deterioro de la
demanda por bienea industriales en terminos del cambio de los precios
relativos es necesario considerar edemas que el ingreso nacional real
permanece constante. Condicion que no se cumple para la economia
colombiana en esta deceda (ver Cuadro No.3) y que nos conduce a
aflrmar que la industria no se transformc en funclon del crecimiento
global de la economia, ni adecuo Ia composicion de su produccion a la de
la demanda que el crecimiento y el efecto demoetraclon iban poniendo.
Una prueba fehaciente de ello salta a la vista en la tendencia regresiva
del proceso de austitucion de importaciones (Sarmiento 1984, Acevedo,
Quiroz, Restrepo 1984) surgida en el sector industrial desde 1967 y que
concuerda con una relativa disociaclcn entre produccion y consumo y
con la desindustrializecion relativa que empezaria a evidenciarse, mas
claramente desde 1974.
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CUADRONo.9

DISTRIBUClON PORCENTUAL DEL GASTO
TOTAL POR RUBROS

(Precios corrientes)

RUBROS 1975 1976 1977 1978 1979 1980

I. Alimentos. bebidas y tabaco 41.1 40.68 41.47 39.01 38.32 38.04

2. Vesndos y calzado 8.32 7.92 7.78 7.51 7.0 6.91

3. Alquileres brutes, combusti-
bles y energta electrica 11.98 12.02 11.67 12.57 13.21 12.55

4. Muebles, accesorios, enseres
domesticos y cuidado de la
casa. 5.73 5.44 5.36 5.90 5.59 5.51

5. Gasro en cuidados medicos y
conservacion de la salud 4.63 5.06 4.90 5.51 5.70 5.51

6. Transporte y comunicaciones 11.83 12.50 12.66 12.85 13.50 14.45

7. Esparcimiento. diversiones y
servicios culrurales de ense-
Danza. 5.32 5.20 4.96 5.14 5.20 5.27

8. Otros bienes y servicios. 10.93 11.21 1[.56 11.79 [ 1.13 12.01

TOTAL'" 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales de Colombia 1970-1980, Bogota,
1982, Cuadro No. 37: Javier Fernandez, "Reacuvacion, establfl-
zaci6n y fortalecimiento econ6mico Coyunrura Economica.

• lncluye otros rubros no discrimmados.

5. Los cambios en la distribucion relative del ingreso han sido un
argumento al que se ha recurrido poco (Bejarano, 1982) para explicar
las elteraciones en Ia composici6n de la demanda y au incidencia sabre
la producci6n industrial que no ha transfonnado BU estructura.

Los cambios en la distribuci6n del ingresa nacional han estado
asociados en la decade de los 70s con:
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a. Alteraciones del ealario minima, por encima del indice de precioa el
consumidor.

b. Altereclones bruecae del salario rural como consecuencia de las
bonanzas.

c. Disminuci6n de le particlpacion de las ganancias en el V.A.
industrial, pero no por traslaci6n del V.A. en favor de Ia
remuneraci6n al trabajo (Ver Cuadra No.7).

d. Recompoeicicn sectorial de la economia.

e. Revaluaci6n real del peso y de su efecto sobre los ingresos de los
exportadores.

f. Redistribucion de la bonanza cefetera en beneficio de los
exportadorea cafeteroe (Hernandez y Hommes).

g. Deterioro del empleo calificado y de la incidencia salarial sobre el
ingreso de la "clese media", y

h. Concenrracion financiers y proceso especulativo conducentes el
"deeplome" de los pequefios accionistas.

6. En un analisie de Iarga proyecci6n, incluso con la metodologia
tradicional, el periodo (197Q.1982) no resiste el argumento del deterioro
en los precios relatives industriales como causa de Is crisis del sector.

Como puede deducirae del Cuadra No. 10, la relaci6n de precioe in-
dustriales agrtcolas en un promedio anuel para todo el periodo supera Is
misma relaci6n para los periodos 1976 - 1979 y 1980-1982.

Haciendo abstraccion de los precloa industriales-alimenticios, por su
relative escabilided, y considerando 1970-1974 como periodo base (100),
no eparece como muy contundente que el 14% del deterioro de los

CUADRO No. 10

PERJODOS PRECIOS INDUSTRIALES INDICE PRECIOS INDUSTRIALES INDICE
PRECIOS AGR1CUL TURA PRECIOSAUMENTOS

1970-1974 88.9 100.00 4.89 100.00
1976-1979 67.6 76.04 4.8\ 98.36
1980-1982 67,4 75.80 4.94 101.02
1970-1982 77.3 86.95 4,88 99.8

FUENTE: Sarmiento. 1984. Cuadro No. I, p- 88. Carcuros de los autores.
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precios indusrrieles-egriccles explique el 38.8% de la caida en el
crecimiento industrial, promedio de 1970-1982 (4.88) con relacion a
1970-1974 18.051.

Serta necesario demoerrar que la economia colombiana preseata
entonces mayor elasticidad ingreso por bienes provenientes del sector
agricola que por bienes industriales, para poder argumentar que la
demanda por mercancias de origen agricola esta creciendo mas que las
demandas industriales, y que el crecimiento del ingreso real no ha side
suficiente para estimular la expansion industrial; argumento que por 10
demes no resiste nlnguna economie urbana.

Plantear, edemas, que los preeios de los bienea egrtcolas y
especialmente de los alimentos en alza deprimen la demanda agregada
industrial, supone comprobar que Ia oferta agricola crece en proporcicn
a la demanda. y en consecuencia todos los sectores socialea pueden
mantener el mismo nivel de bienes que consumtan anteriormente, y que
no se dan estratos forzados a obtener cada vez menoe, tesis que
efectivamente no ee cierta, milxime cuando se aduce que hay bajae en la
productividad agricola y coetos crecientes.

Finalmente, basta observer la evidencia empirica de las cuencas
nacionales para advertir que no es cierto que la demands industrial se
deprima por causa del mayor aumento de los precice egricoles al por
mayor: la proporcion del ingreso que el sector inetitucional de los
hogares dedica al consumo de alirnentos presenta una dramatics
tendencia decreciente desde 1970 y, ann mils, la proporcion de los
alimentos dentro del consume total de los hogares muestra la misma
tendencie.

CONCLUSIONES

Sin deeconocer que la estructura de la agricultura colombiana
presents problemas fundementalee, no as posible argumentar que la
crisis de la industria tenga sus rakes en el deterioro de los precios
industriales, aun utilizando ellPPM para medir el cambio en los precioe
relativos entre agricultura e industria.

Es en el sector industrial, en la estructura de comercializ.aciOn y
transporte, donde deberian acometerse los mayores correctivos
anti-inflacionarios: pero no puede olvidarse que la estrnctura de
formacion de precios en clichos sectores estS asociada a la acumulacion
de capital y no es ni economics ni politicamente una solucion faci!.

La crisis industrial estil. vinculada estrechamente a una depresiOn de
10 acumulacion de capital en el propio sector, como coDseeuencia de un
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modelo protegido de desarrollo industrial y de una "vision eatat.ica' del
comportamiento de la demanda que Irene Is inversion industrial. Todo
ello condujo al sector a una obsolescencla tecnologica y a una estructura
rezagada de produccion con respecto a los cambios en la composici6n de
la demanda, determlnedos pol' el propio crecimiento de 18economia, pol'
patrones internacionales de consumo y pol' oscilaciones en los precios
relativos internacionales.

Nedle osarta negar que la industria perdic mercados, perc los perdi6
no porque el sector agricola deprimi6 la demanda sino porque el sector
industrial no transforrn6 su estructura productiva de acuerdo con la
expansion cuantitativa y cualitativa de Is demands.
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