
LA INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA Y LAS EMPRESAS

ESTATALES EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COLOMBIANA*

Una vez detectadas las tendencias impuestas por la internacionalización del
capital y sus consecuencias sobre la acción estatal en diversas economías lati-
noamericanas, se propone enseguida el análisis de las características relevan-
tes de la inversión extranjera en Colombia para aproximarnos a su importan-
cia cuantitativa y estratégica, como marco introductorio al estudio detallado
de la articulación dqempresas estatales con el capital extranjero y part¡cular-
mente las caracterfsticas tecnológicas que imprimieron a la estructura pro-
ductiva colombiana.

A diferencia de otros pafses latinoamericanos, Colombia ha recibido menores
montos de inversiÓn pero con mayor concentración en el sector industrial, y
sólo en s¡ete sectores manufactureros: textiles, sustancias químicas industria-
les, productos de metal, maquinaria no eléctrica, otros productos químicos,
equipo mater¡al de transporte y productos alimenticios; todos, excepto el
primero y el último están relacionados con la programación andina. Si se re-
salta además el hecho de que no todos los vínculos con la lE son tecnológi-
cos, lo cual establece una separación entre los sectores propiamente interna-
cionalizados (que presentan dichos vínculos) y los desnacionalizados (donde
predomina la propiedad como vínculo con la lE, sin repercusiones tecnológi-
cas relevantes) puede concluírse que en realidad son muy pocos lossectores
internacionalizados de la economía colombiana, como lo revela el estudio del
cuadro 2.4:

* El presente trabaio e§ un capftulo de la memoria de grado que bajo el título de poLlTlcA DE Fo-
M ENTO, I NDUSTRIAL IZACION E INTE RNACIONAL IZACION DEL CAPITA J;;;;;; ;la facultad de Economfa de la Unlversidad de Antioqui¿, Marla Teresa Lopera, Luz María Gonzá-
lez, Ana Lucfa Acosta y Beatriz Elena Restrepo.

Marfa Teresa Lopera, se desempeña actualmente como profesora e investigadora en la misma facul-tad.
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1. No puede negarse la importancia que la lE ha gpnado en la manufactura
nacional: controla e I 6 1 . I o/o del cap ital de las industrias donde está presente

los 421 establecimientos que controla aportan et 43.4o/o de la producción;
el 28.3o/o del enqrleo y el 50.1 de las exportaciones del sector para 1974, *-
gún el estudio de Juan lgnacio Arango para el DANE.

2. Si se cruza la información de las columnas 1/ y 2l con la de 6/ y 71,*
observa que el sector qu ímico con 132 empresas extranjeras que controlan el
7O.2olo del capital del sector y logran el 62.40lo de su producto en 1974,
arroja para el mismo año los mayores giros de regalías por transferencia de
tecnología y remesas el mayor porcentaje de utilidades y dividendos en la in-
dustria manufacturera; la presencia de estos hechos simultáneamente, nos
permite conclu fr que el sector qu ímico era para tal año el más internacionali-
zado, ya que la lE privilegiada la tecnología, forma de desplazarse en el espa-
cio internacional el proceso productivo.

CUADRO 2.4

ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVERSION EXTRANJERA Y LA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA

MANU FACTU RE RA COLOMBIANA

7/1/

31- Ptos. Aliment.. b€bidas, tabaco

32- Tetlles, Conf. Cuero

33 Madera y Mu€bles

34 Pap€l e imprenta

35- Ouímicos y Derivados

36- M¡n. no metálicos

37- lnd. Metálicas básicas

38- Ptos. métal, Maq., y Equ¡po

39- Equipo y Mat. de transportes

Total Manufacturero

Total en valor (M¡les de dólares)
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59.7 53

4s.i ¿{6

68.6 7

ao.6 26

7 0.2 132

31 .8n
28.9 13

71 .7 106

65.6 1 1

61.1 421

| 6.4 14.6

50.2 30.7

23.2 6.9

55.8 24.5

62.4 47.1

58.4 32_2

54.7 34.7

58.2 29.9

79.7 3§).5

43.4 2A.3

19.1 0.17

54.4 0.O8

32.3 -O-

57.6 0.O4

84.9 0.46

84.9 0.06

54.9 0.O2

61 .5 0.1 6

4.2 0.O1

50.1 1 .OO

o.1 r 7

0.06 24

o.o2 -o-

o.19 5

o.31 19

o.o4 6

o.o1 4

o.25 23

o.o 7

1.00 95

5.593 22.4A9
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CUADRO 2-4 (Segunda parte)

ASPECTOS DE LA IE EN EL SECTOR MANUFACTURERO,
DESAGREGACION A 3 DIGITOS PARA ALGUNOS SECTORES

Sector 1/

35 Fabricación de qu ímlcos y derlvados 72.2

351 Fab. de sustancias qu ímicas Ind. E,5.2

352 Fab- de otros productos qu ímicos 93.O

356 Plásticos 543
355 Fabricac. de ptos. de caucho 96.7

36 Fab. de Prdo. m¡nerales no metál. 31.8

361 Fab. ob.¡etos de barro, loza, porcel. 25.O

362 Fbb. v¡drio y sus productos 34.9

369 Otros productos 31.1

37 lndustr¡as metálicas básicas 28..9

371 lnd. básicas de hierro y acero 2Z.z

372 lnd. básicas de metates no ferrosos 547
38 Fatr. de pod. metálicos, maq. y equip. 71.7

381 Fab. de productos metálicos 53.O

384 Cons. equipo y materiales de transp. 65.6

3/2/

132 62.4

46 79.5

63 60.2

I 47.2

6 82.O

29 58.4

2 16.6

7 A4.O

20 56.6

13 547

I 49.8

5 73.5

106 58.2

39 42.7

1 1 79.7

47.',t 84.9

57.3 A6.2

51.9 87.1

27.7 7 3,6

70.2 94.4

32.3 84.9

15_4 35.3

57.7 70.7

24.2 96.7

34.7 54.9

29.8 52.A

63.3 75.2

29.9 61.5

23.6 A2.5

39.5 N.2

9/ 10/
,]

23 32

5 15

15 10

o3
31
57
00,
o2
55
22
12'
1 -O-

728
3 10

26
1 I o/o Capital extranjero/Capitat Total (1970)
2/ Total de empress (hasta l970)
3/ Producc¡ón 1974: lolo total empres con lEl total nacional)
4/ Ocupación 1974; (o/o total€mpresas con lEl total nacional)
5/ Exportac¡ones 1974t (o/o totalempresascon lE total nacional)

Fuente: Anexo 2, Mortimore, op. c¡t. En bass a datos der Dane, BME 3o2 - 3o3 sopt¡embr€ - octubre
1 976.

6/ Transferencia de Tecnología (1g741 o/o giros de regalfas por patentes, marcas, asistencla técnlca
y similares de la ¡ndustria manufacturora.

Fuente: Cuadro 2-15 Colciencias la transferencia de tecnología colombia en Cifras. I,v¡arzong.pág. 64.

7 / o/o giros de utilidades y div¡dendos de la industria manufacturera (1924): Cuadro 2 - 1g, lbid.
Pás.76.

A/ Contratosv¡gentes en 1977: Mortimor€, op. cit. pag. 173.
9/ Empresas fundadas antas da .1g45

1Ol Empresas tundadas entre 1968-197O.

Fuente: S¡milar a'l de las éolumnas I / a S/.
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3. Continuando con el análisis, la metalmecánica (productos metálicos,
maquinaria y equipo) con 106 empresas permite al capital extranjero una
pafticipación del 7l .7olo en el capital del sector, controlando el 58.4olo de

la producción y el 61.5o/o de las exportaciones, en 1974, ocupando también
el segundo lugar en pago de regalías, y en pagos de dividendos y utilidades
después del quimico, y por contrato vigentes después de los textiles, para

const¡tuírse en el segundo sctor en grado de internacionalización en el
sector manufacturero.

4. Respecto al equipo y material de transporte, si bien las cifras muestran
que la producción la controlan en casi 80o/o las once empresas con lE, que a

su vez controlan la mayoría del capital sectorial, el cuadro no muestra los pa-

gos por regalfas, utilidades y dividendos, creemos hallar la causa en las prácti-

cas de sobrefacturación muy frecuentes en esta industria, que falsean la im-
portanc¡a de estos rubros; el grado de descalificación de fuerza de trabajo im-
plícito en los procesos de ensamblaie que predominan en el sector, son tam-
bién manifestac¡ones del proceso de internacionalización.

5. El sector de Productos alimenticios, bebidas y tabaco presenta un grado

menos significativo de internacionalización, ya que si bien 53 empresas ex-

tranjeras controlan el 60o/odel capitalen el sector, logran ba.ia participación
en la producción, el empleo y las exportaciones, y sin embargo ocupan el ter-
cer lugar por pago de regalías (especialmente por marcas) y el cuarto por giro
de utilidades al exterior. Algo similar sucede con papeles imprenta, donde
26 empresas controlan el 80.6o/o del capital y el 55.8o/o de la producción,
pero se coloca en tercer lugar en 1974 por giros de utilidades y dividendos.
Nos parece ilustrar con estos dos casos, más una desnacionalización que un
proceso tajante de internacionalización del sector, tal parece ser también el
sentido de la mayoría en sentido de la mayoría en contratosvigentes para la
industria text¡1.

Del análisis precedente podemos conclu ír que los sectores de mayor grado de

internacionalización son el químico y el metalmecánico, lo cual demuestra

no sólo por la importancia de la lE y el control que logra, sino también por
la importancia del factor tecnológico presente en tal inversión, confirmando
para Colombia las tendenc¡as vigentes en América Latina. De otra parte, su

importancia en la participación de exportaciones manufactureras (A) permite

(A) para1971,másdel 5oo/odeestasoxportacionesseorlglnaronenfl¡masdominantesdslndustrias
ol¡gopóllcas con capltal extranigro total o parcial (qu ímica, drog33, yidrio, llantas, cortón, papel y
derivados del p€tróleo). M¡sas y Corchuelo, op. c¡t., Bev. Teoría y práctica No. 14 pag.32.
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concluír que las empresas con lE captan losbeneficios de los mercadosexte-
riores, abierto a exportac¡ones no tradicionales por los motivos que exponen
Misas y Corchuelo:

"Sin negar la importancia de estas políticas (CAT y Plan Vallejo) en la acele.
ración de las exportac¡ones de manufacturas, el factor fundamental está dado
por los costos de producción inferiores de ciertas industrias nacionales frente
a industrias similares en USA en función de la productiviclad y los niveles de
remuneración de la tuerza de trabajo. Adicionalmente; el grado de estandari-
zación del consumo y las articuladas demanda de los bienesexportables, fa-
vorecen la exportación de manufacturas y promueven transformaciones en la
cjivisión internacional del trabajo" (B).

El papel preponderante que se constata en esta décacla para la lE en una di-
námica inscrita en el proceso cie i del capital, obliga a responder a un doble
interrogante siempre en los límites trazados para esta investigación: si las in-
versiones del lFl han contribuícjo y en forma relevante a la consolidación de
la dinámica de sustitución de importaciones, cionde el capital extranjero ad-
quiere cada vez un papel másdinámico, cuál es la relación de lasempresasdel
lFl con las diversas modalidades de la lE? y más importante aún, cuáles son
las características que imprime esta articulación a la estructu.ra productiva
colombiana? Esta doble respuesta exige un estudio sectorial como se ve a
continu ación.

Los rasgos fundamentales del proceso de industrialización que tiene sus ma-
yores impulsos cjespués de la segunda Guerra Mundial, están señaladas por la
agudización de las formas monopólicas u oligopólicas. Los primeros impul-
sos son originados por la sustituc¡ón de importaciones; la dinámica impuesta
por ésta en un entorno proteccionista conformará una estructura industrial
de determinadas características en cuanto a su dirección y eficiencia: en efec-
to, los primeros bienes sustituÍdos no fueron aquellos necesarios al proceso
de desarrollo que se pretendía, sino bienes dee lujo (A) que contaban con
una alta elasticidad -ingreso e implicaban alto volumen de insumos importa-
dos' Sin embargo, este impulso no conlleva efectos paralelos sobre la eficien-
cia de los procesos, ya que al ser relevadas de la competencia internacional
no requíeren de esfuerzos tan dinámicos para conservar su mercado.
(B) tBtD, pag. 32.
(A) Nos relerimos a b¡enes da consumo durables para las cuales existÍa una demand6 creciente: sl€c-

trodomésticos, artículos de aluminio, drogas.
Miss y Corchuolo. La ¡nternacionat¡z*¡ón. Rev¡sta, T€oría y práct¡ca, 12_13, pág. 19.
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La abrupta interrupción de suministro desde el exterior, impuesta por la gue-

rra a la producción de bienes de consumo, ya establecida en la década ante-
rior, abre la posibilidad de un nuevo campo al sustituír la importación de bie-
nes intermedios, que explicará la mayor parte de desarrollos industriales ocu'
rridos entre 1950-1976. También contribuyen para el mismo período los

cambios en la oferta de algunos bienes de capital (maquinaria eléctrica, no
eléctr¡ca y equipo de transporte).

La existencia de un mercado abandonado por la competencia europea,.iunto
a las restricciones a la disponibilidad de materias primas y rnano de obra, ex-
plica la inversión extranjera de origen norteamericano dirigida a ramas ya tra-
dicionales como alimentos y textiles e industrias nuevas como caucho, quí-
mica y papel. En este doble entenderse la fundación de sulfácidos, compañía
Nacional de Cloro e lcollantas apoyadas por el lFl, el cual aparece como un
gestor de importantes eslabones que permitirán en los períodos siguientes
mayor integración de la estructura productiva, al proveer insumos (química
básica) y nuevos productos finales,

Para dar una idea del avance de la integración en la producción de bienes in-
termedios, veamos la composición de la oferta total que procede de importa-
ciones:

CUADRO No.2.5

PORCENTAJE DE LA OFERTA TOTAL OUE PROCEDE DE

IMPORTACIONES

Productos de Caucho

Sust. y productos qu ímicos

Derivados de Petro l€o y carbón

M ineralas no,metál¡cos

I ndu strias metálicas básicas

Productos Metálicos

1 950-5 2

17 .4121

45.3(2)

32. o\
14.8(1)

a2.7(3\

s7.o( 3)

1960-62

7.1

37. O

1 3.5

8.2

33.

20.5

197 2-7 4

6.1

32.

2.3

5.1

41 .9

9.7

Fuente: D.N.P. Rev¡sta Ptaneación y Desarrollo lX (3) p. 1g9.
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El análisis más inmediato de las anteriores cifras muestra ya desde comienzos
de la década del 50 un cierto esfuerzo de sustitución que se conservó en las
décadas siguientes. Sin embargo, er significado de tal tendencia sólo puede
ser captado a través de un estudio más detallado de las características de di-
chos sectores.

Si consideramos como criterio de selección el estudio de los sectores que en
el período 1950-52 presentan un mayor peso de la producción nacional, el
orden corresponde al señalado por los paréntesis del cuadro anterior.

A. Minerales no Metálicos: El alto peso de la producción nacional de este
sector no se explica por un esfueao importante de sustitución sino por la na-
turaleza de los productos que privilegian mercados locales, dada la dificultad
y el alto costo de su transporte, conformándose mercados con carácter oligo-
pólico, al ser controlada tal producción regional en su totalidad po¡. po..,
plantas, (A) características que extiende también a sus insumos, explicando
para éstos el alto contenido nacional, como se aprecia en el cuadro 2.6.

Por las cualidades de sus insumos y sus productosel sector presenta alta rela-
ción con otros sectores de similares condiciones como lo muestra su estructu-
ra de costos intermedios: MineríA z5olo, servicios 2oolo (electricidad, agua,
luz y transporte), no metálicos elaborados 1go/o y compras marginales a los
sectores qu ímico, refinación de petróleo. papel e imprenta. Respecto al des-
tino de sus productos, a pesar de su heterogeneidad se presenta una util¡za-
ción intermedia de un lgo/o concentrándose las tres cuartas (3/4) partes en
el sector de construcción y obras públicas (cuadro Z.ll, confirmándose la
gran diferencia de la demanda de las inversiones gubernamentales para obras
de infraestructura, mientras el mercado externo empieza a ser importante pa-
ra aquellas plantas localizadas cerca de los puertos.

(A) para la producción tde vidrios, sólo 2 f¡rmas controlan m& del SOo/o de ésto, las cuales perten€"cen a un grupo f¡nanciero extran¡ero. En el cemento ¡s cuatro mayores empresas generan er 59,7y el 71.2 de la producc¡ón y el valor agregsdo respectivament€, dotermlnándos para sstas agrupa-ciones un mercado moderadamento concentrado de acuerdo a la clasificac¡ón ds conc€ntrac¡ónhecha por M isas.

Miss' Gabriel contribución al estudio der grado d€ concentraclón en la ¡ndustria colombiana.pás.35.
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CUADRO 2.6

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y BIENES INTERMEDIOS (O/O)

Sector / Perlodo

Productos de caucho

Sustanc¡as y productos qu ím¡cos

D€r¡vados del petróleo y carbón

Minerales no metálicos

lndu strias metálicas básicas

Productos metálicos

1 958

't/ 2/

2?.9 7 7.1

40,5 59.5

97.',t 2.9

7 5.2 24.A

85.2 14.8

36.1 63.9

1965-67

1/ 2/

32.9 67.1

44.O 56.O

94.2 5.I
79.7 20.3

79.O 21.O

55. a 44.2

1973 74

1/ 2/

50.2 49.7

45.9 54.1

97.8 2.2

80.o 20.o

40.o 60.0

70.o 30.0

2/

Nac ¡onal

lmpo rtado

Fuente; Tomado del cuadro 5.3 del Estudio D.N.P. La Economía Colombiana 1950-75, op. cit. pá9.

21 5, elaborado en base a datos del DANE-

Las relaciones entre el capital extranjero y este sector parecen no ser muy
significativas; s¡ se mira el conjunto de capital extranjero en la producción
manufacturera, esta participación sólo corresponde a 4.1o/o; mirada esta ¡n-

versión al interior del sector, no es mayoritaria respecto al capital total, pero
si es relevante respecto a la prociucción: en la fabricación de vidrio y sus pro-
ductos 7 empresas con inversión extranjera y 34.8. del capital total para

1970,logran explicar el 84o/o de la producción total nacional para 1974; del
total de exportaciones del subsector estas empresas realizan el 70.7o/o para

este mismo año. Situación similar aunque menos acentuada se registra para

el grupo del cemento y sus productos, entre otros, donde 20 empresas con

31.1olo del capital total logran el 56.6o/o de la producción, el 96.7olo de las
exportaciones en 1974,y el57.7o/o del empleo (ver cuadro 2-4 segunda par-
te). (A)

Como caso excepcional para la lD en la industria manufacturera la presencia
de la inversión extranjera en el sector no es manifestación del proceso de in-

(A) Juan lgnac¡o Arango concluye que entr€
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ternacionalización cómo se constata en la m ínima participación en contratos
de tecnología y giros de regallas por transferencia de ésta. Las inversiones
realizadas en el sector sólo se dirigen al reemplazo y ampliación del equipo
existente, como lo ilustra el caso de los cementos según opiniones expresadas
en la encuesta realizada por CIE-DANE. (B)

Ya se había destacado en el capítulo lel fomento estatal a travésdel lFla la

constituc¡ón de importantes firmas, actualmente en poder del sector privado;
en la presente década este instituto asociado a el grupo local que controla la
producción de cementos, ha adelantado el montaje de la planta en la Compa-
ñfa Colombiana de Clinker S.A. "COLCLINKER", localizada en Cartagena,
productora de Clinker y cemento gris destinado el 70o/o a la exportación y
el 30o/o al mercado nacional; la producción del clinker, nueva en Colombia,
e insumo del cemento aparentemente no buscaba modificar la integración del
sector ya que desde un comienzo fué proyectada hacia el mercado externo,
como lo demuestra la localización de su planta. Otra empresa promovida por
el lFl en este sector es Calizas del Meta Ltda. "CALIME", constituída en
1975 con el objeto de explotar las calizas de uso agrícola en el departamento
del Meta, donde se ubica su principal mercado, sin pretender avances en la in-
tegración de estos minerales para otros usos donde el Estado podría consti-
tuírse en productor estratégico modificando la estructura del mercado. Se

comprueba en este sector una acción complementaria del Estado a los intere-
ses del sector privado.

B. Productos Ou ínricos y Caucho

1 . Productos de Caucho: Según el orden establec¡do en el cuadro 2.5los
productos de caucho (A) logran para el período 1950-52 un alto grado de
sustitución al depender la oferta total de sólo el 17.4olo de importaciones.
Este esfuerzo lo desencadena el lFl a part¡r del momento en que establece
convenio con la F.F. Goodrich una planta para la producción de llantasdu-
rante el período de la guerra, obligando a la Goodyear y u.S. Royal a realizar
el montaje de plantas adicionales buscando no quedar fuera del mercado, el

(B) CIE-DANE. Contribución al estudlo del dssempleo en Colombia. An€xo.

(A) lndustria conformada por: llantas y neumáticos, Eencauch€, la cual presenta €l mayor peso con
un 75'60/o de la producción bruta en 1968; calzado de caucho y artícutos del hogar: 1g.7o/o; ar-
ticulos para uso industrial y artfculos para deporte y jugueterfa.
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cual es controlado desde un comienzo por estas 3 firmas; esta situación no
varfa con el tiempo, ya que de las 6 empresas registradas en 1g70, tres (3)
fueron fundadas antes de 1945 y generan el 82olo de ra producción, el
70.2olo del empleo y el24.4olo de las exportac¡ones para 1g74 v registra-
ban para 1970 el 96.7olo del capital total (cuadro 2.4 - Segunda parte). Es-
tas cifras llevan a caracterizar el mercado de este sector como un oligopolio
altamente concentrado.

Contrastando con el sector de minerales no metálicos la inversión extranjera
manifiesta claramente el proceso de internacionalización: no sólo diversifi-
cando la producción al introducir nuevos productos y diferenciarlos sino
también por la modificación de sus procesos productivos. (B) sus caracte-
rísticas tecnológicas no permitieron una rápida integración por medio de in-
sumos locales persistiendo hasta 1967 una alta proporción de los importadas
$7.1olol , sin embargo en sólo dos años se reduce tar dependencia ilegando a
ser abastecido el sector para el período 1973-74 en poco más de un s0o/o
por ins.rmos nacionales (cuadro 2.6).

Vaitsos (C) explica la existencia de la dependencia tecnológica del concesio-
nario respecto al concedente en la industria del caucho por tres formas:

a. Por patentes sobre procesos básicos.

b. Por los coeficientes tecnológicos en la producción de insumos pa-
ra el caucho sintético que exigen un volumen mínimo apenas logrado por el
mercado nacional a fines de la década pasada, ésto explica la alta proporción
de insumos importados, procedentes en su mayoría del concedente-propieta-
rio con posibilidades de sobrefacturación de los mismos.

(B) De las tros firma§ considsradas sólo una contirxla produciendo ún¡camente llantas y neumáticos
creciendo por la lntroducclón de nuwos pE(lrctos y diversificaclón de los ex¡stentes; las dos res,
tantes han divBrs¡ficádo su ploducción en tal foma que talós productos han reducido su partici-
pac¡ón a un 600/o y 3oo/o respectivamente.

Miss, Gabri€|. Le lndustrla del Caucho. DANE: Bolatín Mensuat de Estadistica No. 272.

(C) Vaitsos, Constantine. Transferencia de recursos y preservación de rentas monopolístlcas. Rev¡sta
ds Plan€ación y desarrollo, pá9. 76. 3(2) Jut. 71.
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c. La tecnologfa está fuertemente incorporada en la maquinaria y el
equipo (transferencia tipo soff-ware) la cual permite un control dek Know-
How e implica un pago de regallas importantes.

El ritmo de sustitución de los insumos requeridos por esta industria presenta
diferentes grados como permite apreciarlo la producción de llantas: en el gru-
po de principales insumos el caucho sintético y el caucho natural se sigue im-
portando, mientras el cordonel-naylon y lonas especiales han sido sustituídos
por ENKA de colombia; el segundo grupo relatívo a productos que mejoran
la calidad del caucho el principal insumo es el negro de humo cuya produc_
ción es realizada localmente por cabot y philips petroleum; el tercer grupo
de compuestos activadores y acereradores de la vulcanización es logrado por
la BASF.

Este caso parece indicar que la internacionalización de un sector situadoen
el intermedio de la cadena productiva conlleva efectos hacia atrás dada la ne-
cesidad de asegurar -por las firmas multinacionales que controlan la produc-
ción y/o comercialización del sector y sus ínsusmos- su ¡ntegración vert¡cal.

2. sustancias y productos químicos: Aunque la cifra del cuadro 2.5 no
muestre este sector como uno de los pioneros en el proceso dé sustitución,
un análisis más desagregado, a nivel de productos deja ver los diferentes rit-
mos en este proceso: a fines de Ia década del 50 a pesar del incipiente desa_
rrollo y la escasa integrac¡ón nacional en esta industria, la farmacéutica, jabo_
nería y pinturas, habían logrado tal desarrollo que dominaban elvolumen de
la producción química, mientras la industria básica apenasse iniciaba con la
produccíón de soda eáustica, ácido sulfúrico y cloro promovidas porel Esta_
do, rayón y viscoso por inversionistas extranjeros. La química básica cono-
cerá un gran desarrollo en la década de los 60, ialonando el dinamismo de es_
ta industria y del sector manufacturero.

a. A pesar de ser ésta industria una de ras que registra mayores mon-
tos en el sector qufmico respecto a los principales variables económicas, para
el año 1958: 51.8o/o del empleo;53.6o/o del valor agregado, 4g.4olodela
producción bruta (A) y conservar este dinamismo en t, .no, siguientes, zuproceso productivo no ha sufrído importantes transformaciones, limitándose

(A) DANE B.M.E. No. 27A-271, Fobrcto/74p.9. S3.
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éste a simples mezclas de insumos, en su mayoría importados, con baja com-
plejidad tecnológica, reduciéndose su actividad a envasado y empaque. (B)

El mercado de esta industria está constitu ído por gran número de laborato-
rios en su mayoría extranjeros, los cuales entran a diversificar la producción
a través del mecanismo nada innovador de diferenciación de marcas, asegu-
rando asf un dominio del mercado que no se explica entonces por la escala
de la producción mirado el sector general. A pesar de la apariencia de alta
competencia entre las distintas firmas, a nivel de producto se revela otra si-
tuación, como lo anota Misas: "de los 6 productores de biológicas, 1 elabo-
ra más del 75olo; de los.9 productoresde antiácidos, 1 produce el 71o/o; de
los 2 fabricantes de i,antisfilíticos, 1 produce el 71o/o". (C)

La participación del capital extranjero es muy relevante si consideramos que
para 1969, con el control de 32 plantasfrente a 138 nacionales los primeros
generaban el 74olo de la producción,(D) ampliandosu poder sobre el merca-
do en base a tecnología cautiva a través de patentes y control de los insumos
que afectan por igual a subsidiarias extranjeras y fírmas nacionales.

La industria farmacéutica presenta los más alarmantes índices de sobrefactu-
ración, lo que encuentra su explicación en la elevada productividad de los
grandes laboratorios (más de dos veces la productividad de la qu ímica básica
de gran escala) (A) que frente a unos gastos de comercialización y ventas
muy homogéneas les garantiza ganancias extraordinamente altas, lo cual les
lleva a elegir este camino para repartir implícitamente utilidades y desestimu-
lar posibles competidores en un mercado con alta protección. (B)

(B) Los gastos de comercial¡zac¡ón y ventas mn elevados ya que el 5Oo/o O del empleo lo generan *r
vicios atendidos por vendedores y vis¡tadores médicos.

M¡sas, Gabriel. Contribuc¡ón alestudio. op. c¡t. pal. 32.

Cuatro de estas f ¡rmas son ¡gualmente signif¡cativas en el con¡unto de la industria manufacturera:
s¡tuándose entre las lOO más grandes en cuanto a valor de la prcducción en 1968: Merck Sharp
Dohme. The Sidney Ross Co, Hoechts Colombiana Ltda, Abbot Co. Misas, op. cit. pág.32, 103.

DANE. B. M. E. 270-271. pág. 127.

Vaitsos. op. c¡t. pá9. 49

(D)

(A)

(B)

Rev. Lecturas de Economía Medellín I (3), Sepbre. -- Dic. I980



si tenemos en cuenta lo anterior s comprenderá como las propuestas formu-
ladas por algunos sectores sobre la inversión estatal para abaratar los costos
de la droga popular, no consultan las condiciones reales, ya que el estado no
puede superar la dependencia de inslmos y tecnología que caracterizan di-
cha industria. Tras este hecho no deja de ser afortunada la ausencia históri-
camente registrada del lFl en tal actividad.

b. Jabonería: Es ésta rama junto con la farmacéutica y la química
básica una de las que impone mayor dinamismo a la industria química desde
sus comienzos, al presentar altas participaciones tanto en el empleo, como en
el valor agregado y la producción bruta de tal ¡ndustria: 2o.2olo, 11.2o1o,
2o.8o lo, respectivamente para lg5B, participación que a pesar de verse redu-
cida al finalizar la década del 60. conserva su alto nivel con respecto a los res-
tantes ramas: 14.90/o, 10.9o/o, 1b.0o/o para lg6g, respectivamente en di-
chas variables. (A)

La composición de productos de la rama es bastante amplia al distinguirse en
ella productos tales como, jabón, velas, cera, betunes, etc., presntándose a
su vez para la producción de jabones, otra desagregación: jabones para lavar
y detergentes. Esta amplia gama de bienes permite comprender el alto nivel
compet¡tivo existente en este mercado. Sin embargo, la creación de merca-
dos regionales, reforzada por el gran número de marcas de jabones existentes,
(lo cual explica los altos gastos de publicidad en esta rama) iunto con la pre-
sencia de modificaciones en el patrón de consumo de estos bienes, que ha lle-
vado a una nueva orientación en su producción al dirigirse las grandes plantas
a la producción de artlculos para tocador, detergentes, jabones industriales,
etc., (B) dejando la producción tradicional de la rama a las pequeñas y me-
dianas empresas, lográndose así contrarrestar la competencia.

Para 1968, el dinamismo de la industria está ya determinado por la rama de
detergentes la cual presenta características oligopolísticas; dado este tipo de
mercado, cualquier modíficación realizada por uno de los productores al
efectar a otro y generar entre ellos mismos una gran competencia, lleva a in-

(A) DANE. B. M. E. Z7O-211, pss. g3.

Producción que logra realizar ya qu€ la t€conolgí3 requerlda no le impono un alto nivel eñ la €sca-
la mlnima de producción v a la expan3ión qJ€ llevan a c&o las grandés firma3 ya eilstente¡.
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troducir innovaciones tecnológicas en los procesos e insumos que reduzcan
sus costos y sus precios, buscando ampliar cada vez más su poder en el mer-
cado.

Esta rama a pesarde su larga trayector¡a en la industria nacional, no ha orien-
tado su producción en tal forma que logre una integración nacional con las
demás ramas buscando asÍ un desarrollo del proceso productivo, lo que pue-
de deducirse por los altos coeficientes de importación que presenta en gene"
ral la rama en cuanto a los niveles de participación en su consumo intermedio
de las materias primas de origen extranjero; conservando sus productos la
tendencia a actuar sólo como bienes de consumo final.

c. Ouímica Básica. Esta rama que muestra una participación mino-
ritaria en los comienzos de la industria qu ímica dentro de la producción bru
ta, el valor agregado y el empleo y la cual será más tarde la gran dinamizado
ra, la rama con gran arrastre en su crecimíento. Desde nuestro punto de vis-
ta, presenta especial interés debido a loscambios sustanciales que ha de sufrir
la estructura productiva gracias al empuje dado por tal rama influído éste por
factores tales como la diversificación en la gama de bienes producidos, la in-
troducción de progreso tecnológico y la búsqueda de una mayor integración
vertical en su proceso por lo cual, surgen nuevas ramas productivas, se am-
plían y modernízan las existentes, incorporando equipo y materias primas no
utilizadas hasta entonces, evolución que coloca este sector en el centro de
nuestro análisis:

"La industria química colombiana, gracias a la importancía adquirida por su
producciÓn de bienes básícos intermedios, entra a ser un factor estratégico
dentro del complejo de las relaciones interindustriales; un elemento decisivo
en el proceso de modernización del sector industrial y clel desarrollo de las
fuerzas productivas de la economía colombiana,,. (A)

Para fines de los años 50 la química básica sólo produce bienes intermedios
elaborados a part¡r de procesos productivos poco complejos, reduciéndose su
actividad a salás, ácidos y bases con alta composición de insumos importa-
dos, lo que impide la integración nacional de su proceso productivo.

(A) DANE. B. M. E. 27q--271 paS. 82.
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En el transcurso de la década del 60 adopta la química básica procesos tecno-
lógicos más especializados ar iniciar las producciones propuestas por el plan
Decenal el cual mencionaba programas que debían ser adelantados por DNp,
lFl, cEPAL, FAo entre otros, pero las cuales no fueron implementadas en
base a apoyo estatal sino sustentadas en los impulsos hacía atrás que genera-
ba el proceso de industrialización especialmente por las demandas desde
otros sectores industriales (como textiles y papel) y el sector agrícola, lo que
implicó en forma indirecta,, un estímulo a la sustitución de importaciones de
los productos químicos requeridos, traídos del exterior con diversos grados
de elaboración. Este proceso de sustitución en la industria química pr"r.ntu
dos (4J variantes con efectos diferentes sobre la estructura productiva de la
rama: la primera, se explica por la amplia demanda de productores químicos
básicos (A) como insumosde otras producciones que al ser sustituídos no ge-
neran posteriores efectos hacia atrás y por tanto, no transforman cualitativa-
mente la matriz de insumos, modificando simplemente el coeficiente de im-
portaciones. Esta forma de sustitución ha caracterizado a la industría qu ími-
ca desde su origen acentuándose a partir de 1g60. La segunda variante inicia
su auge a comienzos de los años 60 ante la diversificación en el patrón de
consumo que se satisface con nuevos productos que requieren nuevos proce-
sos con insumos importados no visibles en la situación antecedente; se abre
así la posibilidad de transformar cualitativamente la matriz de insumos nacio-
nales e importados y en general la estructura de costos, analizada sectorial-
mente. (B)

El mercado de la química básica presenta una alta concentración al registrar-
se para los distintos productos control de la mayor parte de su producción
por una o dos empresas, las cuales generan gran proporción del valor produci-
do, sobrepasando ésta en general del 50o/o. Así para el caso de la soda cáus_

(A) Los insumos qufmicos básicos son de origen orgánico e inorgánico, en el primer grupo se incluyenlos hidrocarburos a su vez ¡nsumos para oleof¡ncas (etilsno, propileno, butadisno) y aromáticas(benceno' tolueno' xileno) bas de la industr¡a petroqu ímica donde los monómeros están en unn¡vel ¡ntermedio v la§ fibras y cauchos sintéticús con plásticos en un nivel de bien€s intorm6dloselaborados para ser consumidos por el sector textil y ¡as ramas de iertilizsntes, pláguicidas, deter-gentes, farmacéutica, etc. La qu fmica inorgánica conformada por el grupo de álcalis (Soda cáusti_ca, carbonato d€ sodio), amonfaco, ácido surñj¡rico, nego de humo etc., ut¡r¡zados por ra iñdus-tr¡a qu ímica y la agricultura.
Garay, Carlos, op. cit. Anexo-

(B) DANE. B. M. E. 270.271.pág. 102.
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tica y el carbonato de sodio, la producción es realizada en su totalidad por
una sola empresa "Alcalis de Colombia" (Empresa del lFl), la cual como se
ve ejerce monopolio sobre dicho mercado.

Por las caracterfsticas tanto de los procesos como de los productos, la qu ími-
ca inorgánica presenta una alta integración nacional al ser utilizada en más de
un 80o/o por el mismo sector químico y como componente en el costo de
otras industr¡as.

Es esta alta integración la que explica la permanencia del Estado subvencio-
nando producciones no rentables, pero que involucran la continuidad del ci-
clo del capital productivo al situarse en los primeros eslabones de múltiples
cadenas productivas )D-tvtp¡ y no porque subordine otros cap¡tales por medio
de una relación tecnológica, como sucede con el sector automotrí2.

También en la rama petroquímica el Estado está en la base de los procesos
productivos al producir de manera exclusiva a través de ECopETRoL los hi-
drocarburos y sus primeros derivados por ser considerado éste, un sector es-
tratégico no sólo en el aspecto energético tan crucial actualmente s¡no tam-
bién por ser el primer eslabón de ra industria petroquímica de tan rápida ex-
pansión en las últimas dos décadas.

A pesar del control sobre los primeros insumos el Estado tiene poco o ningún
control sobre la cadena productiva en la rama petroqu ímica, donde se dispu-
tan el mercado algunas empresas nacionales (colcarburos, Andercol, Monó-
meros Colombo-Venezolanos, policolsa) y las E.T. norteamericanas (Cabbot
corporation, Phillips, Petroléum co, Dow chemical co, Diamond shamrock
Chemical Co, Millonnster Onix corporation).

La transferencia de tecnología rearizada por las inversiones de éstas o por
contratos de tecnologfa de las nacionales, implica pago de regalías, posibili-
dades de sobrefacturación y alta dependencia tecnológica dada la imposibili-
dad de desarrollarla localmente. Se suma a ésto la ináficacia relatíva de los
procesos rezagados respecto al nivel presentado en los países del centro.

d. El sector químico en conjunto: si analizamos el destino de la
oferta del sector de químicos y caucho, se comprueba como para 1g73, el
61o/o se destina a consumo intermedio, y o,3zo/o a consumo de hogares.(cuadro 2.13 primera parte, infra) explica como se vió por los productos far-
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macéuticos y jabonería, llantas y productos de caucho hacia el consJmo fi-
nal. En esta forma, el destino intermedio del producto del sector qrlmico lo
explica en casi su total¡dad la química básica rama de inorgánicoq ya qr.re los
hidrocarburos, básicos en la petroquímica figuran en ,,Reiinación de petrü
leos".

Al observar el Cuadro 2.7 , puede constatarse lo antes afirmado sobre el sec.
tor químico como su propio dinamizador, ya que realiza al mismo sector la
mitad de sus compras de insumo y sÓlo marginalmente a otros sectorres indus-
triales, en forma más o menos equitativa. En cambio, desde el punto de vista
del volumen de susventas no rezulta en absoluto despreciable la dependencia
del sector agrfcola, segundo comprador de insumo químicos (Zgo/ol después
del propio sector qu ímico (32olo).(A)

Por último destaquemos como er rFr a través de ALCO produce los prímeros
insumos inorgánicos para la propia industria químíca, textiles y vidrios; Mo-
nómeros colombo-Venezolanos atiende la industria textil y llantas (caprolac-
tama), jabonería, farmacéutíca, papel (ácido sulfúríco), y el sector agrícola
(abonos simples y compuestos), para sólo mencionar algúnos, se ent¡ende la
articulación de estas empresas en múltiples cadenas proáuctívas. Mostrandoel contenido estratégico de estas producciones atendidas por el Estado.

También es posible confirmar con indicaciones la ímportancia de esta parti-
cipación estatal en el subsector de la incJustria químíca básica (oladro 2.g):con sólo I empresas (B.4oro der número de firmas), rasempresas der rFrex-plican en 1975 el 42.5o/o del personal ocupado, et 42.Solodelconsumo in-termedio y el 31.1olo der varor agregado, ro cuar acrara aún más su importan_cia real para el sector de la química básica; en conjuntodelsectorquímico,
las firmas lFl son apenas 2olo, pero logran el ,3o/o del valor agregado y(13.3o/o de las producción bruta.

(A) obviamente debe tratarso con cu idado la sf irm-ión en el Estudio de Hugo vález, 3 analiza co-mo afecta dssigualmente a la agricultura, las alzas en los plaguicidas, funglc¡das y feftifizantss,que entran m ín¡mamente en la producc¡ón campesina, paro se const¡tur" ari o"ra" ir¡poñante delcosto en los cultivos comerciales modernoi. Véase Vélez Hugo, op. cit, celtulo ll.

Rev. L.ecturas de E6s¡9nr¡¿ 89 Medeilín I (3), Sepbre. - Dic. .1980



CUADRO 2.7

RESUMEN DE COMPRAS Y VENTAS INTERMEDIAS DE

. ALGUNOS SECTORES

S€ctor Análizado 1/ S€ctores que le v€nden 2i Sectores que le compran
(O7) rnsumos rnumos

Minerales no Metáli- O.25 Miner ia A.75 Construcc¡ón v obr6
cos Or2O Electricidad, agua. gas. públicas.

J:::T.:::'; "s 3 3i y;:::":ll.T"'ili'ill,,,
O.18 Min. no metálicoselaborados 0.OG Ouímico

o.96
O. 1 0 Ou ir¡ rca

. O 10 Refinación de petróleo

9 9t Papel e rmprenta

(os) o 91

Ou ímico y cauchos O.49 Qu ím icos y cauchos O. 32 O.u imicos y cauchos
' O. 13 Banco, sguros, etc. O.29 Sector agrícola

Electricidad, agua, O.1A Transporte Conslrucción
gas, transporte y O.O públicas

O.12 Papel e ¡mprenra O.OB Tsxtiles y conleccrones
O.06 T€xtrles, Confecc., cueros. O-04 Papel e rmprenta

o91
O.O4 Réfinación de petróleo
0.03 S€ctor Minero
O.O3 Bienes de consumo (carnes)

o.90
(o8)

Metálicos de base O.55 Metálicos básicos elaborados O.38 Construcción y OO.PP
elaboradas O.19 Transporte, electricidad, Q.27 Metáli6sde ba* elaborado

agua, gas, bancos, seguros y O.15 Maquimiias
ssrvicios a empresas, O.O7 Bienes de conilmo (bebidas)

O.O9 Minería O.O3 Qu ímica
O.05 Oufmie
o.o3 .Madera 

o'9o

o.91
(10)

Equ ¡po Material de O.4O Material de transp. y oiras O.49 Transporte, servicios del
transporte manufacturas gobierno

O.21 Metálicos de bas elaborados O-35 Eguipo y materiat de transp.
O. l4 Bancos, sguros y sery¡cios O.07 Textiles, confecciones y

a empresas ---- cuefos
O.12 Ou ímico y caucho O.gl

Manufacturerosd¡- O.O4
ve rsos

o.91

Fuente: Cuadros lP-1A (Segunda parte), Cuadro lP-lc y Cuaclro 1 del Anexo f¡nal.
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c. Metálicas Básicas y Metalmecánica.

Son estos dos sectores los que entran a conformar la industria metalúrgica en
Colombia, la lJletálica Básica dirigiéndose a las industrias básica y la manufac-
turas de hierro y acero y las manufacturas de metales no ferrosas. La metal-
mecánica orientando su producción a la fabricación de productos metál¡cos,
maquinaria, no eléctrica, aparatos y artículos eléctricos y construcción de
material de transporte constituyéndose este último en el príncipal dinamiza-
dor de tal sector, el cual genera en los últimos años gran parte de la produc-
ción bruta {ocupando el tercer lugar después de alimentos y textiles) un alto
valor agregado y el mayor nivel de empleo al ser el sector que más mano de
obra ocupa dado su tipo de actividad, la cual se compone de operaciones sim-
ples, posibles muchas de ellas de ser realizadas manualmente.

CUADRO 2.8

INDICADORES ECONOMICOS DE LA INDUSTRIA OUIMICA
BASTCA - 1975

(PESOS EN MILLONES)

Personal Remune- produc.

Ocupado ración Bruta

Conumo Valor A Consumo

lnterm. gregado en Elect.i/

Total de empresas

Empresas lFl

Pa rt ici pac i ón

1/ Millones de Kwlt

No. de

Firmas

g5o /o

r ooo/o

a2/
4.4

1 0.649

1 ooo/o

4.521

42.5

'l .o40 10.553 6.369

t ooo/o 1 ooo/o looo/o

474 3.089

45.6 29.3

1.7A6 1.303 241

2A.O 31. 1 43. 5

4.184 553

t ooo/o looo/o

o
/o

20.o

4.2

94.0

28.6

5,

6.

7.

8.

,|

2.

3.

2/ Estas empresas (y la part¡c¡pación del lFl en el Capital pagado) son

o /o

Alco Ltda. (Cartagena)

Alco Ltda. (Betania)

Monómeros Colombo Venezotanos

Fe rt ico I

Fuente: lFl en base a datos de la encuesta anuat en manufacturá l975

99.9

99.9

33.4

11

Derivados del Azufre

Sucrom iles

Curtíentes de la Guajira

Pennwalt
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A pesar de que para la década de los b0 la mayor parte de la oferta de tales
sectores era importada 182.7olo para metálicas básicas y 57.Aob para pro_
ductos metálicos) (Cuadro 2.S) tal tendencia fué reduciéndose en los siguien-
tes años al asimilar esta industria al igual que la industria en su conjunto el
proceso de sustitución de importaciones, el cual a pesar de su avance no im-
pide que continúe la alta dependencia del exterior, ya que esta producción
requiere un alto componente de insumos importados, impulsando muy lenta-
mente el desarrollo de una oferta ¡nterna, como puede apreciarse en el cua-
dro 2.6 para los productos metálicos y en un proceso a la inversa, para las
industrias metálicas básicas, donde los insumos importados son de tal magni-
tud que se han presentado casos en los cuales las tarifasde loscomponentes
son iguales o superiores a las de los artículos terminados. caso de la industria
de autopartes en la cual los altos aranceles de importación del cKD o la so-
brefacturación en el costo der material cKD o llevada a cabo por lasempre-
sas extranjeras proveedoras de éste, lleva a generar grancles sobrecostos de es-
ta ¡ndustr¡a.

La rama, construcción de material de transporte conformada por la construc-
ción y reparación naval y ferroviarias; montaje, construcción y reparación de
aviones y automóviles; sólo empieza a adquirir importancia dentro de la in-
dustria a fines de la década del 60 cuando la actividad de esta rama se modifi-
ca al pasar de procesos simples de reparación a la realización de procesosde
ensamble las cuales exigen mayor complejidad, actividad que adquiere mayor
impulso a partir de 1gG8 cuando se establecen las plantas de ensamble que
entran a sustitu ír importaciones.

Para 1958 es la reparación, la actividad que mayor participación tiene en la
generación del valor agregado (v.A.) y la producción (pción), sin embargo,
para fines de los años 60 es la fabricación y ensamble de material de trans-
porte, la que alcanza gran participación en estos indicadores. Es así como el
desarrollo de tal actividad presenta un gran crecimiento durante la década
58-68 especialmente la de vehlculos automotores. Las cifras siguientes per-
miten advertir tal crecimiento.

El siguiente cuadro permite ver tal modificación en los procesos:

Rev. Lecturas de Economía 92 Medeltín I (3), Sepbre. - D ic. ,l980



CUADRO 2.9

VABIACION EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO EN LA
¡NDUSTRIA METALURGTCA

Reparación mater¡al
de transporte
FabricacÍón y enMmble

material de transporte

1 95a
Pción V.A.

89.1 91.2

10.9 8.a

Valor Agregado

1958 1969

1 964
Pclón. V, A.

41 .2 63.1

52.8 36.9

P roducci ón

1969
Pción. V.A.

36.8 51.5

63.2 48.5

Empleo
1958 1969

Fuente: cuadro 3. DANE' lndustria automotrfz en colombia B.M.E. 2go-g1. Tomado a su vez de
DANE. Tabulados de industria manufacturera.

CUADRO 2.10

EVOLUCION. CONSTRUCC¡ON MATEBIAL DE TRANSPORTE

Const. y reparación navales IOO

Const. y reparac. ferroviaria lOO

Const. y reparac. automóvilss .l 
OO

Reparac, automóviles y bic¡cletas 1OO

Const. montaje, repar. de av¡ones 1OO

289.9

70.

2611.3

1 49.5

165

'1958

100

100

100

100

100

1 969

300.9

72.A

32A2.6

144.6

1 35.3

100

100

100

100

100

202.7

43.8

748.7

101.2

121 .7

Fuente: Dane. Cuadros 4 - S lndustria automotríz en Colombla No. 2go-2g1

Esta industria de ensambre que inicia su desarrollo en el año de 1g60, en_
trando a produc¡r sólo a partir de 1g68, con pocas unidades, presenta un
gran ¡ncremento en su producción hacia los años 70, ésto debido no sólo a la
instalación en 1971 de SoFASA (empresa IFI) que amplía el número de mo-
delos, también incide en ésto la gran expansión del mercado interno, el mejor
sum¡nistro de insumos para esa índustria, mano de obra calificada y mínimas
economías de escala; además de una política del gobierno que facilitó el esta-
blecimiento de la industria automot ríz en el país.
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A pesar de la alta automatización presentada en esta industria, la gran diversi-
dad de autopartes que se requieren para el ensamble del automotor, cada una
de ellas con uno o más procesos diferentes, hace posible la divisibilidad del
proceso estableciéndose plantas especializadas para las diferentes actividades:
forjado, fundición, estampado, etapas previas al ensamble final, el cual puede
llegar a realizarse de acuerdo a los costos de producción y distribución, los
cuales se elevan debido a la subutilización de tales equipos.

La facilidad que presenta el ensamble, de subdividir su proceso sin hacerse
necesaria una planta de producción integrada en su totalidad, lo cual requiere
amplia tecnologla, permite explicar porque las firmas multinacionales que
controlan la industria automotríz en Colombia, al establecerse dirigen su in-
versión a esta fase en ensamble; lo que no ocurre en el caso de entrar a pro-
ducir nacionalmente sus partes, ya que la producción de éstas requiere mayo-
res escalas que las necesarias en el ensamble al dirigirse ésta a operaciones
simples como armada, pintura y montaje y loscuales pueden llevarse a cabo
con diversidad de técnicas desde un instrumento especializado hasta la utili-
zación de mano de obra a bajo precio tal como la encuentran las empresas
extranjeras en los mercados de trabajo de los países en vía de desarrollo.

El mercado de insumos requeridos en esta industria está fuertemente concen-
trado, al ser controlado mundialmente por un pequeño número de empresas
multinacionales, las cuales imponen las técnicas y tipo de modelos que se han
de producir, sin embargo, a pesar de esta alta dependencia es la industria
automotríz la que mayor integración potencial de la producción nacional
presenta, ya que al dirigirse hacia la producción de partes y ensambles de
automotores ésta actividad demanda gran cantidad de sus insumosde las in-
dustrias de cuero, fabricación de productos de caucho, de sustancias y pro-
ductos qulmicos y construcción de material de transporte, determinando de
esta forma un gran dinamismo a la industria en general. No obstante en Co-
lombia la integración es aún baja, como se vió en el cuadro 2.3.

Continuando el lFl con la función asignada de subvencionar las empresas que
presenten riesgos para el sector privado y con el fin de dinamizar tal activ¡-
dad, se le ve interviniendo en la industr¡a automotriz en compañía del capital
extranjero desde el momento en que comienza el establecimiento de ésta. Es
así como en las empresas soFASA, socoFAM y RENAULT, presenta su ca-
pital la mayor participación en la segunda de ellas, empresa que arroja los
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mayores riesgos para el capital privado, razón por la cual se encuentra el lFl
allí, caso contrario ocurre con la Renault de Colombia, empresa encargada
de la distribución, siendo la que más altos beneficios genera de lastrescom-
pañfas y por tanto en la cual participa mayoritariamente el capital francés,
llevando altas ventajas con respecto al capital estatal colombiano; esta situa-
ción ya cambio, al entrar con igual riesgo ambos socios en las 3 firmas. A lo
anterior se suma la permanente protección necesaria a la industria a través de
restricciones, tanto cuantitat¡vas como cualitativas a las importaciones bus-
cando eliminar la competencia, dado que la industria del ensamblaje automo-
triz f ué establecida con escalas y caracter ísticas técnicas con las cuales no era
posible lograr una alta eficiencia en la producción comparable a la existente
en los países desarrollados.

Ya se llarnaba la atención desdeel análisis de la programación automotriz an-
dina, como la presencia del lFl se justificaba, a pesar de las evidentes desven-
tajas como socio de una multinacional extranjera, porque permítía asimilar
tecnologías más complejas en las diferentes fases previas al ensamblaje del
automotor, jalonando las industrias de autopartes a cumplir determinadas
exigencias de calidad y especificaciones: se establece asíun vínculo especial-
mente que incluye tanto empresas en su cadena productiva, como empresas
de otros sectores que se integran como autopartes al producto de este sector.

No sólo en "construcción y Montaje de Automóviles" er rFr contribuye a
acentuar el dinamismo constatado en los años 60: también en "Construcción
y Reparaciones Navales" el lFl logra una presencia destacada con conastil
Ltda. (Cia. Nal. de Astilleros). El único ast¡llero nacional con capacidad para
2.500 toneladas de peso muer.to con posibilidad de elevarla a 3.750 tonela-
das; la ventaja que ofrece este astillero por los ba,ios costos de la mano de
obra y la incorporación de algunos insumos nacionales, ha permitido cambiar
la composición de los usuarios en la actualidad 95o/o barcos extranjeros y
nacionales, diferentes éstos a los de la Armada Nacional; otra empresa lFlen
este subsector es Astivar (Astillero Varadero) que ofrece servicios de repara-
ción a los barcos pesqueros en el pacífico. siendo su principal cliente co-
PESCOL, otra empresa lFl en Sector,,Alimentos,,.

con su presencia importante aunque menos satisfactor¡a otra empresa lFl
participa en "construcción, Montaje y Reparación de Aviones,,: AlcsA
(Aeroindustrial Colombiana S.A.) Ensambladora de Aviones livianos, con es_
ta asignación dentro del programa metalmecánico andino, esta empresa es fi-
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lial de la Piper Aircraft Co. y la Beech Aircraft logran el g5o/o del total de
ventas mundiales; las dos filiales en Colombia (una de la Cessna y otra de la
Piper) reproducen en el Plano subregional el oligopolio a nivel mundial; la
actividad que realiza AlcsA es de escasas proyecciones, ya que no busca
adquirir tecnología y se limita a ensamblar los "juegos de armar,, que le ven-
de la casa matriz, junto al hecho de que sólo controla un 20olo del mercado
nacional, donde la cessna ha mostrado mejor capacidad de Adaptación. (A)

Si tenemos en cuenta el año de funclacíón de las principales empresas lFlen
el sector, puede observarse un gran dinamismo en la actividad estatal; mien-
tras SoFASA y la ccA fueron funcjadas en 1g6g y 1g73 respect¡vamente,
AlcsA lo fué en 1968, Astivar en lgl4 y coNIASTIL en 1g6g. Las tres que
ya producían en 1974,lograron en este año una participac¡ón del 2g.go/o en
el valor agregado y 33.6o/o en la producción bruta, mientras en 1g7s, afecta-
das por la crisis -especialmente las empresas del sector automotríz-, las cinco
firmas bajaron su participación a 11.1olo v 2z.golo respectivamente, como
lo muestra el cuadro No. 2.11.

También en el sector de "Metálicas básica"el lFl registra una participación
cualitativamente importante con COLAR (Colombiana de Arrabio) y FOR_
coL (Forjas de colombia). Ambas con producciones exclusivas, la primera
de arrabio insumo de las fundidoras y siderúrgicas semintegradas, la segunda
de forja y estampado para la industria Automotrí2, en base a contratos de
tecnología con la Fiat, como se vió. A nivel cuantitat¡vo la participación de
las empresas del lFl es mÍnima en los indicadoreseconómicosdel sector, co-
mo consta en el cuadro No. 2.12, lo cual se explica por el gran peso adquiri-
do por Paz del Río y las semintegradas, en cuyodesarrolloel lFl tuvo parti-
cipación. Otro análisis de interés es el del destino de la producción interme-
dia de este sector que representa un 71olo de la oferta total del mismo (A):
según elcuadro No.2.7, $rte de insumos a "construcción y obras públicas,,
38o/o, con las produccíones de paz der Bío y las semintegradas, al mismo
sector de Metálica básica" un 27o/o, mostrando una importante integración
horizontal, y a "Maqui naria", 1 bo/o.

(A) Mortimore Michel, op. cit. pág, 164.

(A) Sesún Cuadro 2.13 (Primera Parte),
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CUADRO 2.1'l

INDICADORES ECONOIIIICOS DE L SECTOR EOUIPO Y MATERIAL

DE TRANSPORTE 1974 - 1975
(PESOS EN MILLONES}

Totar de 1975 207 18.565 1.086

Empresas 197 4 197 17.594 7a1

1 OOo/o 1 OOo/o 1 O0o/o

No. dé Persnal Bemune- Produc
F irmas Ocupado ración Bruta

Con§lJmo Valor A Consumo
lntern. gregado E. El. 1/

'l 1.200 6.663 4.537 68

7.999 5.054 2.945 45

1 0oo/o 1 0oo/o 100o/o 1 0oo/o

Empresas 1975

del lFl 1974

2.528 2.022

2.6a7 1.a35

5 2.493

2.698

13.4

1 5.3

173

131

1 5.9

16.8

506

452

'1 1.1

28.9

10

9

Partici

Pación

1975 2.4

197 4 1.5

22.9

33.6

30.3

36.3

14.7

2().o

'l/

2/

M illones de Kwh.

Las pr¡ncipales empress ty

Conast¡l

Sofas

CCA

la participación del lFl en el caprtat pagado) son

5Oo/o

30.5 o/o

3'l .30/o

Ast ¡v ar

N al cab les

AICSA

31 . Oo/o

4'1.9o /o (En concordato)

48.9o/o

Fuente: fFl, en base adatosde la Encuesta Anual Manufacturera DANE 1974- 1g75.

En resumen, las empresas lFl en los sectores "Metálica Básica" y "Material
de Transporte" muestran diferentes vínculos con la lE y con la estructura
productiva nacional diferenciándose los efectos sobre la misma: en lo que
respecta a la "Metálica Básica", las empresas lFlpresentan un aspectoestra,
tégico, una al situarse al principio de la cadena productiva siderúrgica, lo cual
la hace muy atractiva al sector pr¡vado, espec¡almente a los grupos que con-
trolan las semintegradas y fundidoras (A): la otra empresa Forjas, es ¡mpor-

(A) Puede ampliarse sobre la part¡c¡pación de los más importantes grupos f inancieros en las ompress
de la rama en Slva Colmenares, Julio. "Los verdaderos dueños del país". Ed. Fondo Suramerica-
na, Bogotá 1 977, páss. 95-1 07.
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tante por la especialización de la producción y cumple el papel de asimilar
tecnología de la Forja y el estampado de cierta comprejidad, lo cual explica
el interés estatal en rescatar y fortalecer esta empresa, que ya saneada será
entregada en breve al sector privado a pesar de no haber recueperado el lFl,
los elevados costos de su participación allí; en ambos casos la venta de las
empresas reforzará las condiciones de oligopolio y monopolio, ya vigentes en
los mercados de sus productos, además de que no se han previsto en detalle
las consecuencias que para las pequeñas fundidoras, acarrea la venta de co-
lar. (B)

CUADRO 2.12

INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR METALICAS BASICAS

1975

(PESOS EN MILLONES

No. de Personal Flemunera produc

F¡rmas Ocupado ción Bruta

54 13.703

lOOo/o 1O@/o

Consumo Valor A, Consumo

lntern. gregado en E lect 1 /

1.244 5.464 3.124 2.340 411

lOOo/o 1O0o/o lOOo/o lOOo/o lOOo/o

Total de
E mp resas

Empress lF I

Participación

22/
3.7

771

5.6

43

3.5

252

4.6

108

3.5

144 13

6.1 3.2

2/

1/ Millones de Kwh

Estas empresas (y la partic¡pación del lF I en el capitat pagadd son:

Colar 97.9o /o

Forjas de Colombia ZS.4o/o (En concordato)

Fuente: I Fl, en base a datos de ra Encuesta Anuar Manufacturera der DANE r978.

(B) Los clientes de Colar cubren una amplia gama de producc¡ones atendidos por talleres y fundic¡o-
nes, medianos y pequeños, iunto a grandes fundidoras y empress metalmecánica, como: lndu-
mil, Apolo, Furesa, Simesa S.A., Landers y C¡a., etc.
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En el sector "Material de transporte", el lFl ha contribuído en la década del
70 al gran impulso que ya se registraba desde la década anter¡or; con impor-
tantes diferencias y relaciones con la lE, este sector ilustra muy bien las dife-
rentes articulaciones del capital estatal con el proceso de idel capital: desde
la actividad de ensamblaje sin repercusión al resto del sector (caso de
AICSA) hasta la misma actividad con capacidad de ejercer influencia en el
mismo sector y los relacionados por las autopartes, como bien lo muestran
las empresas de la industria automotrí2, que también asimilan tecnología
aunque con grandes dificultades (Caso lFl Renault) o sobre múltiples frentes
(vfnculos lFl-FIAT), en un proceso creciente aunque lento por una mayor
integración de partes producidas nacioñalmente, en estos productos destina-
dos a consumo f inal. En menor grado conocidos por la opinión pública, los
Astilleros (CONASTIL principalmente), ya han logrado cierto desarrollo al
punto que se perciben divisas por la exportación de los servicios de reparacio-
nes navales.

Por Último cabe destacar para ambos sectores una gran integración horizontal
que les permite captar los beneficios de su propio dinamismo y el papel de
principales compradores de las ventas intermedias que cumplen los sectores
"construcción y obras Públicas (para la Metálica básica, cuadro 2.7) y trans-
porte" (para Material de transporte). captando por tanto los sectores anali-
zados, parte importante del dinamismo que presentan en nues.tra economla
estos secto res-servicios.

D. Consideraciones Finales

La característica principal de la lE en Colombia es su alta concentración enel sector manufacturero, donde pueden distinguirse dos clases de vincula-
ción: La desnacionalización que se refiere a la propiedad extranjera sobre el
capital de la empresa, e implica importante salicla de divísas para giros de uti-
lidades, intereses y dividendos, pero no trae importante, .onru"J.ncias tel-
nológicas directas o indirectas a la estructura productiva, tal como se presen_
ta como forma relevante en algunos sectores de bienes de consumo (produc_
tos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles y confecciones) e intermedios (pa_
pel e imprenta), y el farmacéutico, subsector de la química; y la internacio-
nalización que hace referencia a la lE como portadora del proceso de idelcapítal donde se despraza la fase productiva ai espacio rnrnáirl y encuentra
una de sus manifestaciones en la trasferencia de la tecnología donde la em-
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presa transnacional controla las patentes de producción, el Know-how y ven-
de tecnología incorporada a los equipos (tipo software), por medio de la cual
controla los procesos productivos basados en ellos; esta forma de articularse
la lE implica importantes salidas de divisas, por pago de regalías, asistencia
técnica y patentes agregándose a las salidas implicadas por la desnacionaliza-
ción, Esta última forma de articulación de la lE es importante para el sector
de químicos y caucho y la industria metalúrgica nacional, y ha traído impor-
tantes repercusiones tecnológicas en estos sectores y el resto de la estructura
productiva.

Al indagar por el papel de las empresas del lFl y sus relaciones con la lE,
puede concluírse lo siguiente: históricamente las tendencias registradas para

esta relac¡ón confirman el auge de la lE norteamericana y su posterior decli-
nar frente a la de origen europeo que le han disputado la hegemonía a partir
de los últ¡mos años de la década anterior. Si tenemosen cuenta que precisa-
mente son los sectores internacionalizados aquellos que registran la mayor
concentración de lnversión y crédito de fomento canalizados por el lFl, re-

sulta de interés analizar el papel del instituto en este proceso: en efecto el

estudio sectorial, subsectorial y de producto permite resaltar el hecho de que

la presencia estatal conjugada con lE tiene un sentidoespecífico: laasimila-
ción de tecnología en la mayoría de los casos del sector "material de trans-
porte", jalonando en este proceso otros sectores correlacionados como pro-
ductores de piezas del conjunto -mercancía que logra este sector (el de las

ensambladoras de automóviles), aunque a veces sólo sea una actividad que no
aporte mucho tecnológicamente (caso del ensamble de avionetas) y se trate
más bien de una desnacionalización. En el caso de la química, las empresas
estatales se colocan en la base de las cadenas productivas, pero pierden todo
control de los eslabones intermedios, como bien lo ilustran ALCO, productor
de los inzurms orgánicos, fuentes de suminisetro para la industria química y
Petroquímica Colombianas, controladas por ET y empresas nacionales que
presentan v íncu los tecnológicos con capital foráneo.

Respecto a las características que la presencia estatal imprime a la estructura
productiva debe destacarse el hecho de que cuando no las crea, refuerzas las
condiciones monopólicas u oligopólicas de los mercados donde está presente,
sea por el carácter complementario a la actividad privada que le define sus
puntos de acción y los objetivos de la misma, por definición excluyendo toda

Rev. Lecturas de Economía Medellín I (3), Sepbre. - Dic. 1980



posible modificación a las condiciones vigentes (A), sea por el carácter estra-
tégico y riesgoso de las producciones no competidas por el "sector privado"
pero reclamadas por éste, con su mercado (como se vió casi siempre monopó-
lico u oligopólico), apenas las inversiones superan la fase de dificultades.

Debe relievarse igualmente el hecho de que la presencia estatal no se registra
en los subsectores sólamente desnacionalizados (por ejemplo el farmacéuti-
co) o internacionalizados pero con baja integrac¡ón (caso de los jabones y de-
tergentes), y dirigidos al consumo final; está presente en cambio y en forma
decisiva para el dinamismo del sector, en aquellos con alta integración hori-
zontal, en la parte básica de la cadena productiva (caso de la química básica
y la metálica básica), involucrando por sus ventas sectores vitales a la econo-
mía nacional como son el agropecuario, los textiles y los servicios de trans-
porte y construcción y obras públicas, mientras su presencia de múltiples
frentes en el sector de material de transporte asimila y jalona tecnológica-
mente importantes sectores, cualificando la estructura productiva.

(A ) Como se ilustró en el caso de Colclinker y sJ relación con las empresas productoras de cemento:
su presenc¡a no modif ica la estructura v¡gent€ en este mercado, ya que la producc¡ón está dlrigida
al exterior.

Rev. Lecturas de Economía 101 Medellín I (3), Sepbre. - Dic. 1980


