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INTRODUCCION

Los analisis sobre Ie coyuntura economica comUnmente dejan de
lado las carecteristicas y rigideces de Ia estructure, 10cual distorsiona
la evaluacicn de la politica econcmica adoptada en un perlodo
determinado, impidiendo en.marcarla dentro de la posibilidad real de
acci6n de las politicas estateles.

Por ello ee conveniente profundiz.a:r -y ee el proposito de
este articulo- en la relacion estrecha que guardan las fluctuaciones de
Ia coyunture con las relaciones estructurales existentes que se
profundizan en el proceso de produccioa y reproduccicn, En la primers
parte se realize un aniilisis del proceso de acumulacion de capital en la
decade de los setenta con el objeto de enfrentar a una concepcion
voluntarists de la economia, segun la cual con poltticas adecuades se
podrta mantener la actividad economica en au "Sendero de crecimiento
equillbredo" sin mayores contradicciones. Politicas percialea 0

inadecuadas en el sentido que no logran modificar Ia aituacion serten
segUn ellos, el fruto de la ignorancia, Ia incapecidad 0 la deeidia de los
Gobiemos. Frente a las politicas actuales, esta concepcion ha eido
dominante en el debate. Los criticos de la gesticn estetel, fundamen-
taba la dirigencia del partido liberal, centran sus argumentos en la falta
de coherencia de la actual politica ignorando tanto la determinacion
estructural de la actual coyuntura, como la responsabilidad que les cabe
por e1 manejo de la economia durante dos Ultimos gobiemos, donde sus
politicas no fueron capaces de crear nuevas condiciones de acumulaci6n
de capital. Par 10 demas el grado de coherencia de las politicas, como
veremos en la parte III, depende mils de la coherencia de intereses entre
las fracciones dominantes en el bloque en el pader, que de la habilidad
de un gobierno.

Los defensores de la actual administracion, bilsicamente el Partido
Conservador, dentro de una concepcion igualmente idealists, ven en los
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movimientoa aleatorios de Ia actividad economica, que registran las
estadisticas, aignoa inequivocos de recuperacion como fruto de las
politicae llevadas a cabo por el Gobiemo. Se ignore par complete las
fuerzas intemas de Is economia que ee generan en el proceso de
reproduccion.

Para las variables que no dan muestra de recuperacion se remite a
la herencia de los gobiemos anteriores 0 a causae extemaa, de una parte
sobrevalorimdolas y par la ctra ignorando sus determinaciones
eetructurales. Ambas posicionee, aparentemente opueataa, parten de
una misma vision Ideologica. Es necesario adelantar el analisia de Ia
coyuntura dentro del marco de las determinaclonee eetructuralee.

En la primera parte, a modo de ejemplo del analisis de la coyunture
dentro de un marco estructural, se analizara brevemente el sector
industrial. Cual ha sido la evoluci6n en ellargo plazo del sector y como
su reproduccion en el tiempo determina las fluctuaciones en las
diferentes coyunturas.

En la segunda parte se eetudiara la relacion entre las leyee internas
que regulan el movimiento real de la economia y la percepcicn que de
ellas tienen los agentes economicoe. Percepclon que, par 10demes, guia
las precticae de dichos agentes. Para llevar a cabo el aniilisis se centrera
el estudio sabre el sector textil contreponiendc de una parte Ia
percepcion que del sector tienen los dirigentes gremiales, a traves de sus
declaraciones, con los resultados de las investigaciones recientes, que Be

han efectuado sobre la industria textil en Colombia.

En la parte tercere Be estudia el fraccionamiento de la burgueste,
las contredicciones entre sus distintas fracciones y los efectos que ella
conlleva sobre Is coherencia de Ia politics economics del Estado.

I. ACUMULACION Y CRISIS

EI aniilisis de las fluctuaciones de la economia, en el corta plazo,
estudio de la coyuntura como usuahnente se les denomina, no puede ser
disocido del proceeo de produccion y reproduccion de Is economis,
fenomeno par excelencia diacrOnico. Sin embargo, en nuestro medio los
aniilisis que se llevan a cabo sobre la coyuntura son tan puntuales, -en
el sentido de que el periodo de aniilisis es muy reducido-, que bien
podrian considerarse como siner6nicos, impidiendo, con este enfoque
metodologico, aprehender la diniunics de movimiento real de la
economia y las leyes que 10 regulan. Solo mediante la introduccion del
concepto de reproduccion, es posible aprehender: il el entrelazamiento
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de 108 diferentes agentes econ6micos, eJ movimiento de los capitales
individuales; iiI 18 ligaz6n entre los distintos niveles de 18 estructura
social: economlcos, jurldicos y politicos y iii) la continuidad de Is
produccion propiamente dicbat. Concepto que englobe [subsume] e1 de
ecumulacion y en consecuencia determina el limite maximo que, en
terminc de valores reales, la producci6n podria alcanzar en un perlodo
determinedo.

1. ACUMUlACION EN LA INDUSTRIA

1.1 Introduccion

A partir de mediados de Is decade de los 70, Is economia
colombiana, y particulannente Is industria manufacturers, han vista
reducir sus ta88S de crecbniento. As!, el PIB paso de una tass anual
promedio de crecimiento de 6.7% en el lapse 1970-74 a 4.8%, en el
perlodo 1975-81. La disminuci6n en el ritmo de crecimiento en Is
economte se via reflejada en una disminuci6n de Is capacidad de
absorci6n de empleo por parte de Is industria manufacturers. La tasa
anual de creoimiento del empleo en el sector industrial descendio de
6.5% a 1.3% entre el primero y el segundo periodo analizado. Con el
agravente que durante los ultimoe dos aiios las tasas de crecimiento del
empleo se han tomado negatives y antes que absorber nuevoa
trabajedores he expuleado parte de los ya existentes incrementando
aim mas las tasaa de desempleo de por s1 altea en la economia
cclombiene.

Los diversos analisis 0 interpretaciones que se han Uevado a cabo
sabre la actual crisis por la que atraviesa el sector industrial.
especialmente los provenientes de los gremios, de los cuales haeen
amplio eco los medics de comunlcacion, centran el origen de los
problemas en tree 0 cuatro variables: aperture indiscriminada Ieegun
ellos) al mercado internacional, eltas tesas de Interea. excesivo gasto
publico y sobreeveluacion del peso.

Las dificultades por las que atraviesa el sector manufacturero,
deben ser analizadas a partir de sus cauaas profundas, de las formes que
asume le ecumulecion de capital y no a partir de los epifenomenoe a que
nos tienen accetumbradoe las declaraciones de los grernioe.

1. Louis Althuseur-Etienne Balivar, Lire Le Capital, F. Msspero, 1968 Tomo II,
P'-g. 157 ss.
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Dos tipos de causas se encuentran en la raiz de la actual sltuecicn
industrial: una coyuntuTa de ceracter recesivo y una estructurel debido
a las fonnas que asumio el proceeo de acumulecion de capital, uno de
cuyos efectos ha sido la ausencia de un sector importante productor de
bienes de produccicn que permita que los "efectos propagadores de las
grandee invereicnes puedan tener en terminoe de la retroalimentacion
propia de le tasa de expansion intra sectorial de la industria y de la
ampliacicn de su base productive" 1.

1.2 LA EVOLUCION DE LA ACUMULACION EN LA INDUS-
TRIA MANUFACTURERA

1.2.1 Boidencia Empirica

Como se puede observar en el cuedro No.1, las taaee anuales de
crecimiento, tanto de la inversion bruta en maquinaria y equipo, como
la inversion bruta total 0 Ia inversion neta total rauestren una clara
tendencia a disminuir en el tiempo. Las tasas de crecimiento en el
segundo periodo, son solo le mitad de las obtenirlas en el primer
periodo y para e1 tercer periodo se acelera su dleminucion, caen en mils
del 50% con reepecto a las a1canzadas en el periodo inmed.iatamente
anterior e incluao, Be toma negativala inversion, tanto brute como neta
en maquinaria. La disminueien de las tasas de crecimiento de la
inversion no han aide unifonnes a travee del tiempo entre las diferentes
ramas de la produccion. Asi, mientras las indus trias que conformen un
subconjunto productor de bienee de consume no durable han
presentedo teeee de veriacicn positives, incluao en el Ultimo periodo
logran una tasa de magnitud similar a la obtenida en el primer periodo
(13.24%), los subconjuntos productores de bienes intermedios y de
capital, despuea de obtener tasas de crecimiento anuales de la inversion
de 13%, en ellapso 1958/1977, pasaron a tener tasas negativas de 10% y
2% respectivamente, en el perlodo 1978-1980. La produccion de bienea
de consumo durable ha preeentado una tasa mas estable a traves de los
distintos perlodos sin grandes oscilaciones. En ellargo plaza, periodo
1958-1980, el crecimiento de la inversion, ha sido jalonada par el
subconjunto de produccion de consumo no durable. Subconjunto que
incrementO su participacion dentro del total de la inversion brnta, de
23.5% en el periodo 1958/67 a 33.2% en ellapao 1978-80. La inversion en
18 produccion de bienes de consumo durable ha pennanecido a un Divel

1. Marla CONCEICACO, Tavare9, "Problema9 de Induatrializaci6n Avanzada en
capitalismo tardio9 y periferico9", Economia de Amlfrica Latina, Primer Semeetre, 1981,
No.6, pag. 31.
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mils que modesto, participa con s610 el 7.4% de Is inversion bruta
efectuada en Is industria manufacturers en el pertodo 1958-1980. La
participacion de los subconjuntos productores de bienes de capital y
bienes intermedios han preeentado una tendencia a perder participa-
cion, POt ejemplo, mientras en el periodo 1958-66, representaron el 71%
de 18 inversion, en el periodo 1978-80 s610 realizaben el 59%.

1.2.2 Evoluci6n de la Produccion y el Empleo

En ellapso 1958·1980, las tasae de crecimiento de 18 producci6n
brute (PB) se elevan Iigera pern continuamente 8 traves de 108
diferentes sub-periodos como se puede observar en el Cuadro No.1; por
el contrario el crecimiento del empleo presents amplias oscilaciones,
despues de doblar so tass de crecimientc en el sub-penodo 1968-77,
-con respectc at inmediatamente anterior-, cee a una tercera parte
del nivel alcanzado con el periodo intermedio, durante la ultima fase.
Las varieciones en las tasas de crecimiento del empleo estan asociadas,
al ritmo tanto de la ecumulacion de capital como a! de la elevacicn de su
composicicn org anica (aproximadamente stock de capital por
trabejador].

La estructura de la producclon industria! ha variado muy poco
entre los distintos subperiodoa". As! le taaa de variacion decenal del
coeficiente de concordancia en el periodo 1958/1980 es solo un 24% mils
baja que la observeda para el periodo 1968/80 y entre el primero y el
segundo periodo las tasea de veriacien docena! son practicamente las
mismas.

La gran identidad de Ie eetructura industrial en los distintos
pertodcs es consecuencia, en gran medlda. de la drastlca reduccion en
las tasas de crecimiento de la inversion. Durante la decade de los
seeenta, practicamente, no se desarrollaron nuevas ramas de le
produccion y la inversion fue en su gran mayoria a reponer el equipo
depreciado y a modemizar las viejas indus trias, esto es aquellas ramas
industriales ya consolidadas con anterioridad a 1950. Buena parte de la
inversion bruta realizada en la decada de los sesenta fue a sectores
industriales tradicionales donde predominan las plantas creadas antes
de la dilcada del cincuentB y donde gran parte del equipo presentaba
(presenta) un alto grado de obsolencia. Tal fue el fenomeno ocurrido en
alimentos (aceites y grasas, azucar, molineria), bebidas (cerveza),

L En taxtile!:lla modernizacion sOlo ha !:lidoparcial en I!:IScustro mayores ernpr&
!:las.
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textiles, imprentae y editoriales, minerales no metll1icos (cementa y
porcelanal, caucho (llantas), donde el objeto central de las inversionee,
en Is decade de 108eeeenta, fue el modernizar 108equipos mas que el de
ampliar per-se 18 capacidad productiva. Aunque como resultado de la
modemizacion ae desmontarim parte de 108 equipos mils antiguos y
obsoletoa, equipos que en muchos casas fueron adquiridos por firmas
pequeiias y medianas pertenecientes a las mismas ramas, donde se
efectu6 el cambia, el prcceao conllevo una ampliacien de 18 capacidad
productive.

CUADRO No.2

COEFICIENTES DE CONCORDANCIA DE LA OFERTA
INDUSTRIAL

(producci6n Renta%l

Periodos 1958/1968 1968/1980 1958/1980

Coeficien te de
Concordancia 86.26 83.24 73.51

Tass de Variecicn
decenal del Coe- 13.74 13.97 11.22
ficiente a)

a) 100 menos el coeficiente de concordancia dividido por eJ numero de
anoe multiplicado por 10.

FUENTE: Calculado en base a Chiea, opcit, cuadro 111.1.1.1 pilg. 6.

1.2.3 LaDindmica de fa Industrialieacion en to Deeada de los Setenta.

En el periodo 1958-1977, el crecimiento del producto industrial fue
jalonado por 18 production de bienes intennedios, su expansion expliea
el 48% del incremento del producto industrial. La producci6n de bienes
de consumo durables, aunque con elevadas tasas de crecimiento en la
decade de los eetenta, debido a su pequeno tamaiiol, participa en el

I. PUll 1980, SOlo el 7% del producto industrial correepondia II bienee de con-
eumu durable.
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crecimiento industrial con una ccntribucicn muy modesta (6%). Iguel
fenomeno tuvo lugar con la produceien de bienes de capital, su
participacion dentro de la producclcn Be ha incrementado muy poco en
las dos Ultimas decades, contribuyendo a la expansion 8010en un 17%.
Diferente ha sido el comportamiento del sector productor de bienes de
consume no durable; debido a su alta participacion dentro del producto
(42%en promedio durante el periodo coneideredo), aunque presenta las
menores tasas de crecimlento, contribuy6 a la expansi6n industrial en
un 31%.

L1mltentes a la Expansl6n

El sector productor de bienes de consumo no durable presenta
como tendencia a largo plazo, el sobrepasar cierto nivel de ingreso
percapita y grado de urbanizacion, una disminuci6n en el ritmo de
creciJ;niento de la acumulaci6n interna de capital y de la producci6n, en
ausencia de exportaciones, como consecuencia de las Ey*promedias
muy bajas y la tendencia 8 disminuir BUn mas a medida que crece el
ingreso percapite. Su crecimiento ira al ritmo del crecimiento del empleo
y 18 tasa de salario. La introduccion de nuevos productos y la
diferenciacion de los existentes puede dar lugar a ca.mbios importantes
en la jerarquia de las firmas pertenecientes a la rama de produccicn de
bienes de consumo no durable pero no a un rapido ritmo de crecimiento
de la rama como tall.

Los rapidoe ritmos de crecimiento obtenidos por la industria
productora de bienes de consumo durable y las de bienee interm.ed.ios
que Ie son asociadas, no Iogreron que los bienes de consumo durable
lograsen incrementar considerablemente su participacien dentro de la
produccion industrial. EI ritmo de acumulacicn en este sector, a
diferencia del productor de bienee de consumo no durable ests
detenninado por eu tase interne de rentabilidad y no por la tasa
excgena de crecimiento de la demanda global. La demanda de este
sector esta confonnada bilsica.mente por el mercado de rentas y por la
tercera demanda formada esta Ultima con capas medias urbanaa.
ligadas al comercio, Ja industria. los servicios y la creciente actividad
del Estado. Con ingresos salariales elevados y con patrones de consumo
muy similares a los existentes en el mercado de rentas .

• Elasticidades ingreso.

1. Gabriel, MISAS, "POUtiCB de Import.a.ciones y sus Efectoa BObre la Estrategia
Industrial, 1974, 1982, COfflerdo E%terWr, INCOMEX, voL 16 No.6 junio/52, P6g. 8.
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Mediante diversee poltticae Be habia hecho compatible el patron de
produccicn, el patron de consume y Is distribucien del ingreso; sin
embargo, en Is Ultima decade, las instancias intermedias claves que
permitieron una gran flexibilidad en 18 adecuaci6n de estes tres
estructuras, empiezan a tornarse rlgidas, dando lugar a desajustes
obstaculizando el proceso de realizacion de Is produccion: Is
financiaci6n del consumo (crecimiento de las tasas de lnteres], las
politicas sabre las rentas de trabajo, Is disminuci6n relative del gasto
publico, son elgunas de las mediaciones actualmente en crisis, 10 cual
ocasiona que el ritmo de crecimiento de Is demanda hays disminuido 1.

Mientras entre 1958/67 la producci6n de bienes de consumo
durable crecic 8 una tass anual de 11.1%, en el periodo 1968/7710 hizo a
5.7% y en ellapso comprendido entre 1977/80 solo alcanzo un modesto
crecimientc del 3.6% anual.

1.3 ACUMULACION E INNOV ACION TECNOLOGICA

Una de las tendencies inherentes del proceso capitalieta de
produccion es el de la substirucion de la fuerza de trabajo por
maquineria, mediante el desarrollo de las fuerzaa productivas. "La
maquinaria apareee como la forma mas adecuada del capital fijo, y este
como la forma mas adecuada del capital en general". Nuestro desarrollo
industrial no es una excepcion a la regia, mucho mas cuando las
innovaciones tecnolcgicas, incorporadas en maquinarias y equipo,
provienen de los patsee de alto desarrollo industrial, donde este proceeo
se ha acelerado vertiginosarnente en los ultimoe treinta ailos. EI
resultado ha sido que mientras 1a produccion menufecturera, en
termlnos reales, ha crecido 4.6 veces entre 1958 y 1980 el empleo
industrial solo 10he hecho 2.7 en el mismo lapeo.

La elevacion de la intensidad de capital por trabajador, es un
indicador adecuado de los cambios tecnologicoe sufridos en la
estructura productiva. Para 1980 el stock de capital por trabajador era
1.5 veces superior al existente en 1968 y 8.8 veces al existente en 1958.
EI gran proceso de acumulacion de capitalllevado a cabo en el periodo
1958·1967 se ve reflejado en e1gran crecimiento del stock de capital por
trabajador en ese periodo. Mientras el stock de capital por trabajador
credo 5.8 veces entre 1958 y 1968, solo 10 hizo 1.5 veces entre este

1. EI de,lizamiento de bienes de conBumo durable (Electrodom~tico5, mobiliario,
etc.), hacia el mercado de bienes salacio Be ha hecho mil, limitado por las miamaB
razones.
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Ultimo afio y 1980. Fenomeno que igualmente Be ve reflejado en el
crecimfento del valor agregado por trabajador en tilrminos realee, el
cuel crecio en el lapso 1958/68 a una tasa anual promed.io del 24%.
mientras en el periodo 1968/80. solo alcenzo una tasa anual de
crecimiento de 12%. 10 cual signifies una reduccion radical en el
crecimiento de la productividad, como consecuencia de la escasa
incorporacion de innovaciones tecnologicee.

1.4 ACUMULAClON 1NTENS1VA Y ACUMULAClON
EXTENS1VA

"El objetivo de la produccion cepitalista no es 18 producci6n de
valores de usa, sino la apropiaci6n de le plusvalla". La incorporacicn
del progreso tecnico, el desarrollo de las fuerzas productivas tienen par
objeto aumentar la extreccion de plusvalie relative: Es la forma de
resolver la contrediccicn entre salaries y ganancias, recordemos que el
salerio es la base del progreso tecnico en el capitalismo. Sin embargo, "no
eiempre el calculo individual del cepitaliste 10 lleve a tamar e1 riesgo de
desarrollar la pluevalla relative mas que la plusvalla abeoluta"".
Cuando los capitelietee encuentran la posibilldad de mantener e incluso
de incrementar su tasa de ganancia sin recurrir al desarrollo de las
fuerzas productivae, limit8.ndose a una acumulacicn extecaiva, el
reeultado es un freno a Ia incorporecion del progreso tecnlco, a Ia
acumulacion intensive de capital.

La decade de los setenta, y aim hoy en dla, en la economla
colombiana se han dado las condiciones para el desarrollo de una
acumulaci6n extensive. EI repido desarrollo del capital financiero y su
creciente divorcio de la esfera real, es uno de los elementos claves para
explicar este "retorno" a la acumulacion extensiva que se crela
sobrepasada por el rapido proceao de acumulaci6n de capital llevado a
cabo en la decada de los setenta.

En Colombia, el fen6meno reciente de acum.ulaci6n de activoB
financieros no ha guardado relaci6n con el proceso macroecon6mico de
ahorro-inversion, 0 sea no ha implicado necesariamente la acumulaci6n
de aetivos reales 2. La existencia de exced.enteB en poder del sector
financiero ha destinado a la compra de activos ya existentes (compras

I LIPIETZ, Alain, "Crise et Inflation, Pourquoi" Mallpero, 1979, ptg. 255.

2. Ver al respecto Clara Elsa de Sandoval ·Gabriel Millall "Reforms Financiers:
Mitos y Realidades", Econom1a Colombisna, No. 147, julio de 1983, Pig. -41·-46.
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de unidades productivas existentes), mas que a la finenciaclon de
activos reales, 10 cual no contribuye a incrementar la acumulecion de
capital.

La conversion de capital financiero en capital productivo va 8

depender en lineas generales de tres elementos: tasa de ganancia, tass
de interes y taaa de ganancia esperada de las inversiones nuevas.

Funcion que puede expreeerse 8s1:

A fIG,'r,gl

A Acumulaci6n en activos reales
G· Tasa de ganancia de los activos financieros
r Tass de interes
g 'I'asa de ganancia espereda de I. inversion en actives reales.

La especulaci6n financiers, (concentraci6n y centralizacion del
capital) sin acumulacicn, va 8 ester dada por la relecion entre 18tass de
ganancia esperada de la inversion en actives realea, frente a los
rendimientos existentes en I.compre de activos financieros Iderechos
de propiedadl y la tasa de interes. Los rendimientos de los activos
financieros ineluyen las posibilidades de tranaferir beneficios de las
unidades controladas bacia otras unidades, de propiedad exclusive del
grupo de control. EI resultado he eido un proceso creciente de
especulaclon finenclera, los excedentes de las empresea productivas se
han destinado a la compra de otras empresas, directamente por 10
general sin ninguna articulecion organica con la firma productora del
excedente, 0 indirectamente a troves del pago de dividendos que
preeentan cada vez una proporcion mayor del excedente generado y en
consecuencia son cada vez mencree, los fondos de acumulecion interne
de las empresas. Todo 10 anterior ha dado lugar a una disminuci6n
radical en el ritrno de acumulacion de capital.

2. LA CRISIS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA COMPLEJA A
DOMINANTE

La crisis se presenta a menudo como la desorganizacion del
aparato economico, el desorden de los agentes econ6micos. Esta
vision de caos oculta y no deja aprehender, una totalidad estructural y
ordenada. La raiz de la crisis es necesaria buscarla en la ruptura/
discontinuidad/contradicciones que enfrenta el proceso de acumulacion
de capital y que origina oscilaciones/ruidos en el proceso de
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reprcduccion de la eeonomia. AI disminuir el ritmo de acumulacion de
capital, se reduce el proceeo de incorporaci6n de innovaciones
tecnol6gicas, se reduce el crecimiento de la productividad del trabajo y
en consecuencia la capacidad de generar nuevos excedentes y por ende
la capacidad de acumulacion de capital en periodos ulteriorea.

En el case particular de Colombia se puede ver tanto en el sector
industrial como en el agricola, como la disminuci6n en el ritmo de la
acumulacion de capital se vi6 acompaiiada de un crecimiento de capital
financiero, dando lugar a una disyunci6n del proceso de ahorro-
inversion. El excedente generado por la eeonomia no se convirtio en la
acumulacion de activos reales sino en la ecumulacion de activos
financieros mediante un proceeo eceleredo de centrelizacion del capital,
a traves de las compras de activos e.x:istentes en la eeonomia. La tasa de
ganancia de las actividades productivae fue siendo cada vez menor con
reepectc a las existentee en las actividades especulativas del sector
financiero, mucho mas cuando en los Ultimos enos se ha presentado una
diaminucien en Ia tasa de ganancia del sector industrial. Salomon
Kalmanovitz ha demostrado como a partir de 1970 se preeenta una
calda en la taea de ganancia del sector industrial, que para 1980 era solo
de 1/3 de la alcanzada 10 MOS atras. La participaci6n de las utilidades
dentro del valor agregado baja del 41% en 1970 al 25% en 1980,
eimultaneemente los gastos generales (incluido los intereses)
incrementa au participaci6n del 23% al39% al finalizar la decede l. La
dismlnucion de la tesa de beneficio ha ido asociada con una disminucion
en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo.

Reduccion debida a un complejo juego de interacciones donde
sobresalen: i) acumulacion de capital en equipo usado, en buena medida
obsoleto, que incrementa el stock de capital par trabajador sin
incrementar su productividad en igual forma2, ti) dado los margenes
relativamente amplios de mark-up de que gozan los oligopolios los
problemas de ingenieria y productividad han sido secundarios en las
preocupaciones de sus dirigentes3, iii) carencia de una direcci6n

1. "La Industria Colombians.. Crisis de Rent.8bilidad", Ecorwm./o. ColombUirnJ No,
154, fehrero de 1984, Pag, 22.

2. Sobre la magnitud de la impOltaci6n de maquinaria usada. Ver Clara Rami~
"Importacione9 de Maquinaria de Segunda Mano en Colombia", &l.Ii,ta de PlaneaciOn
y De,arrolla, Vol. XIII No.1 y 2, enero-junio de 1981.

3. Daniel Chudnoeky encontr6, mediante un e9tudio sohre la producci6n de hienes
de capital en los pa18e8 sem.i·jndustrializados de Ia periferia, cOmo la productividad en el
PUe9to de tnbajo e8 relativament.8 similar con Ia exi5tente en Joe paJ&e8 de8lllTOlIadoe y
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adecuada, por parte de las firmas, para afrontar el proceso de cambios
tecnol6gicos. En Colombia, a diferencia de 10 acontecido en los paiaee
deserrclledos, no se han producido Inches aindicalee que cueetionen los
procesos de organizacion del trabajo y las cadencias de producci6o; en
consecuencia, la caida en los ritmos de crecimiento de Is productividad
s610 son imputables a UDa inadecuada direcci6n.

2.1 MANIFESTAClONES DE LA CRISIS.

Como Be puede observer en el Cuadro No.3, a partir de 1979 los
diveraca indicadores empiezan a mostrar una disminuci6n del ritmo de
crecimiento de 18economte, una agravaci6n del deeempleo, un deficit en
cuenta corriente cada vez mayor con 18consiguiente perdida de reserves
intemacionales. El creciente deficit fiscal de los tree ultimos anoa no ha
logrado ccntrarrestar 18caida en el ritmo de crecimiento del PIB y en
consecuencie reactivar 18 economie.

A partir del aniilisis del sector externo, podemos entrar a relacionar
la actual coyuntura recesiva con las limitaciones y contradicciones a la
reproduccion de la economia, que surgen del modelo de ecumulecion de
capital implementado desde finales de la decade de los setenta.

a) Importaciones. EI desarrollo de nuevos sectores productivos
desde mediados de los setenta (automotriz, electronica. bienes de
consumo durable, farmo-quimica) ha conllevado un flujo creciente de
importaciones de materias primas (insumosl al punto de que hay
sectcres donde el coeficiente de importaciones 1 sobrepasa el 50%.
Muchas de estes importaciones se reallzan en el marco del comercio
intra-firma de empresas transnacionales, preslonendo aim mas la salida
de divisas mediante el manejo de precios de transferenciaa''. Adicional-
mente desde mediados de la decade de los setenta el pais he requerido
importacion de petr6leo, para completar la diferencia entre la

sinembargo la productividad de la planta como un todo es euetancielmente mas baje que
la exretente en dichos pefses. debido s los problemas para mantener un flujo continuo en
el proceso de produccion. Ver: Daniel Chudnosky-M. Nagao. Capital Goods Prodw;tioll
in the Third World. AlI EcoliOmic study of technology acqu.isitoll; London. Frances
Pinter, 1983.

1. Relaci6n entre insumos importados y total de insumos utilizados sobrepasa el
50%, cuando el promedio para la industria como totalidad fue de 26% en 1981.

2. G. Misas, Empresas Mu.ltincu:iollales YPactoAlIdino, Fines·Oveja Negra, 1983.
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produccion decreciente y el incremento con el conaumo.t EI promedio de
importaciones de petroleo en el periodo 1979/83 tue de USS646 millones
anuales. Iguelmente se ha incrementado la Importacion de productos
agricolas, especialmente cereales y grasas. En granos se paso de ser
auto suficiente a ser lmportador neto. Aproximadamente el 88% del
total de importaciones corresponde a insumos, bienes de capital y
combustibles y un 12% a bienee de consumo, tanto durablee como no
durables. En general las importaciones corresponden a productos no
producidos en el pais 0 producidos en cantidad insuficiente. Razon por
la cual la politica de reatriccion de importaciones llevada a cabo a partir
de 1982 no ha Iogrado restablecer el equilibrio en la balanza comercial;
mientras en 1983 el conjunto de patses de America Latina obtuvieron
un superevit comercial de US$ 30.000 millones, como consecuencia de Ia
drastica reduccion de las importaciones, en Colombia e1 deficit fue de
US $576 millones, similar al alcanzado en el ana inmediatamente
anterior, y el deficit en cuenta corriente con reapectc al PIB alcanzo el
4.8%, el mas elevado en los ultimos 20 anoe. EI creciente deficit en
cuenca corriente no he podido ser compensado por eI movimiento neto
de capitales. s610 US $36.5 millones en 1983, 10cual ha dado lugar a una
reduccion radical en las reservas internacionales; actualmente (XII84)
son solo una cuarte parte de los existentes al finalizar 1981.

b) Bxportaciones. Los ingresos per concepto de exportaciones de
bienes han empezado a caer a partir de 1980, donde se Iograron los
mayores ingresos por este concepto. Para 1983 fueron solo un 74% de
los alcanzados en 1980. La reduccion de los ingresos por exportacion de
bienes a partir de 1980 fue el resultado de la disminucion tanto de los
precios implicitos de las mercencias exportadas como de su quantum.
Asi, a modo de ejemplo, la libra de cafe paso en el mercado
intemacional. de US$2.40 par libra en 1977 a US$1.79 en 1980 y a
US$1.40 en 1984. La caida de los ingresos se presenta tanto en las
exportaciones de cafe como en el resto de bienes, siendo mas fuerte la
reduccion en estos ultimos.

En Colombia, a diferencia de otros paises semi-industrializados de
la periferia, las exportaciones de manufacturas no han logrado alcanzar
un nivel significativo. Despuee de un rapido crecimiento entre 1968 y

l. Con 10<!!nuevoa yacimientcs, descubtertos en 1984. y 1a recuperaci6n secundaria
en algunos de los campos exietentes ee prevee que para 1986, el pals vuelva a tener
autosuficiencia volumetrica; se continuara importando gasolina y se exportaI1l fuel-oil y
crudos en la misma magnitud. Ver Contralorla General de 1.11Republica Informe
Financiero del mes de febrero de 1984.
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1974, disminuye su tasa apreciablemente entre 1975 y 1981 Y ae toma
negativa entre 1982 y 1984. EI valor m8.xi.mo de exportacion de bienes
manufacturados [exeluido flue1-oil) alcanz6 en 1981 los U8$633 millones
equivalente al20.4% del total de bienes exportados. La participaci6n de
las exportaciones manufactureras dentro de la producci6n industrial
slgue siendo modeeta, sin embargo su participaci6n en algunas ramas
industriales particulares ee sustancialmente mayor. Por ejemplo, las
exportaciones de la industria textil representaron en promedio en el
periodo 1970174 e16.3% de la producci6n y entre 1975 y 1980 e112. 7%1.
Para las 4 mayoree firmae, la participaci6n fluctu6, en el Ultimo periodo
entre 25% y 30% de la producci6n.

Desde principios de Ia decade de los setenta el Estado ha
implantado una eer-ie de politicas tendientes a estimular las
exportaciones diferentes al cafe, especielmente la de bienee manufactu-
rados, a traves de subsidies: principalmente el Certificado de Abono
Tributario (CATl2 y el credlto de Proexpo para financiar exportaciones.
Mientras la tasa de interee promedia para los prestemos del sistema
bancario este entre 36% y 40% el credito de Proexpo esta en 19%.
Medidas acompaiiadas de un alto grade de protecci6n efectiva para sus
ventas en el mercado interne. Sin embargo, los resultados obtenidos
han side reletivamente modestos, es necesario preguntarse cualee son
las causas que ha impedido un mayor volumen de exportaclones.

Estructura Productlv8 y Competltlvldad Intemaclonal

La crisis actual por Ia que atraviesan las exportaciones
colombianas, particularmente las diferentee al cafe, y las perspectivas
poco halagueiias para el futuro, no pueden ser atribuidas
exclusivamente a Iectores exogenos a nueetra economta. como la
recesion por la que atraviesa la economia mundial y que se ha visto
reflejada en un menor ritmo de crecimiento del intercambio comercial
mundial. Colombia solo participa con el 1.5% del total de exportaciones
y con el 3.0% de las exportaciones de manufacturas realizadas
por los paises de la periferia; en consecuencia, no puede atribuir-
se, como causa principal de las actuales dificultades a las poli-

LEva Paus, "Stagnation Btween Export Promotion and a Proteted Internal
Market: The Colombian Textile Industry" Thesi~ Ph. D. University of. Pittbourgh,
1983, CuadrO!l No. 4·2, Pig. 53.

2, A partir de enero de 1984 lie denominll CERT (Certificado de Reintegro
Tributariol y ~e eleva hasta 25%del valor de la exportaci6n para III gran mayorla de
bienes.
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ticas proteccionistes adelantadas por los palses induetrializadoa,
sabre ciertos productos provenientes de aquellos. Mas importante para
explicar Is actual situaci6n, es Is severa recesi6n por Is que atraviesan
los palses del Grupe Andino, especialmente Venezuela, principal
comprador de productos manufacturados colombianos. Sin embargo, no
se debe olvidar que las dificultades de las exportaciones menores se
rernontan a mucho antes de Is recesion rnundial y a 18 de los paises del
Grupo Andino. La tass anual promedio de crecimiento de las
exportaciones menores entre 1975 y 1982 fue de solo 6.1% contra 29.0%
en ellapso 1967·1974.

Independientemente de que los niveJes absolutos del primer perfo-
do fueran muy reducidos y en consecuencia cualquler incremento diera
lugar a tasas elevades de crecimiento, la evoluci6n de las exportacionee
menores en terminos absolutos da pie para pensar que una vez
alcanzado el nivel de U5$1.0OO millones, la economia he tenido
dificultades de incrementar este volumen de manera sostenida,
debido a Ia debilidad de la eetructura productiva, y su escasa
competitividad a nivel intemacional, a la disminuci6n en el ingreso real
de los exportadores, como consecuencla de Ia revaluacion del peso en el
periodo 1974-82. y al mayor ritmo de crecimiento de los precios internos
con respecto a los precios de las exportaciones. 10 cual hace mas
atractivo las ventas en el mercado interior que en el mercado
Intemacional. La rigidez de la economla para incrementar sustancial-
mente sus exportaciones menores tiene causes estructurales. que un
incremento en los subsidios, 0 una mayor tasa de cambio, no lograran
modificar per-se.

Un somero analisis a nivel sectorial permitira precisar algunas de
las debilidades del sector productive que limitan el crecimiento de la
oferta exportable.

Agricuuura: Los rendimientos de la agriculture (produccion por
area cultivade] para casi todoe los cultivos, excluidos algunos como el
cafe, el banano y las flares. son sustancialmente lnferiores a los
existentes a nivel intemacional y particularmente a los obtenidos per
los paises exportadores de los diferentes productos. En la ultima decada
los rendimientos por hectarea han crecido a tasas muy reducidas.

Para muchos cultivos los rendimientos actuales son de la misma
magnitud que los obtenidos a los inicios de la decada de los setenta.
mientras tanto el costo de produccion unitario se ha incrementado.
principalmente par crecimiento en los precios de los insumos
agroquirnicos y los arrendamientos; para muchos de los cultivos los
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costas de produccion son superiores a los precios vigentes en el mercado
intemacional. EI paquete tecnologico ofrecido a los agricultores
colombianos en terminos generales, es caro e ineficiente. EI pais se ha
convertido en importador neto de bienes en los cuales era autosuficiente
en la decade anterior como maiz y cebada. Mientras no se dispongan de
alternativas tecnologicas que permitan incrementar los rendimientos y
bajar los costos de producci6n, es muy dificil que se pueda incrementar
la oferta exportable de productos agricolas 1.

Industria Manufacture-a: Mientras en el periodo 1970-741a tasa de
crecimlento anual del producto industrial fue de 9.2%, en el periodo
1975-80 deecendio a 4.00/0 y entre 1981 y 1982 se torno negative. La
disminucion en el ritmo de expansion industrial esta asociada a la
disminucion en el ritmo de acumulaci6n de capital.

La disminucion en el ritmo de acumulacion de capital implica una
diaminucion en el ritmo de lncorporacion de innovaciones tecnologicae.
Importentes ramas de la industria manufacturera se han qued.ado
rezagadas, su atraso tecnologtco, les dificulta su competitividad en los
mercedes lntemaclonales.

Dada la importancia que han tenido las exporteciones de textiles
dentro de las exportaciones nuevas y mas particularmente dentro de las
exportaciones de manufactures, -a 10 largo de Ia decade de los seten-
ta-; se estudiara a continuacion brevemente, cueles han sido los ele-
mentos determlnentes que explican Ia perdida de competitividad de la
industria textil en los mercados intemacionales a partir de mediados de
le decade de los eetenta. Tradicionalmente ee han esgrimido dos tipos de
argumento: la revaluacion del peso en terminos reales a partir de 1975 y
las practices reetrictivaa en los pataes industrializados lei nuevo
proteccionismo) que impone barrerae a las importaciones de textiles
provenientes de los patses de la periferia y en consecuencia a las
exportaciones provenientes de Colombia. EI primer argumento,
arnpliamente estudiado en los apartados enteriores, es, sin embargo,
insuficiente para explicar la actual situaci6n del comercio exterior de
textiles. Es neceeario entrar a estudiar en primer lugar la diferencia
creciente entre los precios nacionales y los precios en el mercado

I Para un analiaia detallado ver IIIrespecLO: G. Misas. yET. "Los Efectos de III
lntroclucci6n de Innovaciones Tecnol6gicllS en la Producci6n de cereales··. Fines. agosto
de 1983.
Eduardo Sanniento y El. al "Bases de PoUlicas Econ6micas para el Desarrollo de las
Exportaciones AgrlcoJas"'. f'edesaIToJlo. enero de 1982.
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internacional y en segundo termino, Is evoluci6n de Is productivldad
con respecto a otros paises ampliamente comprometidoe en el mercado
intemacional.

i) Tomando como base 1970, el indice de precios para los textiles
en Colombia se Incremento en un poco mas de nueve vecea entre 1970 y
1981, mientras el mismo indice para Estados Unldos, Republica Federal
Alemana 0 Taiwan no alcanz6 8 duplicaree. Dado que Is tass de
inflaci6n ha aida mayor en Colombia que en estos paises, es necesario
analizar 1a evolucion de indice en terminos reeles: como 5e puede
observar en el siguiente cuadro, para USA y Taiwan el Indice fue
sistemadcamente inferior a 1,10 cual signifies que el crecimiento en el
preclo de los textiles fue inferior 81 crecimiento en el indice general de
precios, mientras en Colombia, salvo 1981, he side sistematicamente
superior. La variacion de los precios de los textiles he side uno de los
factores que ha jalonado e1crecimlento de indica general de precios. En
estas circunstancias, la perdida de competitivad no es solo un problema
de tasa de cembto. sino de incrementos en precioe muy superior a le
evolucion de los precios en el mercado internacional.

En estas circunstancias los productores prefieren vender en el
rnercado interior donde sus margenes de beneficio son sustancialmente
mayores. La poUtica de incentives de PROEXPO, de otogar creditos
subsidiados por valores superiores a los de las exportaciones (el credito
fue de 48% superior a las exportaciones en 1981) debilita aun mas el
esfuerzo de exportaci6n, dado que ya no es necesario exporter. un dolar
para obtener media de financiacion, como en los inicios de la decade de
los setenta : hoy, basta exporter 67 centavos para obtener un d61ar: en
estas circunstancias. las companies grandee, que son las que realizan
las exportaciones. obtienen cada vez mas financiacion subsidleda para
atender el mercado intemo.

ii) La productividad de una actividad cualquiera esta determina-
da basicamente por el equipo disponible, la intensidad de le jomada de
trabajo y su duracion, la calificaci6n de la fuerza de trabajo y la
capacidad de direcci6n (calidad del management). La comparacion de
los indices de produetividad entre diferentes paises nos permite inferir
el grade relativo de innovaciones tecnologicas que han sido introduci-
das en los procesos productivos y nos de. un indicador del grade de
competitividad en el mercado internacional.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, mientr~s la
productividad en USA. Republica Federal Alemana y TaIwan,
representativos de los paises industrializados y de los exportadores de
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CUADRO No.4

INDlCE DE PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR PARA
TEXTILES EN COLOMBIA. USA, REPUBLICA FEDERAL DE

ALEMANIA Y TAIWAN

AI'IOS COLOMBIA USA ALEMANIA TAIWAN

1970 100.0 100.0 100.0 100.0
1971 115.6 101.3 100.5 101.7
1972 132.3 106.0 103.9 108.2
1973 169.3 120.2 118.1 144.7
1974 271.8 176.4 128.6 152.2
1975 295.4 128.6 124.1 130.6
1976 392.6 138.2 130.9 146.2
1977 415.0 143.8 132.6 144.2
1978 469.0 149.0 131.3 148.4
1979 628.0 157.4 135.9 159.8
1980 775.9 171.2 143.1 195.5
1981 939.1 186.2 n.d. n.d.

Colombia Banco de [a Republica . REVISTA
USA Survey of Current Business.
Alemania
Federal Textil - und Bekleidungsgewerkschaft.
Taiwan Council for Economic Plannig and Develeopment

Executive Yuan, ROC (1981)
N.D. No disponlble
FUENTE Eva Paus (983), ob, cit, peg. 63. Cuadra 4-5.

manufacturas del Sud-Eete Asiatica, ha crecido en 500/0 0 mas en el
pertodo, la productividad en Colombia sigue siendo la misma a 10 largo
del periodo. En estes condiciones, cualquiera que fuese Ia variaci6n en la
tasa de cambia y los subeidlos, Ia perdida de competitivad de la
industria textil colombiana en el mercado Internecional obedece
fundamentalmente a su baje productividad, debido a la incapacidad,
especialmente de las firmas grandes que son las que Devan a cabo las
exportacionee. de introducir a los procesos productivos las innovaciones
tecno16gicas, en particular las incorporadas en maquinaria y equipo,
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que se Devan 8 cabo a nivel intemecional. Las innovaciones
tecnotogtcee en 18 industria textil en los Ultimos 15 enos, ee han
caracterizado por el incremento sustancial en Is intensidad de capital, 10
cual le ha permitido incrementar sustancialmente 18productividad, de
tal forma que paises de niveles elevados de salaries. como USA 0
Republica Federal Alemane, volvieron a ser competitivos en el mercado
intemacional y se convirtieron, desde mediados de la decade de los
setenta de nuevo en exportadores netos de textiles.

CUADRO No.5

INDICE REAL DE PRECIOS DE VENT A AL POR MAYOR DE
TEXTILES EN COLOMBIA. USA Y TAIWAN

Al'lOS COLOMBIA USA TAIWAN

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

1.00
1.04
1.05
1.09
1.26
1.12
1.21
1.04
1.02
1.05
1.02
0.98

1.00
0.98
0.99
1.05
1.26
0.82
0.83
0.81
0.78
0.73
0.89
0.67

1.00
1.02
1.04
1.13
0.69
0.76
0.83
0.80
0.79
0.75
0.76
n.d.

FUENTE: Eva Palls (l983l. ob, cit. pig. 64 cuadro 4-6.

EI camino seguido en Colombia ha side diferente: 18 acumulaci6n
de capital basta casi el final de la deceda de los setenta se ha llevado a
cabo en las firmas textileras mas grandee, funrlamentalmente mediante
la compra de equipos de segunda mano, equipo que en Europa y USA
estaba eiendo reemplazado y se consideraba obsoleto en el nuevo
contexto Intemecional. Los resultados estan a la vista; Ia brecha en
productividad entre los palsee de Europa y el Sud-Este Asiatico y Is
obtenida en Colombia ha tendido a incrementarse, haciendo cada vez
menos competitive la produccion nacional en los mercados intemacio-
nales.
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Para penetrar en el mercedo internecional es neceserio presentar
precios competitivos, pero no suficientes como bien 10 ha seiialado D,
Morawetz 1, para la industria de la confeccion pero viilido para la
totalidad del sector exportador, es necesario igualmente, ofrecer
calidad, puntualidad en la entrega, y tener una estrategia de
penetracion comercial. Elementos de que carece, nonnalmente, el sector
exportador Colombiano.

En consencuencia, para incrementar sustancialmente las exporta-
clones menores no basta modificar la tasa de cambio real 0 aumentar el
nivel de subsidies, es necesario entrar a modificar la estructura
productiva, eliminando los fectores que limitan el incremento de Ia
oferta exportable.

La crisis del sector externo he significado para el Estado una
disrninucion en sus ingresos por concepto de impuestos a las mercanclas
lmportadas. un menor rendimiento de las reservas intemacionalea y
como consecuencia de la devaluacion acelerada de la tasa de cambio,
para mantener en 10poeible las reservas, un mayor pago por el servicio
de la deuda, dando lugar, todo ello, a un incremento en el deficit fiscal
que paso de representar e10.5% del PIB en 1979 al 4.2% Y 5.3% en 1981
y 1983 respectivamente y se calcula que para 1984 estara un poco por
encima del 6%. La politica de gasto publico no ha logrado detener la
caida en el crecimiento del producto y por el contrario su financiacion a
traves de emision ha dado lugar a preeiones inflecioneries crecientes
que no se han traducido en una inflacion acelereda como consecuencia
del deficit en balanza de pagos y perdida de reserves intemacionales.
Las politicas seguidas no han logrado ni aumentar el ritrno de actividad
economica ni frenar el deficit en cuenta corriente, ni aumentar el
empleo. Como bien 10aefiala Prebiach "cuendo el desempleo es cfclico,
la expansion Keynesiana de la demanda es aconsejable, dentro de
ciertos limites: peru cuando proviene de equel desequilibrio estructural
entre los ritmos de gasto y acumulaci6n, esa expansion contribuirla a
acentuar la inflacien provoceda por ese deeequilibrio. Y cuando se
pretenda atacar la inflacion con el monetarismo, las consecuencias son
contraproducentes. Frente a la inflacion y al desempleo estructural, ni
monetarismo ni keynesianismo,,2.

I. "Why the Emperor's Nex Clothes are not made in Colombia" Banco Mundial,
Working Paper No. 368, 1980,

2. Raul Prebisch, "La Crisis Global del CllpitalisffiO Y su Transfondo Te6rico",
Revista de la Cepal, No. 22. IIbril1984, pilg, 167.
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Entrar a estudiar las formes de regulaci6n que eerta necesario
establecer para ataear el desempleo y la inflecion estructural desborda
los marcos de este trabajc. Antes que preciear los limites de Is accion
del Estado en el establecimiento de nuevas fonnas de regulaci6n nos
limitaremcs a sefialar, en un sector particular, 18percepcion que tienen
los agentes economicos de las condiciones a que se enfrentan.
Percepciones que guian sus practices y enmarcan Is accion guberna-
mental.

II. APARIENCIA Y ESENCIA

Exlste una clara distinci6n entre el movimiento real de las cosee y
su movimiento aparente, entre su esencia Interne y su apariencia, entre
las leyes que gobiernan los primeros y equellos que regulan los
segundos l. Como bien 10 he sefialado Lipietz,lo fenomenal, esto es, el
conjunto de representaciones que los agentes economicos crean a
propceito de sus propios comportamientos de las condiciones a las
cuales ellos se enfrentan, si bien son detenninados por las relaciones
internes, no menos cierto es que "eobre la relecion en la cual ellos
participan es equella que perclben: es el mundo de la "relecion
percibida" el que guta sus practicas"2. La sola realided que cuenta para
los agentes economicos, es el movimiento aparente. determinando sus
moviles. sus anticipaciones, su comportemiento, sus "habitus"3.

El analisis cientifico de las relacionee sociales no puede llevarse a
cabo sin tener en cuenta el movimiento aparente de las cosas, la relacion
percibia, 10 vivido: no puede Iimitarse a analizar a posteriori el
resultado de las practlcaa de los agentes. Igualmente, limltarse al
mundo aparente. evitando estudiar las leyes intemaa, que gobiernan el
movimiento real, es quedarse a nivel de la fonna, del epifenomeno no
pudiendo conocer los mecanismos reguladores del movimiento real. No
se puede separar en el anwisis de las relaciones sociales la sustancia de
la fonna. Desafortunadamente en los anwisis efectuados en Colombia
en 1a actual coyuntura, por parte de los agentes economicos 0 por las
instituciones que los representan, predomina el anwisis de la fonna, se
deja de lado la esencia. Se insiste en 10percibido y no en las leyes que
regulan el movimiento real.

1. Alain Lipietz, u Monde Enchante La. rUc04l.ierte, 1983, pag. 19.

2. Db. cit .. pag. 15

3. Db. cit .. pag. 22
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En el siguiente cuadro mostraremos someremente, para la
industria textil, las relaciones percibidas por los agentes economfcoa y
las leyes inmanentes que describen las tendencies generales de la rama,
en tanto que resultantes de su estructura y de su articulacion con el
conjunto de la economia.

INDUSTRIA TEXTIL

'I'endencias Generales
de la Industria

i) Formas que asume la acu-
mulecion de capital

ii) Cambios en la Diniunica de
Ia DIT. (Div. Internal del
Trebajo}.

iii) Cambios en las corrientes
de comercio a nivel inter-
necional.

ivl Inadecuada direccien de las
plantas.

vl Falta de personal especiali-
zado en textiles en posiciones
de mandc, tecnicae e inter-
medias

Relaciones percibidas por
los agentes econcmlcos

i) Perdide del mercedo interno

(contrabando e importaciones
legales).

ii] Perdida de mercados externos

iii) Costos de las tasas de interes
(en $1

iv) Costos Iaborales

v] Tasa de Cambio

Para los agentes economicos las causes de la crisis textil estan
dadas par la perdide de mercados, internes y extemos. y son
consecuencia de una sobrevaluacion del peso y de una politics pennisiva
frente alas importaciones (legales 0 no) por parte del Estado. Adiclonel-
mente, las elevadas taeee de Interes de los prestamos internos y los
costas salariales coadyuvaron a agravar la situacion. Para resolver la
crisis, sus voceros mas destacados demandaban: a) aceleracion de la
devaluacion: b) prohibicicn de importaciones; c] prestamoa a tasas de
interes subsidiedc y d) cambios en Je legtslacion laboral. La politica del
Estado se ha concentrado a resolverle a los textileros tados aquellos
fenomenos percibidos por etlos como causantes de la crisis: al se ha
acelerado la devaluacion; b) se ha prohibido la importacion de textiles;
c) se han dado cuantiosos subsidios mediante fondos especiales a la
industria textil. Hasts el momento la unica peticion no atendida ha sido
la de modificar la legislacion laboral. Sin embargo, Be lea ha facilitado a
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las empresas los procedimientos para red.ucir el personal. La acclon
gubemamental se he concentrado sabre el mundo de las relaciones
eeotericas, el mundo de las apariencias. Parad6gicamente, una de las
ecciones mas solicitadee, como rue la acelaraci6n de la devaluaclon I,
que se llev6 a cabo en 1983, ha encontrado una enorme resistencia entre
los agentes economicoa que con mayor vehemencia 18 pidieron, s6lo
despues de la aceleraci6n de Is devaluecion, perclbieron, que debido el
endeudamiento extemo que tenten sus empresas, el efecto neto de Ia
medide. era negative.

CUADRO No.6

INDICE DE PRODUCTIVIDAD' EN LA INDUSTRIA TEXTIL

AI'IO COLOMBIA TAIWAN R.F.A. U.S.A.
1970 100.0 (100.0) n.d. 100.0 100.0
197I 103.8 (ll2.2) n.d. 10904 104.2
1972 102.9 IIllA) n.d. ll8.1 108.8
1973 99.1 IIOO.II 100.0 124.3 ll4.1
1974 82.7 ( 76.2) 92.6 129.9 123.4
1975 75.2 ( 70.5) ll4.0 138.2 124.6
1976 81.6 ( 81.6) 119.0 156.0 129.7
1977 95.1 1100.61 125.0 158.9 137.8
1978 103.2 Ill5.81 139.0 16304 141.1
1979 9904 u u.o) n.d. 174.2 149.9
1980 100.7 1105.81 n.d. 176.1 148.3

• Producto real!empleo total, 1970 = 100 excepto para Taiwan,
1973 =-100. Las estadisticas colombianaa en perectests dan el indice
de productividad como el valor agregado real sobre el empleo total.
n.d. No. Disponible - Calculado por el DANE. Industria. Ma.nufac-

turera de Colombia. Gewerkschaft Textil Und
Bekleidung para RF A Survey of Current
Business para los USA., y Statistical Year-
book of the Republic of China, 1979 para
Taiwan.

FUENTE: Eva Paus (1983), ob cit. peg. 147, cuadro 7.1.

1. Solicitud eepeuda inceeantemente poe el Presidente de la Junta. Direetiva y
principal accicrusta de la Empreaa Textil mas grande, en los ulumos 4 eaes.
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Mientras las acciones del Eetado, sus politicaa, se apoyen sobre el
funcionamiento aparente de la economia, sus intervenciones seran
vanes e ilusiorias. La crisis de la industria textil no podra ser resuelta
mientras no se modifiquen los detenninantes estructurales que se
imponen sobre los diferentes agentes. Y les impiden proseguir sus
movtles de valorizacion de capital, dendo lugar a una rupture en el
camino de la reproduccton ampliade. SOlomediante acciones que obvien
las causes profundae que han provocado la crisis de le industria textil se
puede salir de ella.

EI analisis sistematico de la industria textil ', par el contrario ha
podido desentranar las causae profundae de la actual crisis por la que
atraviesa el sector, Ha permitido ir mas alle de la relacion percibida en
la superficie y aprehender las Jeyes intemae que regulan su movirniento.
Senalando los elementos que estan en la raiz de la crisis.

i) 'Fonnas que asume Ia ecumulacion de capital. EI proceso de
acumulacion de capital de las firmaa mas grandee del sector durante la
decade de los sesenta y Ia primera mitad de los setenta se hiw en 10
fundamental can equipo usado, que venia siendo retirado de los patses
centrales par obsolencia. La acumulecion de capital no conllevo en estes
condiciones la introduccicn de innoveclones tecnolcgtcas en la misma
proporcion que las Jlevedas a cabo en los paises centrales 0 perifericos.
productores de textiles. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro,
la brecha en la productividad, entre Colombia y otros pafses
productores, se ampli6 considerablemente en la ultima decada2.

La tasa de crecimiento de Ia inversion en Ia industria fue superior a
la existente en las firmas de mayor tamano, 10 que dio lugar a una
perdida en la participacion porcentual de dichas empresas dentro del
mercado interno. La reducci6n de la participaci6n de las cuatra mayores
finnas dentro del consumo aparente no se debio exclusivamente a
incrementos en la participacion de textiles extranjeros, sino tambien a
una mayor participaci6n de las firmas de menor tamano dentro del
mercado.

I. Ver entre otTOS: ANDI "Estudio de III Industria Textil Colombill.nll.·· 1983
Evil. PlI.us. op. cit.

2. Evil. PlI.us. "La DinAmica de la Acumulaci6n y del empleo en III Industrill. Textil
Colombiana durante los 70. De III. PTOmoci6n de Exportll.ciones al Contrll.bll.ndo".
CQYU71(ul"/lEconomicG, diciembre 1982.
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ii) Cambios en la Dinamica de la DIT. Desde mediados de la
decade de los sesenta In industria textil de los poises centrales empezo a
reducir sus efectivos, y muchas de sus finnas, optaron por politicas de
deslocalizaci6n industrial y su posterior traslado a patses semi-
industrializados en Is periferia, como Mexico, Hong Kong, Corea del
Sur, entre otroe. EI proceso fue percibido en Colombia por muchos de
los agentes economlcos e incluso por las mismas autoridades, como un
fenomeno irreversible y die pie para pensar que el futuro de la industria
se localizara en los paises de la perfieria, debido a los menores niveles
salariales. Sin embargo, simultimeamente, en los patses del centro se
presentaban modificaciones importantes en los procesoe de aeumula-
cion de capital, se elevaba la intensidad de capital de Ia industria (Ia
maquinaria obsolete fue vendida a algunos paises de la periferia, entre
elIos a Colombia), elevando la productividad, de forma tal, que las
ventajas relativas obtenidas por los paises de la periferia, como
consecuencia de los menores niveles de salado se fueron perdiendo
paulatinamente. Hoy, la produccion fisica de la industria textil en
Europa Occidental es casi el triple de la existente hace diez enos y se ha
logrado can la mitad del personal existente al inicio de la decade. La
introducci6n de las nuevas innovaciones tecnologtcas rapidamente se
extendi6 a la mayoria de los paises perifericos. unica forma de poder
mantener sus niveles de competitividad. Parses como Colombia que no
lograron incorporar dichas innovaciones al mismo ritmo, han visto
reducir su capacidad competitive en los mercados intemacionales.

iii} Cambios en las corrientes de comercio. Los carnbios en los
proeesos de acumulaci6n han dado lugar a modificaciones en las
corrientes de eomercio. Algunos patses del Centro, USA por ejemplo.
volvieron al inieio de la decada de los oehenta, a ser exportedores netos
de textiles. Se eonsolidan algunos paises de la perfieria en el mereado
internacional de textiles, sin por 10 tanto eliminar las posibiHdades de
exportaci6n neta por parte de los paises industrializados.

Frente a esta situaci6n eompleja y ante la imposibilidad de
dorninar el rnovimiento del mundo real, ciertos dirigentes empresariales
han optado por dar un salto en el vado, en una clara demostracion de 10
que bien podria denominarse "esquizofrenia empresarial". Asi par
ejemplo, uno de los gerentes de una gran empresa textilera declaraba no
haee mucho tiempo, que en "Colombia se producian las mejores telas
del mundo a los menores preciosl "; para aiiadir a reng16n seguido, que
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el conocimiento de los tecnicos colombianos en materia textil no tiene
que envidiarle a los de ningun otro pais. Se trata de ocultar la
incapacidad objetiva para dominar la eituecion, trasladendo las causas
de la crisis a otros agentes que bien pueden ser el gobierno, los
sindicatas 0 la Iegislecion laboral.

III. FRACCIONAMIENTO DE LA BURGUESIA

EI estado ejerce siempre el papel de unificador politico de Ia clese
en el poder y organizador politico de la hegemonia en el seno del bloque
en el poder 1, el Estado tome a su cargo los intereses del conjunto del
capital sin identificaree concretamente con ninguna de las fraccionee.
Sin embargo, cuando el capital esta profundamente fraccionado,
atravesando por intensas contradicciones, dificilmente el Estado logra
tamar a cargo los intereses del conjunto del capital y su accion se va
identificando concretamente con algunos de los diferentes componen-
tee. al mlsmo tiempo que rrate de tomar a su cargo los interesee del
conjunto del capital, dando lugar a una condensacion de relaciones
concradlctorias que se expresan en contradicciones al interior de la
politica economics del Estado. Las contradicciones actuales en el
bloque en el poder se manifiestan en el propio sene del aparato de
Estado, revisten de una parte Ia forma de contradicciones intemas entre
sus diversas instituciones (ministerios, Establecimiento) y de
contradicciones entre sus diversas actuaciones. Un ejemplo de 10
anterior 10podemos ver repasando las declaraciones de los dirigentes
gremiales en tomo a la politica economica del gobierno.

EI analisis de las declaraciones de los gremios frente a la politica
econnmica del gobiemo nos permitira ver la evolucion del apoya gremial
ala politica gubemamental, las zones de conflicto de intereses y como a
raiz de politicas particulares surgen contradiccionea entre las fracciones
dominantes.

Las primeras medidae gubemamentales sabre el control a las
importaciones e intervencicn de dos grupos financieros, realizadas en
los primeros meses de gobiemo. fueron recibidas muy favoreblemente
por la totalidad de los gremios; incluso el control de las importaciones
no fue rechazado de plano por la asociacion de comerciantes
(FENALCO) y por el contrario 10 aceptaron como un sacrificio
necesario que esperaban fuera temporal. Estes dos medidas eran de
hecho solicitadas por los diferentes gremios y habian sida una de las

I Nicos PoutlanX8S. op. cit. pag. 177
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fuentee de conflicto con el gobierno anterior (Turbay) que se habia
rehusado a tomarlas. Sin embargo, 18politica internacional del gobierno
de particlpecion en el movimiento de los no alineados, el acercamiento a
Cuba y Nicaragua y las criticas a Is polftica norteamericana con
respectc al tercer mundo, expresadas con motivo de 18 visita al
Preeidente Reagan a Colombia a comienzos de 1983, y Is amnistia
otorgada a los presoe politicos a finales de 1982, dio pie para que
sectores ligarlos a1 sistema financiero ernpezaran a expresar, -primero
en las reuniones del alto mundo social y posteriormente a traves de
ciertos columnietae de derecha en Is prensa nacional-. inquietud por el
rumba que tomaba el gobiemo y las dificultades que depararta dicha
politica para las negociaciones Intemacionalee de Colombia con la banea
intemacional.

EI primer ano del gobierno Betancur transcurre con un incremento
de popularidad del gobierno en las capas populares y medias y en la
prensa internacional y con muy pocas criticas a la gestion guberna-
mental por parte de los gremios (asociaciones de productores y de
comerciantesl, asi por ejemplc en la Asamblea de la Asociacion
Nacional de Industriales en febrero de 1983 declaraba: "su pleno
reapaldo a la geetion economlca del gobierno y compartir las directrices
y orientaciones que Ie estaba dando al pais". Igualmente, hactan un
"clare reconccirnientc a la receptividad, disposicion y dielogo y
cordialidad del senor Presldente y sus ministros que reciben las
inquietudes, crtticas 0 sugerencias que se Ie hacen'' 1. Lo cual no era
obice para que las criticas al presidente y su gobierno en ciertos circulos
sociales fueran cada vez mas virulentas.

Desde los inicios de 1983 es cada vez mayor el divorcio entre la
expresion gremial de Ia burguesla y su expreslon polttica. Mientras los
gremios apoyan y reconocen la gestlon gubernamental, sus voceros
politicos y la burguesta como tal, en sus practices cotidianas, es cada
vez mas critica y se slente cade vez menos representada por el gobiemo,
logrando ganar a su posicion ciertas capas media, cuadros gerencialee y
tecnicos del sector privado e incluso parte no deeprecieble de las cimas
de Ia burocracia del Estado, como 10 seilalo el Presidente en la reunion
de gobernadores de finales de octubre de 1984.

La crisis de la economia ha afectado a los diferentes seetores de la
produccion de manera muy poco uniforme, dando Iugar a que cada

1. Dedaraci6n de la Andi aparecidll en El Tiempo del 10. de febrero de 1983. p'g.
8A. En igual sentido se expresllbll Fedemetlll por intennedio de su PTesidente. VeT EI
Tiempo del 8 de junio de 1983.
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gremio en particular exija medidas especiales para su sector, sin
considerar por supuesto las interrelaciones con los otroe sectores de la
economia 1. Desde un principio el gobierno disefio su politics tendiendo
a responder las diferentes solicitudes de los gremios. Asi, por ejemplo:

i) Cree los cupos de creditos de reectivacion y democratizaci6n
que favorecieron a la industria textilera (cuatro firmas] y siderurgicaa
luna firma] y al sector bancario. La liquidez inyectada a estos grupos de
empresas sirvieron, entre otras cosae, para acelerar el page de sus
compromises en d61ares acelerando la caida de las reserves.

ii] Aceler61a devaluaci6n con el objeto de reactivar las exportacio-
nes diferentes a! cafe. Medida sistematdcamente solicitada por los
exportedores pero que di61ugar a un incremento en Ia deuda externa de
las empresas medida en pesos, con un impacto mucho mas fuerte debido
a que la tasa de devaluaci6n he sido sustancialmente mayor que Ie de
inflacion, 28% anual Ia primera contra 16% Ia segunde. Las empreeas
endeudades en dclares han sollcitado, a su tumo. medidas que de una u
otra forma los exoneren de la perdida cambiaria y que esta sea
asumida per el Estado.

iii) La intervencion del gobierno reclamada por las distintas
fracciones burguesas como por Ia sociedad en general para ordenar el
sector financiero fueron recibidas casi desde un principio con reeistencia
por parte de la bance: reconociendo la necesidad de la accion del Estado
y aceptando que tal intervenci6n evitc, a grandee costas para el Estado,
Ia quiebra de importantes grupos financieros (Banco de Bogota),
critlcan sin embargo, las medides tomadas pues ven en la intervenci6n
gubernamental una fonna de nacionalizacion de la actividad bancana.
Tales criticas empezaron a ser compartidas por otros sectores de la
burguesia que en un principio la habian apoyado, como fue el caso de la
Andi que habia criticado a1 sector bancario como responsable de la
especulacion financiera 2y sin embargo meses mas tarde (med.iados de
1984) utilizaba dicha intervencion como argumento para criticar "el
socialismo a la colombiana" de la actual administracion.

Responder a los requerimientos de los diferentes gremios 0
productores con medidas particulares da lugar, de una parte, a un alto

I. 5610 III ANDI en Unll ocasi6n plan teo, en forma mAs ret6rica que operativa,
CUlltroestrategias para elevar III demanda y el empleo ver EI Siglo. septiembre 10 de
1983.

2. 1.,0Republica, abril 23 de 1983.
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grade de incoherencia en la politica economica y por Is otra, es fuente de
contradicciones entre las diferentes fracciones en el poder. Asi, por
ejemplc el cierre de importaciones no solo enfrenta comerciantes e
industriales, sino al interior de estos liltimos enfrenta a productores de
insumos y maquinaria con sus transfonnadores a utilizadores,
igualmente industriales, que preferirian continuer importando dichas
mercancias para Uevar a cabo sus procesos productivos. Dado el
deuigual ritma de inccrporacion de innovaciones tecnologtcae en la
industria colombiana hay unidades de produccion que se han
modemizado y que requieren -para que los nuevos equipos y las
nuevas tecnologias puedan ser utilizadas eficientemente-, insumos con
especificaciones tecnicas rouy euperiores a las producidas localmente,
razon por la cual no comparten Ia politica de cierre de importacionee,
por 10 menos las que les conciemen directarnente, 10 cual no es obice
para que reclamen a au vez una mayor proteccion para los bienes que
ellos elaboran.

El fraccionamiento de la burguesia en Colombia se ha agravado en
los ultimos enos: el capital financiero no logra consolidarse como una
fraccion homogenea integrada y este atravesado por profundae
contradlcciones. La crisis que en los ultimos enos ha afectado al sector
financiero y a los sectores productivos, industrial y agricola, ha
exacerbado las concradicciones entre las distintas fracciones e incluso al
interior mismo de elias. Las causes de la crisis son percibidas de
maneras muy distintas por los agentee sociales en el poder, de forma tal
que los intereses del capital como un todo se ternan contradictories 1.La
ausencia de un proyecto burguee coherente hace que la intervencion del
Estado, la politica economica del Estado, sea contradictoria,
Incoherente tanto en el espado, entre las acdones llevadas a cabo por
las distintas agencias gubemamentales, como en el tiempo, entre
acciones sucesivas.

La percepcion del sector financiero difiere totalmente del sector
productivo y las soluciones planteadas por uno y otro, son completa-
mente contradictoria5 entre 51. Se agow el espacio de medidas de
politica economica con las cuales el Estado lograba unificar los intereses
de las distintas fracciones del bloque en el poder y elevarlas a expresion
de los intereses generales del capital. Asi por ejemplo, el cred.ito de
fomento y los mecanismos de redescuentos (Ley 26, etc.l que
pennitieron capitalizar los sectores productivos con tasas de interes

1. Ver decJaraciones de los gremios por ejempJo sobre la devaJuaci6n como 90n de
contradictorillS IllS posiciones de Jos voceros de los gremios.
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mas bajae a las vigentes en el mercado y al mismo tiempo dieron lugar a
beneficios adicionales al sector financiero, mediante el mecaniemo de
redescuentc, 0 subsidio a la producci6n de algod6n por parte de los
textileros, a los inicios de la decade de los cincuenta, extra-coste que fue
mas que compensado con la contrapartida que obtuvieron de la
prohibici6n de importaciones de textiles. EI modelo actual deja de ser
profundamente Integrador, como 10 fue a! inieio del proceso de
suseitucion de Importaciones.

EI grade desigual de internacionalizacion del capita! agreva las
contradicclones a! interior del sector productivo, en torno, por ejemplo,
de las politicae cambiarias. Asi, dentro del mismo sector industrial los
sectores exportadores demandan la acelaracion de la devaluaclon,
mientras aquellcs centrados sobre el mercado interior y con un alto
contenido de insumos irnportados exigen 10 contrario. Hay cases
paradogicos donde las contradicciones se agravan de tal forma que un
mismo sector (nonnalmente como expresion de las mlemas empresasl
pide simulteneamente ambas poltticae I. La deuda extema privada es
otro factor de contradiccion al interior de los agentes econ6micos. Los
sectores con pocas 0 ninguna deuda extema exigen que en case de
refinanciacion de la deuda privada extema se tomen medidas para
refinanciar las deudae en pesos. Estes son algunos de los ejemplos de
las contradicciones que etraviesa el bloque en el poder. Su unidad se
expresa para rechazar las politicas del Estado que tiendan a
lncrementar el gasto publico 0 los nivelea legales de selario.
Paradogtcamente el Estado unifica la burguesta (0 el capital) en el
rechazo de las dos politicae que en la actual coyuntura, bajo ciertas
circunetancias, podrian mejorar Ia situacion del sector productivo en el
mediano plazo 2: el incremento de los gastos del Estado y la elevacion de
salarios.

EI incremento de los niveles de gasto publico lespecialrnente de la
inversion) en una situacion de deficit fiscal creciente se toma
politicamente de dificil sino unposible. Las contradicciones al interior
mismo del aparato del Estado surgen entre partidarios de la estabilidad
y de una politicR ortodoxR y las distintas versiones mas 0 menos

I. Industria Textil. donde cierlos dirigentes han Ilegado a 10 que podemos
denomiar la "esquizofrenia empre!:larial'·.

2. Nueslro burgue!:lla es profundllmente Keynesiana. Como en "el largo phlzo
todos estaremos muerlos", prefiere las soluciones inmediata!:l, las pollticaa instantAnea!:l,
el subsidio, al esfuerzo de Uevar a cabo un proceso de Ilcumulacion intenSLvo de capital.
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Keynesianas de incremento del gasto publico. Contradicciones que han
sldo resueltas en favor de los primeros, deepues que durante e1 lapse
1982/84 el crecimlento del gasto publico no lagro la reactivaclon
deseada.

Parafraseando una conocida cite, podemos efirmar que, "los
gobiernos haeen su propia historia, sabre la base de las condiciones
dadas, heredadas del pasado''. La politics economics esta sobredeter-
minada, el margen de maniobra tiende a ser muy reducldo. La
autonomta relativa del Estado esta inscrita. entre otres, en el marco de
las contradicciones que se presentan al interior del bloque en e1 poder.
entre sus distintas fracciones. A medida que el fraccionamiento del
capital se agrava, se disgrega Is autonomia relativa del estado y cada
vez mas la cima de la burocracia del Estado se identifican con las
percepciones de sectores en particular. Raz6n por la cual muy a menudo
se encuentra que las instituciones del Estado, en sus practicae, entran
en contradlccicn. Se presenta Ie Incoherencla de la polltica economics
del Estado, incoherencia percibida como falta de coordinacion entre las
instituciones 0 en el mejor de los casos como falta de coordinacion del
gobierno respective. Sin embargo, la raz6n es mas profunda ante la
ausencia de un proyecto coherente por parte del capital, el Estado esta
en incepacidad de brindar una alternative.

Las practices, tanto gubernamentales como le de los agentes
economlcos. eaten guiades por el espacio de las relaciones percibidas,
raz6n por la cual, las intervenciones politicas del Eetado, resulten muy
a menudo, inocuas e ilusorias, al no poder obrar sobre las leyes internas
que dominan la economfa.

A modo de conclusion de este somero repaso de la actual crisis por
la que atravieza la economta colombiana podemos puntualizar alguno
de sus elementos principalee: la consolidaci6n de un capital financiero y
la disyuncion del proceso de ahorro-lnversion que di61ugar a un proceso
de centralizaci6n y concentraci6n de capital sin acumulaci6n. Un
fraccionamiento cada vez mas intenso de Ia clase en el poder ciancio
lugar a que el Estado no logre tomar a cargo los intereses del conjunto
del capital y su accion se haya venido identificado con las percepciones
que sobre el proceso de reproduccion tienen sectores en particular, raz6n
por la cual la politica economica del Estado es cada vez menos
coherente, mas sujeta a contradicciones. Ante la ausencia de un
proyecto coherente par parte del capital no puede el Estado, en las
actuales circunstancias, brindar una alternativa. La debilidad politica
del actual gobierno, frente al bloque de clases en el poder como ante las
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claees popularee, Ie impide impulsar un proyecto politico de largo
alcance que signifique transformacion profunda de 18sociedad.

GABRIEL MISAS ARANGO
Bogota, Noviembre de 1984


