
                                                                                     

 
 
 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  
Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria 

Tel: (+43-1) 26026-0 · www.unido.org · unido@unido.org 

 

 

 

 

OCCASION 

 

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50
th

 anniversary of the 

United Nations Industrial Development Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

 

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations 

employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its 

authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or 

degree of development. Designations such as  “developed”, “industrialized” and “developing” are 

intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage 

reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or 

commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. 

 

 

 

FAIR USE POLICY 

 

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes 

without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and 

referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to 

UNIDO. 

 

 

CONTACT 

 

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications. 

 

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org  

mailto:publications@unido.org
http://www.unido.org/


«i ri Distr« 
LIMITABA 

ID/OOW.Vfe.B.P./3/Add.5 
20 Junio 1967 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial    ESPAÑOL SOLAMENTE 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO INDUSTRIAL 
Atenas, 29 de noviembre « 20 de diciembre de I967 
Tema 1 del programa provisional 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA 

COLOMBIA 

preparado por el 
Departamento Administrativo de Planetoidi» dal 

Qoblerno de Colombia y 
presentado por la Secretarla de la 

Comisión Económica pare América Latine» 

67-5533* 





Me regret that some of the pages in the microfiche 
copy of this report may not be up to the proper 
legibility standards, even though the best possible 
copy vas used for preparing the master fiche. 

** 



MOTA    BXPil CAT I?A 

La Bt«oXueiôn 250 (XI) <tol 14 dt Mayo do 1965, adoptada por la Condón 
Economice per* Africa Latin* (CBPAl) en tu indicia* «oeldn, «olieitd » 
lot gobierno« latinoamericano« »preparar estudio« nacionales sobre «1 
estado actual dt sus respectivos procoto« do industriali«acida para »or 
prooontadot al si «poeto regional».   Con ol fin dt facilitar la labor do 
lo» oflcialet encargado« do loa estudio« nacionales, la Stentarla do la 
ŒPAL prepari una gula para attgurar un minimo do uniformidad on la 
presentación dt loa estudios, habida cuanta do la« condiciono particu- 
lares iaps rentes on cada pala. 

Eotudioa sobro ol desarrollo industrial do oatorco paisas fueron 
•oaetido« a consideración dal Simposio Latinoamericano do InduatriaHr 
«aciAï, colabrodo on Santiago do Chilo, dol 14 al 25 do Nano do 1966, 
^uopieiado conjuntamente por la CEPAL y el Contro do Desarrollo Industria* 
y ol Simposio pidió" a la Secretarla do la CEPAL que solicitara a lo« 
gobiernos latinoamericanos que "revisen, completen y actualicen la« mono- 
grafía« presentadas a est« Simposio". 

La labor de corregir, revisar y ampliar las monografías nacionale« 
se tornino a fines do 1966 y se logro*, ademas, la •laborad on do dos 
nuevos estudios.   La Seoretaría de la CBPAL trató, en lo posible, do 
uniformar la presentación de los infen»«, a fin de hacer posible la 
oomperación de la experiencia de lo« diferentes países eoa respoeto a 
problema« especifico«, «obre todo en el campo de la política industrial. 

Loe estudios nacionales sobre desarrollo industrial que «o 
presentan a consideración del Simposio Internacional se refit ron, en 
orden alfabético, a lo« siguientes palees:   Argentina, Bolivia, Bramii, 
Colombia, Cuba, Chilo, Ecuador, Guyana, Mexico, Panamá, Paraguay, Peru, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Tenttuela. 
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Capitulo I 

R3SËKA HISTÓRICA 

Hasta la década de los veinte, «1 proceso de industrialización colombiano 

era no solo incipiente, sino también débil y atrasado«   Se estima que 

en 1925 la participación de la manufactura en el producto interno apenas 

llegaba a un 10 por ciento, y su di versificación era reducida*    Predominaban 

las industrias alimenticias que transformaban elementalmente bienes agro- 

pecuarios«   Ellas estaban constituidas principalmente por trilladoras de 

café, molinos y refinerías de azúcar.    T^nía algún peso la elaboración del 

tabaco y era pequeño el de textiles, bebidas, cuero y su transformación y 

cemento«   Eh química no se iba más lejos de la producción de velas, 

fósforos y jabón«   ai la industria metal-macinica apenas se contaba con 

limitadas labores de reparación y mantenimiento« 

Para explicar el retraso hasta 1925 en la industrialización de 

Colombia, pueden citarse factores tales como la pequeña capacidad de 

compra en el exterior del país, que limitaba la adquisición de equipos 

y materiales foráneos; las dificultades topográficas, que impidieron la 

integración del mercado, y el bajo ingreso por habitante de la población« 

A partir de 1925 se sientan algunas bases generadoras de actividad 

industrial, se ejecutaron inversiones públicas, principalmente en vías 

de comunicación y energía, y el capital extranjero comenzó a vincularse 

al país« especialmente en la minería y en servicios«   Al disponerse de 

más divisas, se hicieron importaciones de equipos que, aunque en seguida 

no fueron utilizados adecuadauente, cuando las dificultades de la crisis 

de 1932 imposibilitaron la adquisición de muchas manufacturas en el 

exterior ellos permitieron producirlas internamente«   La crisis    forzó 

en cierta medida al país para que avanzara en la producción de manufacturas, 

circunstancia ésta que, facilitada por la disponibilidad de algunas vías 

de comunicación básicas construidas a partir de 1925« y contando con los 

equipos importados en el mismo período, hizo posible incrementar la 

actividad industrial«   Coadyuvando   estos factores, actuó el arancel 

puesto en vigencia en 1931» que tenía caracteres proteccionistas y no 

/sólo fis osles 
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sólo fiscales, aunque «ataba limitado por considerar ùnicamente gravámenes 

específicos, cuyo efecto se redujo por los aumentos posteriores de los 

precios.    En 1951 se modificó el régimen arancelario, introduciéndole la 
gravación aá valorem. 

Aunque en loe años treinta creció la manufactura, no se modificó 

sustancialmente su contribución al producto bruto total, estimándose que en 

1937-1939 fue de 13 por ciento. Además, no se lograron cambios importantes 

en la estructura de la producción, conservándose la participación conside-. 

rabie de los alimentos y el tabaco, y aumentando los textiles y el cemento. 

Durante esta década hubo control cuantitativo de las importación«« y fueron 
reducidas las de bienes de capital. 

Con la segunde guerra mundial nuevamente vinieron las dificultades 

de importación, aunque en este caso no por falta de divisas.    La imposi- 

bilidad del abastecimiento externe sirvió de acicate para que la producción 

manufacturera se desarrollara más, pero, no fue posible introducir aiauL- 

táneamente los bienes de capital requeridos para avansar en la industria- 

lización, acumulando«« entonces las divisas provenientes de las exportaciones. 

Las industrias de bebida*, textiles y de confecciones de cuero y de textiles 

continuaron aumentando.   Bn la última rama comentaron a organisa»« esta- 

blecimientos grandes, desplatando hacia la producción en gran escala a 

pert« de la de establecimientos pequeños y de la industria arfc««anal. 

Bn los primeros años de la década de loe cuarenta, el gobierno 

colombiano resolvió partid *r en el proceso de industrialisación no solo 

indirectamente, bien s«a por sus inversiones en capital socisl, o dando 

protección arancelaria, o concediendo estímulo« tributarios o crediUoios, 

sino que también invirtiendo directamente, en la mayoría de las veces «n 

colaboración con capitales nacionales.   3« creó el Instituto d« Fomento 

Industrial, para impulsar la* industrias básicas y de transformación de 

**t«rias primas nacionales que no hubiera podido desarrollar adecuadaraent. 

la iniciativa privada*   Se señalaron las industrias a fomentar, deetacándoee 

la sidsrfrgioa, la de soda y similares y las químicas en g«neral. 

A partir de 1946 M py«^ identificar cambios significativo« en la 

composición de la producción industrial coloabiamu   Al finalisa* la guerra, 

/la capacidad 
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Xa capacidad installa* de much*« da las ranas ara relativamente antigua! 

paro durante e.l oonflieto surgieron también iniciativas nuevas.    Para 

seguir •delante ara imprescindible expandir la capacidad productiva de 

la industria*    Fue así cono sn los primeros sftos de la postguerra las 

importaciones de bienes de capital, especialmente para el sector manu- 

facturero, aumentaron apreciablamsnte.   21 crecimiento ripido y diversi- 

ficado de nuevos rubros industriales comento" a hacerse notorio.    La industria 

química va no descansó sólo sobre la producción de Jabón, velas, fósforos 

y similares* sino que cubrió nuchae actividades nuevas, especialmente de 

bienes intermedios y de productos farmacéuticos.   La industria de cemento 

y la de productos ds asbesto-eeuento crecieron con celeridad, como también, 

en algo, la de vidrio.   Hubo impulso igualmente en las industrias de deri- 

vados del petróleo y carbón, y en la de papel y sus manufacturas, especial- 

mente en estas últimas«   La industria del caucho se desarrolló rápidamente, 

partiendo casi de su   inexistencia durante la preguerra«   Se dieron los 

pasos para establecer la industria siderúrgica«   La metal-aecánica aventó, 
aunque con retraso« 

Dado que sobre el proceso de desarrollo industrial, se cuenta con 

información estadística mis abundante y detallada a partir de lo« sftos 

cincuenta, el análisis que se ofrece en el capítulo siguiente comentará, 
precisamente, en ese período. 

/Capítulo I! 
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Capítulo II 

IMPORTANCIA RELATIVA, B3TRUCTDRA T CARACTERÍSTICAS 
CHNSiAlJSS D2 U INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1.   Produccjfti 

La participación da la manufactura en la composición porcentual dal producto 

intorno global ha venido en aumento, ya que de 15.0 por ciento en 1950, 

ascendía a 17.4 por ciento en 1961 y en I963 llegaba a 18.7 por ciento, 

(Véase el cuadro 1.).   fiste dinandsno del sector se explica en parte por 

el aumento rápido de la deoanda de artículos manufacturados, pero quisa 

el principal factor impulsor de la industrialización del país ha sido la 

posibilidad de sustituir importaciones, especialmente de bienes de consumo 

e intermedios.   £1 crecimiento de la demanda externa por manufacturas no 

ha sido hasta ahora significativo como estímulo del crecimiento industrial. 

oouMUí nonato uno un KMO TOTA LT» U DDUSTKU NkOTraonmai * HHXOS M MBBAM 

(»lieto« to otto« to 1KB) 

¿taas to Pr*aut.«lfe 1953 195« 1959 i960 1961 1962 1963 
fiimafa total Vf 081.0 19 7»»5.7 22 120.6 23010.8 * 179.0 25 396.0 26 238.0 
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trlllater*«) 1978.2 2569.7 3IOÍ.5 3322.1 3 5»«.o 3 811.5 k 003.3 
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Si M aid« «1 ritmo Am It industriallaacioii por 1« relación entre 
lo« crecimientos relativoa dal producto bruto fabril y del producto 
nacional, raaulta qua lata fu« da 1« 4 durant« la década d« loa 50, y d« 
1.5 «ntr« 1959-1962,   Para 1962-1963, aata miama relación también fu« d« 
1.5# paro «Ha ae dio con una disminución apreciable «n laa taaaa d« 
aumento de la actividad fabril (5 por oianto) 7 de la economía total 
(3*3 por ciento). 

Sn la producción fabril colombiana predali na, como puede observare« 
•n «1 cuadro 2, «1 grupo coawuosto por laa induetrlaa mia típicamente 
productora« de bienes de consumo o tradicionalest alimento, bebidaa, 
tabaco, textiles, caltado y vestuario a imprentas, característica lata 
típica d« países que ae encuentran en etapas inicíale« d« su industrially 
»ación.    Sin embargo, en lo« aftoa recientes aata «etruotura ha estado 
cambianuo, habiendo aventado más rápidamente aquella« Untas que implican 
un mayor grado de oomplejldad técnica y que producen particularmente bicnoa 
intermedio«.   Sat« proceso se ha observado, por ejemplo, en iniuatria« coco 
la química, la metalúrgica y la metal-mecánica.   KL rebultado ha sido qua 
la indu«tria que elaboraba típicamente bienes de consumo, participaba con 
73.0 por ci«nto del producto fabril en 1950, con 60 por ciento en I959 y 
con 58.0 por ciento en 1963. 

Sn la producción manufacturera colombiana resalta también la notoria 
Importancia de la actividad artisanal, a la ves que la lenta absorción da 
ésta por las actividades fabril««.   Sn 1950, la arteaanal originaba al 
26,0 por ci«nto del producto manufacturare) al 20.0 por ciento en 1959, 
y «1 18.0 por ciento en 1963< 

/Cuadro 2 
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*wjue «1 proetto dt induetrialiiaei&i dtl p*i. •• una realidad, 
puede dtolrtt quo pudo toner más sceleracióVi si no futi« por la acción 

retardadora dt algunos factores liadtsntes, originados prlnciptlatnU tn 
las dificultades dt balante dt pagos.   Ut rtttriooiom. « 1. importaeicVi 

han dificultado la adquisición dt equipos y ti abastecimiento dt materias 
prunas.   A su ve«, ti aumento dt las cargas arancelarias ha incrementado 
loe ooato. de adquisición dt tstoa elementos.   Para controlar prtsionss 
inflacionarias, en los últimos años st ha restringido la expansión dt los 
»odios dt pago.   También y, además con miras a disminuir presiones .obre 
la balança dt pagos, se han establecido depósitos para las importaciones. 
Batas medid«, han disminuido y tneartcido la disponibilidad de créditos 
para 1. industria,   n efecto es particularmantt notorio tn Uiminos dtl 
reducido capital dt trabajo tn manos dt las empresa, industrial,, dt 
tamaño pequeño y mediano. 

EL poder de contratación dt la« unidades sindicáis« Tarla mucho, no 
tolo tn las distintas ramas ds jrodueoión, sino tn las diferentes empresas. 
Ds cualquier manera, paree« ser que las cargas sociales se han reñido ensan- 

chando rápidamente, loando ti costo del trabajo, haciendo que la industrie 
tienda a sustituir este f «»tor de producción y deteniendo en algo el aumento 
de la actividad, 

2.   gfflUam\L¿Q 

1* creación de nuevos puestos en la industria fabril no es ouanUUUT^nte 
Importante en relación con la fuerse de trabajo tote! . 5#3 por dento 

•a 1963 - y la avolución del empleo fabril es cada re» mis lenta.   De las 
cifras del cuadro 3 se deriva que su tasa ds crecimiento anual entre 

195M959 fue de 4.8 por ciento, y de 3.f por ciento entre 1959-1963. 

/Cuadro 3 
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Attira y 

OOUMZAi msONU. OCUPADO M U MXSTUA TtMlL,  POR HàtUM B «fflHlUB 

EMéIMIM 1333 ITS* 1555 13*> 1X3 

to AllMBtM (imluUM trilla«*!««} s* 377 y» 377 3» 005 58 87»» tomi 
ti febl** UOUl U 736 lkytM IH 85»» i< 5* 

n Ubtm «tìt 5 »»50 1622 »»5* 3705 

23 TwrtiU« **1 #»»38 >*t »JOJ »*t37 M90H9 

fi OUM* / vtrtttrt« J8<t5 t7 il* 51 ni» 15 «3 3t t57 

iî/H lfctem y wm*l— 4» *4m • 55»» 10 7* UtlB 10 715 U077 

V *»»1 ITTI 13« 3857 3777 5550 

H 
»*«•». 7*» • TU 10 Ul 10 817 UÜ55 

9 Own *»«f * m •»IIS »i »«45 «»TXf 

3» *»*• i m km 51M 1805 7*3 
fi tate«. 37* 11 19»» 15 557 Kf* 18*1 

3t Mrtm«M éal pttitfltt y » «ait* 15W t oi7 107* tOTH 1055 

35 Mbwral«« M MtilitM 17 8(0 l«X8 »107 tt (05 15 51»» 

SV3t MMAU«U y Mtel&ngtMf 17100 Î7 313 37105 58310 »»7 Oft 

If Dlv*nu 1750 3«5 5 Ai «3» 7875 

lU-ilí m on ¡ULM taigà jBftjyft 

filmi BvparlUMiiU MÉlMltmtlw Nuimtl * bUdirti« (DàlB).   tUfcorf, trtudlM ^^„1 
Olobal««, 

/U tM* 
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La tas* anual da incremento dal empleo fabril es manor en el grupo 

de industrias tradicionales - alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 

calsado y vestuario e imprentas - que en el de industrias productoras, 

principalmente de bienes intermedios, combustibles y algunos bienes de 

capitali 1.9 por ciento y S.3 por ciento entre 1953-1959 y 1.6 por ciento 

y 5.0 por ciento entre 1959-1963, respectivamente. Se tiene que las 

industrias más dinámicas en aumento de su producto en general también 

lo han sido en cuanto a creación de empleo; pero, como en términos cuanti- 

tativos, no son siempre fuentes importantes de ocupación fabril, el creci- 

miento acelerado de asta en ellas no afecta en mucho la distribución del 

empleo fabril total. En 1953, un 65.4 por ciento de la población vinculada 

a actividades fabriles estaba en el grupo de industrias tradicionales; para 

1959 esta cifra fue 56.6 por ciento, y para 1963, de 53.3 por ciento. 

Hay casos de industrias como las de tabaco y derivados del petróleo 

y carbón en donde mientras el producto bruto ha crecido a un ritmo normal, 

la ocupación ha sufrido un descenso que, aunque lento, ha sido continuo. 

Parece ser que el capital se usa cada ves mejor y que hay sustitución 

de mano de obra por equipo. 

Existen varios factores explicativos del e soaso dinamismo de la 

industria fabril como generadora de empleo. La selección de tócnicaa 

en ella está sujeta a factores que las condicionan y les imprimen rigides, 

tales como: posibilidades limitadas para sustituir equipo por trabajo en 

algunos procesos; las imperfecciones en el mercado de los factores de 

producción, que impiden su Ubre movilidad; diferencias que se dan entre 

cuánto se puede producir con uso pleno de los factores y aquello que 

absorberá el mercado; composición de la demanda, etc. Memas, cuando se 

trata de competir, como es el caso de las industrias de exportación, son 

más importantes los criterios de eficiencia y bajo costo que los efectos 

ocupacionales. Un elemento cue qui-' influye en algunos casos en la 

induetria colombiana para que se prefiera la utilización de capital a la 

de trabajo, puede identificarse en el aumento regularizado del costo del 

trabajo en terainoe de cargas sociales, no tanto por causa de nueva legis- 

lación como por fortalecimiento del poder de contratación de las unidades 
sindicales. 

/H producto 
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SI producto bruto anual por parsone ocupada en la industria fabril 
antra 1960-1963 continué crociando a la sdama taaa anual qua lo hizo 
durante el período 1950-1960: 3.0 por ciento.   Ea de destacar que este 
cociente en la industria fabril ea aproximadamente tres veces superior 
que para la economia en su conjunto y cerca de ocho veces el de la 
industria artesanal. 

3«    Comercio exterior 

0 
La proporción de las importaciones de bienes manufacturados en 

relación a las totales es bastante elevada,    (Véase el cuadro 4.)   En 
cambio, su proporción dentro del valor total de las exportaciones es muy 
baja, aunque vino creciendo lentamente hasta 1962, para luego decrecer 
tn 1963 y 1964. 

Las fluctuaciones de las importaciones totales son seguidas muy ds 
oerca por las de bienes manufacturados,   aquellas crecieron entre 1?59 y 
1961 para disminuir en 1963 y 1964.   En 1963 fueron un 6.4 por ciento 
inferiores a las realizadas en 1962, y un 9.2 por ciento menores a las 
de 1961.   Las Importaciones de bienes manufacturados bajaron en 1963 un 
4.Ö por ciento reepecto a las de 1962 y un 8.4 por ciento con relación a 
1961.   Para 1964, todo parece indicar que el valor de este tipo de importa- 
ciones superaba el de los años anteriores, ya que las cifras que se dan en 
el cuadro 4 incluyen lo mis importante, quedando 117.0 millones de dólares 
del total por clasificar, de los cuales el 70 por ciento se estima que 
correspondería a productos manufacturados.   Así, su valor sería superior 

al de 1963 an 15.3 por ciento.   Las importaciones totales en 1964 fueron 
también mayores a las de los años anteriores.   Respecto a 1963, el inera- 
mento íue por Ô0.3 millones de dólares, o sea, de 15*9 por ciento. 

/Quadro 4 
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Ouftdrt if 

COLOMBIA! IMPORTACIONES t CCPOHTACIONES OB 3IXMCS HANOFAOTURADOB §/ 

<Hlllon.od.d<l»—) 

taportaoionoo SxporUoloaoo 

foUl 
llOIMi »»rOOIltaJO 

Mnufta»      *• oionoo 
tUMdOO «MttfMtU- 

rodoo 
ToUl ISW BlWtOO ¿--¿J 

aoaufeo- *• "J    __ 

rodoo 

1957 U«2.6 »f20.lt 87.1 511.1 12.8 2.5 

1956 »9*1 *M 86,1 Hé0.7 17.1 3.7 

1959 1*15.6 373.1» 89,8 »•TM 17.1 3.« 

19C© 518.« «•93.«» 95,1 W.2 17J» 8.5 

t>il 537.1 521.»» 93-< kjM t$.9 <* 

19* SHO.H 501,9 9K9 «K3.5 35a M 

1X3 906.0 »»77.8 K* MK.< 3M 74 
1)0* 584.3 «tffO!/ 80.0 !W.I 39*1 7.1 

j&HBll » Û**. AlWÉíiOi dt OMMNie Irt.rlor 1 DAP. 

§/   1)   No latitat «1 oaaorolo M rogtotrodo. 
2)   No inoli*, donoolanoo, quo pai« 1JÍJ fu, ron 4« 10,1 al limai 4* dolama. 

5/  IaportaolofiM afa Important««, 

Durante «1 trienio 196L-1963, el pele confronté dificultad«! en 1« Balani« 

de Pagoe y bajé el poder de compra externo. Dada la penuria de divieaa, loe 

pedidoe al exterior tuvieron que reatringiree, especialmente loa de bienes de 

oapital qua ae coneideraron postergables. Laa importaciones de materia« prisas 

y bienea intermedios ae han eostenido a un ritmo ascendente a partir de 195Ö, 

(Véaae el cuadro 5.) Laa importaciones de loa bienea de capital fueron en 1962 

y en 1963 inferiore! a laa efectuadas en 1961, en 7.7 por ciento y 13,2 por 

ciento, respectivamente. En 1964 creoieron en 6,0 por ciento con relación al 

mismo affo 1961. Laa importaciones de bienea de consumo a« redujeron de 

60,6 millonea de dólares en 1961 a un promedio anual de 40.5 millonea en el 

período 1963-1964, (Véase el cuadro 5.) 
/Cuadro 5 
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El procaso dt euetituciéVi de importsciones prácticamente ha agotado 
aua poeibilidadee an al ranglán da bla ne a da consumo.   En bienea inter- 
medioe y da capital al arance ae lento ya que en allot ae preeentan 
dificultadee tieni CM y da tamaño del mareado« 

La Industria colombiana depende en macho del abaeteeinlento «eterno 
de asterias primas y bienes intemedioe.   Sata oaraoterísties se haoe 
notoria con sólo observar que del tota de las importaeionee realisadas 
«i 1963 y 1964, lea correapondid el 51,0 por ciento y 50,0 por ciento, 
reaps cti vanante. 

En el cuadro A. i, del Anexo Estadístico, aparecen los totales de 
materias primas y bienea intermedioe de origen naoionsl y extranjero mili- 
tados durante 195Ô-1963 por cada uno de loa grupoe en que ae clasifica U 
industria manufacturera. 

En las ramas de bebidas, textilee, prendas de vestir, madera y muebles, 
cuero y derivados del petróleo ee nota una ligera sustitución en la impor- 
tación de insunos« 

En la conformación de loa totales se observa que ee lenta la dissnV 
nución en loe porcentajes correspondientes a ineumoa procedentes del exterior. 
En 1959, un 23.3 por ciento del total de iosumos tuvo origen extranjero, y 
en 1963 un- 20.5 por ciento« 

En el cuadro A.2, del Anexo Estadístico, se observa que si valor de 
las importaciones de bienea intermedioa y materiaa primas para la industria 
súmente1 en 64 por ciento entre 1959 y 1962, lo que hace resaltar la d.peo- 
Oftcia de la industria nacional reepeoto de los inaunos importedoe. 

El cuadro 6 muestra las prineipalas importa-iones de bienes manufactu- 
rados clasificados por agrupaciones industriales ds origen. Allí se observa 
qua sn las ramas de papel y pulpa y de productos metálicos se han hecho 
reduceionee de cierta importancia.   Ello se ha producido tmbién «a maquinarla 
no «lectrice y aus partes, aunque en I964 so registró cierto aumento.   Us 
remas de textiles, química, industrias mttáÜMs bleicee y de material de 
transporte presentan los principales incrementoe. 

/Cuadre 6 
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oMjomut DOPoffAci« it PROOUCTOI mmMoruMUMi rat MMM DK onion 

Fro4u«toa 1>57 1»8 1)57 1X0 1*1 §/ 1*2 

1.7 U3 

if*»/ 

AltMBtM 7.8 7.«» 6.2 M W^ M 

0M14M 7.2 5.6 5.8 M 3.7 2.» t.3 1.0 

Mm 0.7 1.7 1.3 i> 1.4 1.1 0.7 0.2 

Tutll.i 12.5 (.2 13.7 19*8 1M|/ 17.»» 1/ ia.4i/ iMf/ 

0*ls*4o y vcatuuri* o.»» o."* 2.1 3.8 2.7 3*2 3.5 1.3 

Ifc4«i», MNho y auMlas 4« 
Mitn t.* l.§ 2.0 1.8 1.8 1.1 0.3 0.7 

ftMijr pulp« 2*1.5 1>.3 21.% 25.2 24.3 25.0 «M lM 
laprwrtt «.7 1.0 0.4 uo 1.2 1.3 Uí 1.0 

Otwrt 0.5 0.2 0.5 0.«* 0.3 0.2 O.J - 

OautM J.« <¡ e.H 1*3 M It.«» is.» IM 

Qa£aftMI «».J 77.0 ftM 7M 58.« ifl»*.7 109.1 §7.1 

DarlvUta 4*1 prtrálM IS.» 11.1 11.5 1J.I IM 14.7 ii.7 IU. 

Fn4u*tM 4» alntmlM at 
M«QiM« 4/ M 7.5 7.1 7.1 7.5 8.»» nj 1.7 

toàMtrt— attáltaM tt»i«w 17.1 *•• 3i.o 50.U "7.i 15.0 *.* *M 
nwAlMtM MUIUM M*0 20.0 17.1 18.5 15.2 to* uc* 21.) 

waqulairU M tlfetrtM f 
tm partM •M 7M 4M 107.0 UJ.7 UM 10*1 123.3 

•IfMllM« JM >2.H 28.5 «•M »M N9.U «*a •H.7 
NrttrUl 4» «iMtaarta **• 2to 5«.» 79.5 87.1 40.-4 •M •M 
«WM 13.5 10.2 7.5 f-3 10.3 11.5 0.7 M 

liül katfak #.S JZfcì *i*ä Sgyt jfia £24 Mia 

BaBHi 0*«, ¿muí« 4» OtMnU ftiUrUr, «lMlflWMlAi < 
4* HMIMM 0JIí4M (<»AI.). 

MfO» U ltate «if«IM 4« ara4 

§/  Sil» IM 1MM*M1MM« Mb laaartu 

fc/    IMU?«  5*5 BtllMMM  4« 4lU»M  «1 
§/   IM laMrtMicnM 4» IM» ••!—4a < 

•nw titlU4t. 
i hi 1MM f«tf«a 4* li U7 BUlaüM 4* 4H*ff M«itfL • 4a 9.2 a Hl—M 

«i lyit, 4« 8.2 anima M l«Sj y 4t W.J alllaaM «a If*» 
tMhr« NaWal* »tumi, praMMâa, uknt* m arala rtTliMtt a MU4H 
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En loa cuadros A.3, UJMM clasifican las importación«« ««gun 

hayan sido efectuadas por las industrias consideradas COBO tradicionales 

o como dinámicas.   No obstants qu« «abo« grupos presentan disminución, 

ouede decir««, por la ««tructura de cada uno, que las importaciones del 

prin.ro se redujeron en parte gracias a qu« se sustituyeron por producción 

nacional, mientras que para las del segundo, 1. baje se explica principad 

»ante por 2A« restricciones a su importación, aunque «n algunas de sus 

rsmas existió" cierto grado de sustitución.   11 alto componente de le« 

importación«« que le corresponde a los productos del grupo de industrias 

llamadas dinámicas, indica que no s« está cerca del logro de un deearroUo 
completo en «Has» 

b)       SeeaVfeaj^flDJA 

Il cuadro 7 presenta un detalla de la« exportación«« de manufactura« 

por ramas de producción.   Ski 1963, »n comparación al ano ineadiatamente 

anterior, hubo una disminución de 4.7 por ciento.   La reducción anotada 

•• particularmente notoria en alimento« y derivados del petróleo y «1 

carbón.   Seta« ultima« se recuperaron en «1 «fio d« 1964, así como Um da 

textiles que, con relación « 1962 y 1963, eubieron 72 por ciento en promedio. 

Bu ««»ral, las exportaciones totale« tuvieron en 1964 un aumento baetante 
•atisfaetorioi 16.5 por ciento eobre 1963. 

Bn «1 cuadro 4.6 del anexo B«tadí«tioo te detalla «1 valor d« la« 

•aportación«« más importantes de producto« manufacturado« en 1962, 1963 

y 1964«   Se obeerra disminución en el «idear en 1963 y 1964, y «a hilases 

• hilos d« ««da, eemsnto y fuel-oil en 1963.   A la re«, s« aprecia inora- 

•«ito en tejidos de algodón, maderas, cueros y otro« en 1963, y en hilases 
• hilos de seda en 1964. 

Lea transacciones con la Zona Latinoamericana de Libra Comercio ALALC, 

arrojan un balance negativo con relación a todos lo« países miembro«. (Vías« 

el cuadro 8.) Mientra« para I963 y 1964, re.peotivamente, la« importa****« 

ítt#xon por 21,3 y 33.1 millo», de dólares, la« «portaeio». «dio llegaron 

• lo« 6 y 11.0 miUons« de dólar««, produciendo m dáficit de 15.3 y 
22.0 millones de dólaree, respectivamente. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 9 

COLCMBIAt INVERSION Di CAPITAL FIJO 

filimi ili ramni li iTtìiì 

1957 1958   1959   I960   1961 1962 

Formación interna 
brut. d. c.pital fijo   5 572.4   5 987.9   7 025.8   7 594.6   7 65I.4   7 I63.O 
XnvaraloM« «n la 
******* fabril 1145,2       600.2      60O.O      712.4      *42.2   1 I95.5 
Inrtniom« fabril«« 
oono poroantajaa d« 
UtoU1 20*6        10.0 8.5 9.4        11.0       16.7 

£Hjft£i   DAP, DA« y Bmoo d« la tapdbliaa.~~"" 

In 1963, la« «portici«*, no ragi.tr.da« •« oaloularoii an 25.0 «illom« 
*• <*Ur.., cdfr. iiual a 1. d. 1962, paro difaranta an «u ««truotura, «m». 

••*• tipo da aaportaaion.. mandié a I5.O -ilion., da dólar«..   ftf w q 
«»•too A.7, an .1 Ana» fetadíatioo.) 

4. 

1* PorUdpaoKfa da 1. terrai* fabril an la fbraaoiÄ, intarn, bruta da 
aapital fijo «• darin da la. cifra« dal cuadro 9. 

In «1 mtEáro JO 9pê3P9mR ^ clfrt- ^ i^aifa %n QHXÍUl ^ ^^^ 

. P«**o. d. 1963.   fe .1 -«ter da babada, (a) la «antidad l«.rtl4a «raa. 
***â»anta.   * tastila. fej) lo, «to. « «n .«^ «««., p.w „ 

^^aUba^.   1^ »^ r «|^ (IH i* P-tata^ 
*-PoHant. 1W   a« 1957 p 1942 par. la fabrtanai* da pwl^ta. dart^io. 
«pHrAlaofc*).   Lu inorai«». « •«* &**> „^ f m bfMdê- 

*•*"" ma^n baatanta a. Ä total « U. atea 1957 y 1961. . 1^ 
Roana, aa babada«, tastila. f p*p«i y ««1,00,» Ä j«^ 

/Ottadro le 
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Statar 
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9% 4M 9M «t.i 17.1 M •4 1904 
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99 U.7 10.0 

600.1 

U.8 

«00,0 

IM 

7U.1 8H.I 

K.1 

1155.5 

10M 

H*! 1115.1 5099.5 
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KL gobierno colombiano rara ve« se compromete directamente en la 

producción de bienes. Solo es posible identificar claramente su partici*, 

pación en los rubros de acero, petróleo 7 sus derivados y soda caustic** 

caeos en loa cuales toma parte operando empresas autónomas y descentrali- 

zadas, aunque no exclusivamente. Se tiene, entonces, que el grueso de 

la inversión industrial es de iniciativa y responsabilidad del sector 

privado. En años recientes, su esfuerzo se ha encontrado con dificultades, 

principalmente en el abastecimiento de bienes de capital importados. De 

alii que se hayan producido retrasos y postergaciones en la materialiBaoi&i 

de sus proyectos. Ha sido más fácil ejecutar la parte de las Inversiones 

representada por construcción, que aquélla consistente en maquinaria y 
equipos. 

De acuerdo con informaciones censales del DANE, más del 60 por ciento 

de las inversiones fabriles en capital fijo son hechas por sociedades 

anónimas. De aquí que se considere ú"til obeervar los cambloe en la 

estructura de la inversión en el cuadro de fuentes y usos de las aociedade. 

anónimas de la industria de transformación, no obstante que el concepto 

contable de inversión incluye la adquisición de activos nuevos y transfe- 

rencia de propiedad de activos viejos, 

n principal recurso a que acuden las sociedades anóbioas de transfer- 

mación para satisfacer sus necesidades de fondos, lo constituyen las fuentes 

sxternas, pristamos y aportes de capital, (véase el cuadro 11.) De proveer 

59.0 por ciento.del total en 1956, subieron hasta 75.7 por ciento en 19Ó2, 

par. bajar a 6I.5 por ciento en 1963. Loe préstamos han constituido el 

principal tipo de fuente externa, notándose una contribución relativa cada 

ves menor de loa aportes de cepita!, excepto en I960, Ssto se explica 

porque aunque existen restricciones crediticias domésticas, de otra parts 

ss tiene un ensanche del sistema bancario tradicional, el deearrollo de la. 

corporaciones financieras y del Fondo de Inveraione. Privada, y un aumento 

ds lo. préstamos e;rtranj*ros. Reepecto al tSltüao rubro se d..eonooe 
su monto. 

/Cuadro 11 
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oouMUi ctriooruM M ut norm T OSQB » WTMHOH DI US 

ANONxmi xmwiTRuusa 
tOOXDAI» 

(¿UsgHyif) 

195« 1957 155» 1959 i960 196I 1>62 1*3 

moms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 

ftomtat Intra^f 
A«*«rvu 
UtllldulM m «tatributdM 

m.o 
27.7 

13.3 

IÊéZ 

23.1 
J.« 

32tl 
3M 
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25.0 
m.o 

2U.0 
2.0 

11.0 
28.0 

3.0 
7.3 

17.0 

2Stft 
2U.9 
10.1 

FrfctaaM 
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5M 
37.6 
2m 

<7.3 

50.3 
17.0 

&2 
33.7 
27.0 

&*2 
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26.0 
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*o.o 
26.0 

M7.2 
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De. las fuentes internas la participación importante corresponde a las 

reserves» Las utilidades no distribuidas disminuyeron su contribución 

desde 13.0 por ciento en 1956 hasta 2 por ciento en I960 - oon excepción 

dt un 14 por ciento en. 1959 - pero a partir de 196] la han venido recupe- 

rando hasta alcanzar lo.O por ciento en 1963, 

Observando la distribución de utilidades de todas las sociedades 

anónimas nacionales y extranjeras - cuadro A.Ô del Anexo Estadístico - 

se nota de nuevo la mayor participación de las reservas, aunque con una 

libera tendencia a disminuir. De las utilidades de las socielides anóninas 

naoionales, las no distribuidas han ganado importancia, situándose en 

alrededor, de 30 por ciento del total de utilidades brutas. (Véase si 

cuadro 12«) 

Ha sido posible detallar la disposición de utilidades netas por las 

sociedades anónimas nacionales. (Véase el cuadro A.9 del Anexo Estadístico.) 

Is de señalar que la participación en el total de las utilidades distribuida» 

tiende a bajar desde 62.2 por ciento en 1953 a 46.2 por ciento en 1956 y 

hasta 37.8 por ciento en 1963. El dividendo ordinario es si destino 

principal de las utilidades distribuidas. 

Aunque para todas las sociedades nacionales y extranjeras las utilidades 

distribuidas disminuyen en su participación porcentual, en el caso de las 

aoeiedades nacionales el descenso es mucho mas rápido, de lo que se deduoe 

que las sooisdades extranjeras reinvierten relativamente mucho menos que 

las domésticas, destinando buena parte de sus ganancias a la reexportación. 

Analisando los usos por las sociedades industriales de los fondos da 

inversión, de 1956 a 1962, se advierte la preponderancia de la inversion 

rasi, y dentro de ella, una tendencia general de aumento de la formación 

bruta de capital fijo. In 1963 aste rubro disminuye oon un aumento eonab- 

darable en la inversion en inventarios, cambio Iste que pueda explicarse 

an parte por las dificultades para introducir equipos, que ooineidieron 

oon una baja de las actividades de construcción privada * y oon una 

praf«rancia da Us empresas por la acumulación de inventarios para tacar 

/entejas ds las aleas de preoios da loa últimos afios. 

M      S índioe-de volumen físico da la construcción privada decreció 
28.2 por ciento en 1963. 

/Cuadro 12 
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La participación de la inversión financiera dentro del total de uso 

de fondos ha tenido oscilaciones, pero tendiendo a aumentar y reduciéndose 

aquélla de la inversión real.    De los componentes de la inversión financiera 

el más importante es el rubro de créditos; le sigue el de efectivo y luego 

los valores.    Para los créditos y el efectivo hay una tendencia al incre- 

mento de su participación relativa, y en los valores se da una recuperación 
luego de una caída muy fuerte en 1959. 

El destino de fondos para la adquisición de terrenos fue relativamente 

pequeño entre 1956 y 1962; tuvo una gran alza en 1962, y dio i.n resultado 

neto de ventas en 1963.    La compra de intangibles es oscilante y de pequeña 
magnitud a partir de 1957. 

5.    Iaaa0fi.JL.SarAgt9rística8 de los »stabjftc^nftog 
Industriales y manufacturerog 

Para una ocupación remunerada total de 269 449 personas en 1963, según el 

cuadro 13, la industria fabril colombiana estaba coopuesta por 11 296 esta- 

blecimientos, de los cuales el 62.1 por ciento correspondían a aquellos 

cue ocupan sólo hasta 9 personas.    Por contraste, los establecimientos 

que dan ocupación a ino personas o más representaron únicamente el 

4.2 por ciento.    El promedio de personas ocupadas por establecimiento fue 

de 24.8.   Para 1957, este promedio fue de 21.C personas, y para 1959, 

de 23.5.   En estos años, la proporción de los establecúnientoe que ocupaban 

9 o menos personas era del 64.3 por ciento y del 61.9 por ciento,  respecti- 

vamente^ los que empleaban a 100 o mis personas eran el 3.2 por ciento y 

el 3.9 por ciento.   El 53.2 por ciento de la ocupación de 1963 se generó 

en los establecimientos de 100 o mas personas ocupadas, las cuales también 

rindieron el 72.4 por ciento del valor agregado bruto e hicieron el 7C.1 

por ciento de las inversiones en capital fijo.    La concentración de la 

ocupación y la producción (medida por el producto bruto) en los estratos 
superiores os, pues, evidente. 

i 
/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

OOLOKIAl CAIUOTIRISTICAS DE LOS D3DPIRENTSS  «STRATOS DE LA HDOSTMa TAMIL, ljéj 

(pJt«trlbuoloB«e poroontimlo») 

Valor Produc- Salarlo Po tono!» lavorato1 

Erbrat« 
Eotabl». 

«lolonto 
OoUpMlÓB agrando tividad 

nane 

por 
porsona 

aaqulnarl» 
por poraena oooital 

bruto dt obi» ooup»d* ocupad» fijo 

*«rto*M oouDodai 

Mono« 4t 5 » 3 62a U.J 3.8 31.8 30.7 *%k 1.3 
»•    10 »    19 18.) J.6 M 45.9 5W.5 53."+ 5.0 
Do     20 *     «<J 11.0 13.3 3.0 67.6 80.O 8M 9.1 
*    50»    33 V* 12.0 10.1* te.k 37.3 68,8 Wo* 
Do   100*   I?? 2.3 12.7 18.« Ht6.8 117.6 35.7 16.6 

X»y   ato 1.3 *J 53*8 132.7 133.0 1^3.3 53.5 
U-hX Industrfe 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ut otfi»« aboolufe« pai» u laéuotrla fabril on w «onjuste MM 

lotebloolaionto« 1 u 236    -    1000 

Oouaaolé» totali 280 520    -    100* 

Ooupaoio» mam« 1 1%    •    loo* 

Mor atoado brütet   8 768.2 »Ilion«« do pooo«   • 1000 

rreftuotlvld».« »wo do obrai    31 257 «Ilion«« do poto« • 100* 

Salarlo« y praatattcm*« por poroomt ooupadai   • 873 poao« • 100)6 

Potonol» atocinarla por poroom »©upada» 3,3 *,r, s 100* 

Xnvortlon on oapital fi j« 773.7 »mono« do P«Mt . loo* 

ìyonto*   DAKE     31aboro Sotuoloo UM dal M • Ol«kol«o, 

A* produotlYld4d 
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La productividad da la mano da obra an loa establecimientos qua 

ocupan da 100 a 199 personas y an loa de más de 200 pereonaa aa auperior 

a la promedio.   Esta productividad más alta aa explica, en gran parte, 

por una mayor mecaniaación, corno lo indica el hecho de qua la potencia 

da la maquinaria por paraona ocupada sea muy auperior en loa estableci- 

mientos nia grandea.    Loa salarios también son mia elevados, especialmente 

en loe establecimientos de mía de 200 trabajadoras. 

6.    Ipcallgación de la industria 

La actividad fabril se concentra principalmente en cuatro departamentos» 

Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Valla del Cauca, y dentro de elloa 

respectivamente en las ciudades de MedelHn, Barranquilla, Bogotá y Cali, 

11 cuadro 14 »astra como Cundinamarca en 1953 generó ¿4.8 por ciento del 

producto geográfico bruto, 27.7 por ciento en I960 y 29.3 por ciento 

en. 1963.    Para loa mismos años la producción de Antioquia representó 

25.7 por ciento, 23.3 por ciento y 23.8 por ciento, es decir, que ha 

disminuido levemente en su participación relativa.   Para el Valle del 

Cauca, las cifras fueron respectivamente 17.2 por ciento, 19.0 por ciento 

y 20.1 por ciento, y para Atlántico, 8.6 por oiente, 8.1 por ciento y 
8.2 por ciento. 

EL cuadro A. 10 del Anexo Estadístico ilustra la distribución regional 

de las diversas ramas da actividad induatrial.   Allí aparecen algunos caso« 

típicoa de concentración industrial, como los textiles en Antioquia 

(70.0 por ciento), el papel en el Valle (68.7 por ciento) y loa productos 

qufmlooe (42.3 por danto) y las Imprentas (49.2 por ciento) en Cundinamarca. 

La producción de laminados de acero se concentra en Boyacá (75.0 por ciento) 

y la de derivadoa de petróleo en loa departamentos de Santander y Bolívar 

(máe de 90 por ciento).   Batos tres últimos departamentos están incluidos 
en 1« ooluane "resto del paia» del cuadre citado. 

H ouadro 15 muestra la ocupación fabril por departamentos,   In 

IM eifrme aparece el misa» fenómeno de ooncentraoión racional antea 
anotado pera la producción. 

/Cuadro U 
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Cuadro H 

OQLOCIAî PRODUCTO GBOGRAFICO BROTO DE LA INDUSTRIA FABRIL 
POR DEPARTAMENTOS 

(Porcentajes! 

Departamentos 1953 1956 1960 1963 

Antioquia 

Atlantico 

Cundinamarea 
Vallo 

Resto dal paia 

25.7 
8.6 

24.8 

17.2 

23.7 

ìoo.o 

25.7 

9.1 

27.7 
17.8 

19.7 

100.0 

23.3 
8.1 

27.7 
19.0 

a. 9 

JLCO.O 

23.8 

8.2 

29.3 
20.1 

18.6 

100.0 

Pjentat   Elaborado por Estudios Economi cos Globales, del DA?, con infor- 
mación«» del DANS. 

Cuadro 15 

COLOHBIA» OCUPACIÓN £M L* INDUSTRIA FABRIL POR DEPARTAMENTOS 

Departamentos 
Miles de personas Poroentaje del 

1953        I960 

24.6        25.4 

total 

1953 I960 1963 1963 

Antioquia 47.3 64.3 68.6 24.5 
Atlántico 18.3 23.1 25.8 9.5 9.1 9.2 
Ctindixiaoarca 47.9 76*5 86.4 24.9 30.2 30.« 
Valle 27.8 42.2 49.8 14.5 16.6 17.7 
Resto del país 50.9 47.3 49.9 26.5 16.7 17.8 

Total ¿22i¿ 253.4 280.5 ÌEM 100.0 100.fi 

EaSÚA* Elaborado por Estudios Sconóaioos Globales del ÛAP, oon bifora», 
dones del DANS. 

/te preponderancia 
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La preponderancia de cuatro departamentos en la industria colombiana 
ea el resultado de un cùmulo de factores, entre los que se deben contar 

la energía y habilidad empresarial de los antioqueños para convertir a su 

capital, Kedellín, en uno de los grandes centros industriales de la 

América Latina; la posición de puerto de entrada al país que durante 

mucho tiempo tuvo Barranquilla; la creación de un gran centro urbano sobre 

el cual converge la línea central del desarrollo, en Bogotá; y las 

excelentes condiciones de la localizado* de Cali, en el Valle 0*1 Cauca, 

como emporio agrícola que ha estijmilado el surgimisnto de un g^-an centro 

industrial,    ¿in cada una de esas ciudades, y en sus departamentos 

respectivos, se han producido fenómenos que han ido cobrando carácter 
acumulativo. 

Hay, pues, cuatro grandes centros industriales en donde está verifi- 

cándose una proporción muy alta de la producción fabril colombiana: 

Medellín y sus satélites Sivigado, Itagoí y Bello; Barranquilla, Cali y 

las ciudades colocadas a lo largo del rio Cauca, hacia el norte, hasta el 

Departamento de Caldas; Bogotá y las ciudades de la sabana de su nombre. 

Fuera de éstas, están desarrollándose Industrialmente algunas ciudades de 

Caldas:   Manizales, Pereira, Armenia, y la capital de Santandes del Sur, 

Buoaramanga; Cartagena tiene buenas perspectivas de convertirse en un 

centro de la industria petroquímica, y además están los dos lugares de 

explotación siderúrgica y petrolífera, Belencito, en Boyacá, y Barrancabermeja, 
en Santander, que han visto florecer empresas de gran envergadura, per* 

que no han logrado producir una expansión propia en las regiones respectivas. 

7.    Los prahl-nq« del sector industrial 

Los principales problemas de la industria colombiana son: bajo nivel de 

inversión; alto porcentaje de capacidad no utilizada; dificultad de 

abastecimiento de materias primas, bienes intermedios y de capital de 

origen foráneo; alta dependencia de las importaciones; bajo poder de compra 

de la población consumidora; concentración regional de la industria; 

descompensación entre la grande y la pequeña industria; reducida creación 

de nueves empleos, y algunos cuellos de botella en la producción de varios 

bienes.   Además, es difícil el financiamiento de capital de trabajo y 

oapital fijo, parUcularmente en el caso de la mediana y pequeña industria. 

/Eh el 
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¿n el cuadro 16 se hace una presentación sistemática de Us necesidades 
de estudio y i08 problemas específicos de las distintas rams industriales. 

Cuadro if 

OQUÉTUt N20BIOU» OS ESTUDIOS Y MOSUttAI mciTZCOS HBNR SQtStlSAL 

*r* Stato« 
allaaatiaiaa 

Babldaa j 

Tastila* 

Voatuarlo y 
•altad* 

Madam y 
produataa 

hiipay papal 

>»  »Ut 

2*tudl** Impilato* 

**p*A*i4n da oxpartaalana* an 
alguno* •uoMotor«*; naaaaldad 
da aodoraiíaalan, da aalatanoia 
tfanioa; probi«*** da loa 
inauaea 

Posibilidad da ecnaaalanaa 
aranoalarlas dantro da la 
AULC y »sponsion da la, oxpor» 
taaloh da olfarroa 

Exportación** a la AÜOfi par 
•adío da una ooluolon da aea- 
patonoia y aonaaalonaa aranaa* 
larlaa uutuaa; daaarrello do un 
plan para fibra» alntltlaaa 
inoluyando oxportaalooaa 

Frobiaaaa da dtatribuoldn, 
«rédito y naraada« 

rroblaau prlnalpalaa 

Planos da rafor*«ta*l«n, 
taolfo, praaadlaiaatea, 
«Jon da *xp*rta*lon«a 

asplo* 

Oantlnuaoién da 1* 
«Lnádaa dal ***tar j prodiMléj 
m A futuro da pete« da fibra 
Ut** do pino y pr«jr*«to da 
raf araataatéi dal pio* 

àrtatanala tWaa 

da *a**rt*«lana*i 
praduaalan da aanata 
tie* da pollautadiaa* 

Caata y aalldad da laa 
acrfaolaa, alta *o*t* 
nrodu**ién a 
aaataraa, falta da 
intani oa 

da U 

ruta da aaraade oxtomo, 
flapasïdad a* utlliaada 

Coato da aatariaa pria** 
(alsadan, lana, fife**« 
alnWtlaaa) 

Ranglaaaa a aar 
aaludlaáaa 

Oansorwrfa» 
aadW, aaaltaa 
•«•ostibla*, 

Tina« 

f«d»c 

Falta da naraad*«, aar kaja 
»•dar da aaapra, alt* aaat* 
da la praduo*t«n, auneit* da 
ianrantariaa y bajo «t**l da 
utilidad« 

Falta da lnfewaalon asara loa 
raauraa« adato**, falta da **- 
Baals* ant* taanlo* an manto * 
la« nadara; proaaaada* y a« 
prooaaada* 

Subatltualan a» alcuna 
««Miaña« da papal y pulp*, da 
fiar« Urca 

Tadaa 

Tadta 

Todo« 

ti«*«*, aalldad da U 
•»tarla pria* 

tWkalatuaian d* lap*rta«lanaa, 
«•aratfitaalAi da IM «MI» 

/Omare 16 ( conelusiAi) 
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le («enelu«!*) 

rreduetee 

retralae y 
darlaadee 

•«Mit««« 

Metalle*« 

Fr«4ivtoa 
natalità« 
easluyendo 
••quin««» 

Haanlnerl* 
a« 
ellatrle« 

Maquinarla 
y 
«enlp« 
«lettrine 

Kojnin»« de 
transporta 

Ufcidi««   IflBediatae 

Ml*rUs  ««»  la iUU  para 
•wwhir lea e» rande e y HIM 
oeluolén te iin«it«n*l* dtntr* 
4» 1* sank} aeaanalan 4« 1M 
i9*rtMliMi a« general; eetu- 
die mia profunde 4* la« 

da 

•ragna* fptiae a larca plata 
At refinería«, petreojufnteaa, 
fM natural y tubería« (alee- 
4iatea)¡ najan alfa de lae ea» 
portaeienee da petróleo aruda 

tatudla da nere*de a lana Plato 
da «enante y atra« natnrUle« da 
eenstrueeiéVi y estableelaiaite 
da un ?lon; estualo da laa re. 
auraaa niñera!ea na a« tal lee« 
ne ordinaria»} «apañalan da «s- 
portaelones par «adía da uua 
reduoeiea da aaatca 

Estudio da reeuree« da hlarra 
y fragra «a para al aunante da 
la oapaaldad da predueelén 

fteduooisn da eeetee y expansion 
del atareada par ««patto da enp»r» 
taalonea a la IUI«, «ubatiti- 
«Ion da bapertcAlenee 

lateblaeiaiente da tat plan 
aeenoulao a larga piai« an 
auanto a predueelén, lanar» 
taelen a Integra*!*) per 
aedle da la produoeloYt da la« 
eeaponentea para la enquiñarla 
asportante 

Semejante al pragraam para la 
esquinarla na alfa tri «a, aatuále 
a larca piase, aaror dinamia» 
an euante a tana* laa eentratea 
da esaaafelaje dal Mini atari e da 
Fonante 

Eatudlo da la-go piato da teda« 
laa neaaaldndaa da la rana m 
«unta a eaulpeei estasi «elalen- 
tea da un pian da lama plaM 
preouoalon a 

Prebleaaa prinaipalaa 

•uMtltuelén da laperteeieae«, 
elevado* agreeee da dlvieee 
an al eeetor an au oonjunte; 
alte eaate da la 'produeeleYi 
an verla« da laa pianta« aetuar 
laa; felt* de dlnanlaw dal 
aeeteri earobaelAn da pianta« 
da aanufaeturael&i dal mane 
predaste pam, «n noreada 
reduele* 

Rengleoe« a aar 
aatuiitadoe 

le dlTlaae en al ee«^i¡ 
baja utilitaelan del pii»^ 
disponible, polftlee de preulos 
y trtbutaelín a la gasolina 

Oeataa de predueelén y trans* 
porte» ubleeelsn geagrlflt« da 
la Industria da «enante 

fieeoeldad da «unente da la 
pradieolén de asaro, aube- 
tltuaian da laporteelone«, 
alto eoato dal a«ero 

Oeataa da incunea, alte oeete 
de pradueeién, falta da aerea- 
do e, alta eapaeiénd no utlU- 
leda, naaealdad de aalatanala 
«tenie*, alto eonpeneate «a 
lapo rtaalanea 

Orada da auteanfiel anela aia 
bajo eue m euelquler statar 
laaistrlal y tedee laa prable- 
w nenelenadM nam pre due tea 
aetlllooa 

Igual M a laa problem 
duatea aatllleaa y an 
ne eléetrlea 

Oaa natural, 
«atarlas 

pet re eju jalea« 

Predi.clan da 

ríala« 4» 
eonetrueeloVí 
y espertaslsn 
da nlnaralaa 
na aetálieos, 
na ordinaria« 

aeare, f«rja«, 
funettelones 
natala« na 
ferroso« 

Maquinaria 
a*rf eala • 
laduatrlal 

aietrttoetéa, 
equipe Indus- 
trial y anuí« 
pa pam al 

•enejante« a la« pretta*«« 
en la« «aeteree antarier«« 

nan ti 
ta antaawtris 
f nrntm la« 
atra« tape« 
da 

/Capftulo III 
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Capltulo III 

L03 KONCIP*L¿S SaCTORìSS DB LA INDUSTRIA I^UFACTURERA 

1«    Industrias da »^„»^ 

*te grupo de industri*., que hasta haca poco predominó en la manufactura 

colombiana, genera en la actualidad un 11 por ciento de au producto bruto 

y un 14 por dento de la ocupación de la industria.    También representa 

una buena part, de la manufactura artesanal, especialmente M la preparación 
de alimentos y confituras para mercados locales. 

la en la época colonial s« establecieron los primaros molinos artesa- 

nal., de harina y caña de aricar, además de talleres para elaborar chocolata, 
P« y otro, comestibles.   Al desarrollarse la explotación dal café en al 

•iglò pasado, se instalaron trilladoras y tostadoras.    Hacia 1925, .1 

grupo de las industrias alimentici« era el más importante de la manufactura 

aunque aun se caracterisaba por la transfoxmación elemental de bienes 

agropecuarios.   En la década de los treinta se inició la fabricación de 

conservas vegetales y aparecieron las primeras  pasteurizadoraa de leche. 

An los años recientes ha progresado la producción de conservas vegetales 

y de productos marinos,   de alimentos enlatados, de café soluble y de 
confitería de calidad, parte de la cual se exporta. 

La manufactura de alimentos en Colombia se destina toda al consumo 

doméstico, con la excepción obvia de buena parte dal café trillado y 
del aricar de cafta y algo de la confitería. 

Ademas de unas 3 000 unidades de producción arteaanal, en 1963 

existían en Colombia 2 874 •• table cimiento, fabriles en la manufactura de 

alimentos.   Setos últimos dieron ocupación en el mismo año a 40 400 personas, 

ds Us cuales el 31 por ciento estaba vinculado a la panadería y el 24 por 

dento a la trilla de café, especialmente, de arres y de mais y a la 
•olinoría de cebada, trigo V v otros granos. 

in 2* actualidad existan 
capacidad de moltura  
da operación depende mucho 
nacional ds trigo y de laa 

el pele 90 molinos de trigo, eon una 
a en 650 000 tonelada* anuales.   Su nivel 

de las alternativas de la producción 
de grano y harina« 

/Cuadro 17 



-32- 

H 

8 

i 

J 
8 
é 
I 

* 

î 

its 

] 

t  AIN« 

***3â*tl2 Uni 

•o   ** £ - •* ••« 

**p~ 

**^ IAOO *      «   «) 1^^ 

iiéiisizt 4Hti 
8 RR- "• 

<^H iA O Q ^    u\ 0\      ft, m$ 

SR*" * 

•A O  O  O MI O >« Jv O 

" RS» « 

JjijJ...1 ila*! 

i 1     II 
lili 

'Miíí 
lililí tir* 

tí íl 
. l! i! 

iiiiii! 
Î J 2 I 3 S ; i 

llíilíí 
¿SJlíai 

i 

/Sü nfaaro 



- 33 - 

El   número da personas ocupadas por establecimiento en los distintos 

grupos fabriles de alimentos varía ampliamente.    Mientras las unidades 

productoras de panadería, emplean, en promedio, 10 personas cada una, las 

de molinería y preparación de chocolates y confituras ocupan 15 personas; 

las de productos lácteos y conservas, 20 personas, y las plantas    azucareras, 
200 personas« 

La capacidad promedio instalada por establecimiento en los diferentes 
grupos fabriles alimenticios da una idea aproximada del tamaño de las 

plantas y del grado de mecanización de sus procesos.    Para 19f3, y en 

orden ascendente, se tiene que en la preparación de carnes -.1 promedio 

de potencia instalada por unidad de producción fue de 19,3 h.P., siguiendo 

chocolate y confituras, con 37.4 H.P.; conservas marinas con 4Ô.6 H.P.; 

panadería,  con 54.9 H.Pe; molinería, con 62,2 H.P.; productus lácteos, 

con 73.6 H.P.;  conservas vegetales, con 119.0 H.P. y azúcar, con 1 647.5 H.P. 

La contribución en valor agregado de la industria fabril de alimentos 

se origina asís 34 por ciento, en Iu> molinería; I4 por ciento, en panificación} 

15 por ciento, en asacar; 10 por ciento, en productos lácteos; 7 por ciento, 

en chocolates y confites, y el resto en otros alimentos, principalmente en 
grasas comestibles« 

De los 275.0 millones de dólares importados en I964 por Colombia 

en bienes intermedios y materias primas para la industria, 31.6 millones 

correspondieron a necesidades del grupo de alimentos. 

La molinería de trigo depende en buena parte de las importaciones 
de grano, ya que su cultivo ha estado sujeto a fluctuaciones, sin revelar 

progresos que indiquen disminución de la necesidad del abastecimiento 

externo.   De otro lado, se tiene que el desarrollo de la industria de 

eervesas y de malteria« ha estimulado de asnera notable el cultivo de 1« 

cebada, en competencia con el del trico por los suelos aprovechables 7 
climas de adaptaoión. 

La extra don industrial de aceites vegetales de las diferentes 

•species de materias primas pasa de las 50 000 toneladas anuales.   Aunque 

la prcdueclén de materias primas oleaginosas ha venido amentando con 

rapide», la fabricación de grasas y aceites afe requiere de importad one» 

apreelables.    EL crecimiento acelerado de los cultivos de algodón para 

/satisfacer demande** 
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.»ti.facer d«anda, de la Industria textil ha putido ».anchar la 
caapcnibilidad de .»illa de ^^ d, origen „^ ^ 

« 1950 a unaa l» 000 tonelada, en l965.    También ha agentado rápida»«,*. 

Ï £oÎCtTi0nal mU,a d9 '"». «-<• 3 000 tonelada, en 1954 a una. 

del^Ll"\       d-^-* - 1« Palmare, d. la, co.ta. y litorale, 
del Caribe ha hecho que la producción de copra casi desaparece.    Para 
««pe^ar, aunque .ilo « parte, „ta calda, ,. ha fomentado el culti« 
a.   la palma aíriema, cuya producción e. aproximadamente 5 000 tonelada. 

I ^ft^r?4' la "*an8lfa dt U indUStrta de •""»*"- «*»«*> ' 
« cart trillado, depende prünordialoente del aumento del consumo interno 
^.tlble. manufacturado.,   a m0„to d. .«, «portación., tien, 
pancia .fi, « A M0 dal azíoar y „„ ^ , ^ 

~-«l. int.rn.cic»! de ..te producto.    T^biín .. colocan .n * «Urlo, 

L ^    Id      '       C4lldad d8 *• •«-«* . predo. -JL, 
* indu tria d. con..rva. d. producto, d. tipo vget* ,uiulptó, 
<WroUar.. a nlv*.. ..ti.faotorio., encontrado „rctóo Unto m .1 
P*x» como an «1 «ttrior. 

n cr.oiai.nto d. la. indu.tria. alimentici., en Colobi, b. p«r«4o 
*«*-«, P«. lo recuperaría .i .. r-ovi«-» orticolo, ta., ce«, lo. 

Ï£"TS< f abâ8t,ClM«,t0 "' "»*«*" Prt».. por u in.ufld.ci. . irr^ridad d. 1. produce Meival¡ Us .^^ 

T lo. «Irtan., ln.flol.nt.. de merowlo. 

Ul^tTcU0»"• " U a UU*tr,n diT,^'<,, MP"1" * U **•«• 

0u*4ro 1« 

(Tritr tu«, ffip,tMffitn.i «mi) 

•*Ur T»l*r 

1»» 537.2 
1 077.0 
2 223.6 

2 5N0.B 

*3¡JO 

TU. 5 

JOt*   telujrt titila*-«« <u ««fe 

In*«« éê 
•vanti» 

100,0 

16*0 
1)6.0 
208.0 

«Mu**«!, 4*1 O«*«*«. 

/Ga*ór* "»9 
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Ouftdi« 19 

aumut reawccioK DE ALOUIM AWIOUU» ALMWTICIO« (miro »), ijíj 

(Ton«l*dM) 

Artitul« Otn«** 

Amt trilU* 5*10000 

Harta* *• trice 151 000 

AstfMT 590 100 

OhMClftt« »000 

Orf f Mille 1+10 000 

P«rtM ftllMRtUlM 17(00 

Att&tM tr«cti*lM 50 000 

Owriro w 

00UHKA1 ama DB moni ai »mrauf muí T moouorot 
OB U XNDBtfUA 01 AUBflWOl «M0M «) 

XMU« 4« 
aetaritt 

In«M * 

19» 
Ufi 
199* 

199 
itH 
19» 
19* 

If* 
19*1 

19*9 

10O.0 

110.0 

1JM 

UM 
O7.0 

QUI 

*7.J 

t}*ft 

ftto 

100*0 

UM 
19M 
1*%I 

la««*** * r«MBt« IMurtrUl 1990-1999, AJBt ( 

• tl &*•• é* pitcUa «• pP9in»«M tontaaiM • 

Iffe-Uft) 
U M1U* taf* 

/Omâre 21 
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ou*** ii 

l95o 
1935 

1?5? 
195» 
1919 
l?6o 
15ÍI 
19*1 

onumu, naaou m MìCIO« OC AWIOUU» 01 u IMMTK« ALMNUOU («UPO IO) 

Übt«« 
CtrMlM 

praparadaa 
y 

prapaifefca 

iweir 
y 

panala 

Caf< 
f 

Allaantaa 
«varata 

85.7 
UM 
12«. 6 
UtM 
K7.7 
l8t.S 
19S.8 
**.9 
nft.5 

102.5 
ni.» 
128.8 
lío. 5 
177.1 
191. t 
196.1 
M5.5 
112.1 

82.8 

119.5 
153.« 
18M 
»9.9 
»51.1 
27>1 
181.1 

87.8 85.1 
93.9 115.« 
99.»» 13<i 

173.0 1(1.0 
102.1 l«M 
191.0 182.8 
193.1 ISM.? 
1<9*2 182.,;. 
221.»» 18»*,!' 

10M 
101.6 
111.Ì» 
151.4 
m.5 
177.9 

180.8 

È&m     U« 4«nwUiMÌMMt iitalnyan IM ti<uiantaa artfaulaai 
Uataaai laoha arate, laaha   paataurl i*4a, Bantaaullla* quaaa. 
Oaraalaa y praparado.i tri«» M prteam, arraa fe prtaam, « aaguné* y tartara} 

MÍt Uanaa y Nuilli! hartna » tri«» nacional, •JrtranJ.r», 
harina at •**», Mi*««, ima anlatada, putta alftaantlala* 

•ataadtt y prepara*« 1 aardUia* 
¿*4tar   y panala* ajdaar, panala «a primara y da aaaunéa. 
Allaantaa «tvaraaai atntaaa ••fatai y da «ara». 

12 

« POTUCU Dt&TUAM EH U IOJRtWl X OMNI« («SM »), |a¿3 

«tupa« InaVairlalaa 
Oapaalaad 
IM tal* da 

Oapaaitaá 
parara»* 

rraparutaV» da aaraa« 
PrtéttU» laataaa 

Tlt 
9 719 

Alk 

19.3 
93.» 

Ulte 
*.« 
«til 

Hbf 

OtaHWM vacatalaa 
OMMNM nartnaa 

KftUnarfa 

ranaétrfa 

«91 
üttet 
<9«l 

ObttaUta y aanfltuaia 
31951 > ««if 

99.% 
UlMta« álvarata 31516 

MI ilLÜt tu 
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Cuadro 23 

00 LOMBI Ai IMPORTACIÓN DE AI4UNAS MAT BUA & PRIMAS FARA LA INDUSTRIA OB AUMENTO  (OMM *>) 

<Yt>«T « tUtt *t ffttrtf) 

195? i960 196] l 19» 2 1*5 

fono- 
ladao Valor 

Tono- 
ladat 

vaor Tono- 
ladat Valer Tont- 

ladu 
Valor Tono-    „„, 

lid».    V**r 

Trt#t 9* 052 8506 86 150 71*9* 126 1*76 11 289 135 290 13 042 93 006  8 337 

Copra 26 >¿ « 985 35 27H 8157 29 970 589I 27 388 5 119 13 650   2 722 

OH« 7 027 5*2? 3 62? 2 »»55 8I45I 3707 9 218 ^57* 5 629   3 552 

Atolto da ooya «ili 
doanaturalliar 2*?5 2 92I ^ 61+1 »1781 2 3*5 2 9^2 1 06*3  l fifi 

Harina 4« trigo 27156 3 070 17 *•» 1 961 » 11(0 «> 38U M8 

Orata« y aooitoa 
hldro tin dot- 
naturalltar l 271 1*30 3 »»8 1 0«*5 9t >a 1*783 1 162 1 721     fé 

Avon* k OJ1 <13 5 m :>i < 8M 1 000 5 515 *9 5 235     815 

¿UHI«!     DAME, Anuariot do Coáorolo Istoriar y Bolotfii Montual do Irtadfatlao. 

2.    Industrias t,ax^lt». 

£sta industria ee una de las más antiguas «1 el país, pero su desarrollo 

dinámico comienza en la década de los treinta*    En la actualidad, presenta 

un alto grado de integración interna y de di versificación.    Su crecimiento 

rápido y eficiente ha servido de estímulo a la producción doméstica de las 

materias primas que emplea y a las industrias de vestuario y confecciones« 

En 1963, el sector fabril textil se componía de 461 establecimientos, 

de loe cuales 107 estaban en Antioquia y 171 en Cundinamarca, principalmente 

en las ciudades de Medellín y Bogotá.   La ocupación en est6. sector fus en 1963 

de 45 045 personas, y de ellas, 25 970 trabajaban en Antioquia y 8 370 en 

Oundinamarce. 
La industria textil generé en 1963 un 17 por ciento del producto bruto 

de la industria fabril, absorvié un 16 por ciento de su empleo y sus remune- 

raciones representaron el 20 por ciento del total de los sueldos y salarlos 

pagados en ella«   Puede decirse, entonces, que la industria textil es una 

de las aotividades más importantes dentro del conjunto industrial colombiano. 

/Be también 
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Ss también característico tu dinamismo, que le ha pennitido satisfacer 

con precios y calidades aceptables un consumo domasti ce que aiment A 

rápidamente y exportar en condiciones competitivas, principalmente a 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suráfrica,  Corea y América Central. 

Las empresas de mayor tamaño concentran la capacidad productora y, 

a su vez, están localizadas en Medellln, en el departamento de Antioquia. 

Los establecimientos de esta región cuentan con el 65 por ciento de la 

potencia instalada en la industria textil colombiana y generan un 58 por 

ciento de su empleo, con un promedio de personas ocupadas por estable- 

cimiento de 243 contra uno de aproxámadaniente 100 para todo ai país, 

ai Colombia,  la mayor producción textil, en volumen y en valor, 

corresponde a la hilandería y tejeduría de productos planos de algodón, 

especialmente hilados, seguidos por los de seda, de lana y los tejido« 
de punto. 

Un estudio de la CEPAL & estiraba así, para 1961, el parque de 

máquinas en la industria textil colaibiana de productos planos i para la 

elaboración de algodón, 560 000 husos y 11 000 telares; para lana, 

48 500 husos y 1 000 telares, y para fibras artificiales y sintética«, 

32 000 husos y 3 500 telares, con la advertencia de que las cifras para 

el último ramo deben aceptarse con reservas, ya que pueden incluir 

actividades ajenas a aquél.   En el mismo estudio se Uanaba la atención 

respecto al gran tamaño de algunas empresas colombianas que controlan 

hasta 150 y más de 200 mil husos para hilandería de algodón, mientras 

que en países de mayor población, como Argentina y Brasil, el tamaño 

a&dmo de este tipo de hilandería se sita«, entre 50 y 100 mil husos. 

al análisis    hecho por CEPAL del   tipo d* equipo instalado en las 

industrias textiles colombianas señala su alte grado de automatización, 

particularmente en el hilado y la tejeduría de algodón, seguido per el 

de fibras artificiales y sintéticas.   En el sector de la lana existe un 

mayor proporción de telares mecánicos.   En general, la maquinaria es, en 

oasi su totalidad, moderna y se nantiene en buen estado« 

2/      La Industria Textil en América Latina, III Colombia, Naciones Unidat. 
1964« 

/Tomando 6 600 horas 
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Tonando 6 600 hora« año de uso por máquina coa» patrón mínimo 

adecuado para una operación económica en las condiciones latinoamericana«, 

para Colombia se observó que esta utilización es sobrepasada en las 

hilanderías y era un poco inferior en las tejedurías, resaltándose que 

durante 1961 y en todos loa casos las máquinas instaladas permanecieron 

activas en casi su totalidad.   Los índices de utilización son más elevado« 

en el hilado y la tejeduría de algodón que en los demás sectores. 

£1 origen de las materias primas para la industria textil colombiana 

•s en buena parte doméstico.   En el proceso d« sustitución do importación««« 

«e avanzó rápidamente en algodón en rama, fibras artificial^í., tops de 

lana y algunos productos  químicos. 

La producción de fibra de algodón avansé desde 6 900 toneladas en 

1990 hasta 80 000 en 1962, permitiendo exportaciones a partir de 1958, 

por 1 000 toneladas en este año, hasta 30 000 en 1962.   &i los último« 

tres silos este cultivo ha sido desplazado por otros, bajando «u produeciân 

y «1 excedente exportable.   El crecimiento del consumo por habitant« 

de la fibra subió* de 2.3 kilogramos en 1962 hasta 3.4 en 1963« 

La producción de lana nacional es reducida y no aumenta apre dable- 

mente.   De 700 toneladas en 1957« se ha llegado en la actualidad a más 

de 1 000 toneladas anuales.   De otro lado, en las hilases de lana se 

ha conseguido eliminar las importaciones que en 1957 representaron 

un 55 por danto del abastecimiento« 

Al paso qu« el consumo de productos textiles de fibras artificial«« 

ha aumentado« so han reducido las importación«« de estas fibra« y de 

hilaza«.   Bi el oaso de las fibras celulósica«, se inició en el pai« 

la fabricación de rayón viscosa en 1945 y la de rayón acetato en 1951. 

La producción actual de rayones pasa de las 12 000 toneladas por afto, 

permitiendo exportaciones a Ecuador, Peru y Corea« principalmente. 

La fabricación d« polyeatericas, de nylon y otras está en su« condenso«« 

£1 consumo de producto« textiles en Colombia oree« rápidamente« 

estimulado en parts per la existencia de una oferta abundante« eon 

precio« y calidades atractivos y por la elevación del ingreso y del 

poder adquisitivo«   An ml «studio d« CLPAL ya citado s« «stimm una 

variación en el consumo per espita d« 27 por dento en el decenio 1990-40 

/pasando de 
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pasando de 3.0 kilogramos a 3.8.   ¿SI al-odón es la fibra predominante en 

la composición de eete consumo representando 75 por ciento.    El uso de 

todas las fibras amienta, siendo el de la lana más lento que el de las 

demás, debido en parte a la mayor producción de nezclas de ésta y otras 
fibras naturales con las artificiales o sintéticas. 

EL estudio de C3PAL que se ha venido citando establecía que el nivel 

de consumo de productos textiles en Colombia es particularmente sensible 

a las variaciones del ingreso por persona y de los precios.    Las elastici- 

dades ingreso y precio del consumo de textiles calculadas son 1.53 y 

-1.34 respectivamente.   Sobre la base de una hipótesis de en-.1;liento 

del ingreso por habitante en 2,2 por ciento por año, se estrno para 1970 

un consumo total de textiles de 109 955 toneladas, lo cual significaría 

que el consumo por habitante   pasaría de 3.8 kilogramos a 5.4.   Aunque 

la proyección está sujeta a limitaciones reconocidas e identificadas por 

sus autores, resalta cómo el desarrollo ae la industria textil colombiana 
sigue siendo promisorio y rápido. 

tdataás del aumento de la demanda doméstica, los productos    textiles 

colombianos cuentan con posibilidades de colocación en mercados foráneos, 

donde pueden competir, dados sus niveles de eficiencia y precios,  cuando 

Us barreras proteccionistas no son excesivas. Hasta el aoriento ae hacen 

exportaciones a países diferentes de los de ALALC, en oportunidades 

mediante negociación de cuotas con loe países adquirientes como en el 
esso de Sstados Unidos « Inglaterra. 

II valor FOB do las exportaciones textiles ha aumentado signifleativa- 

•ente en los Ultimos años, pasando de 532 mil dólares en I960 a 1.5 millones 

•n 1961, a 4.8 millones en 1962 y I963, y a 8.3 sillones en 1964,    Da estos 

•ontos corresponden a las hilases de seda artificial y algodón 2.9 aiUones 

de dolaros en 1962, 2.6 millones en 1963 y 3.9 en 1964, y a los tejidos 

e> algodón, 1,6 millones, 1.9 millonee y 4.4 »ilíones ds dólares en los 

Básaos silos.   Las exportaciones no registradas a países vscinos fueron 

ds magnitud en alios anteriores, estimándose en 40 millones ds dólares 

anuales en el período 1950-1960, en 15 millonee anuales sn 1961 y 1962 j 
m 5 millones en l%jM 

y      Las cifras para exportaciones textiles no rogistradas incluyen 
también algunas confeccionas, calzado y otros productos diversos« 

/Cuadro 24 
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Ou«4ro A 

ODUSOXAi »WOUOCION fISICi M AUKJHOS RaOLCKIS   TBCTIUS (QRUPO 23) 

Art£«ul«« Unidad 1950 1955 19*0 19*1 19*2 1X3 

1« HlUdo» d« aliodáb Indio« d« 
tea«laj« 100.0 125.0 161.0 168.2 19M.5 200.1 

ll T«1M 4« alfodfe Mill« Yd*. 204.2 130.1 2*.7 96.H 317.3 330- •» 

3. RiUiu 4« IMA TOMI «4M 9>»7 1919 2Ô79 2 Ö87 2*3 2 6o>» 

k. Taps «• lam fotwladaa 0 0 0 0 642 1932 

5. P«floi Mil «a oat«. 309Í »* 255 U73«» 1(5*0 U 810 k 810 

6. Hlluac y flbnt 
•rtirwui«« Tomi «'Jus 1 8oé 7 271 e 616 99W 9 850* io ojo« 

7. ««untai é« pr»du*«ién 
tortil Indio« 57.* *.! 119.0 123.1 127.7 132.* 

1. Cil«uloa ¿101 a*jttn HBNM di «l««dAu 
2. osru. (?9:>53) *J»1 (195M5). 

SUB (195Ì-Ì1) M**— <19*««aj). 
>  n«Bot-iÄi (1950-58) réWuw (195M3). 

S   OffAL (1950-59) AKS (Ì95V55) 
BUS (199M1) *«»ii*M U9<2-<3) 

4.   fi «nttìlfiì, DUB. 
AMI («n«ul«« r  *•*. frtHi) (•) 

%   IMI d« 1« t*pá¥ll** OW«. 
¿BOX (««ti«»«. 19(3) (*) 

Hasta loa aft o« raint«, la «laboración d« producto« químico» an Colombia 

•• raducía « jabona«, velas, fósforo« y cara«,   sn 1« déoada de lo« treinta 

M inicia la preparación de pinturas y de alfuno« inMctielda« y producto« 

fama ciútico«, y en la de le« outrent«, la d« curtiente« (man«!«), fiora« 

artificial«« (rayón) y leído «ulfíU loo.   A partir de entonce«, la producción 

química oomionsa a ganar «n importanza dentro dal conjunto fabril dal pala. 

Recientemente s« han ine talado grand«« plantas productora« d« álcali«, d« 

agro-qui/dcoe, d« biane« nitro ganado« para uso industrial y han «urgido 

proaisoriauant« la «ueroquiaiea y la petroquímica. 

La part« d«l ««ctor químico ooupu««ta por planta« d« Jabonarla, 

pintura«, productos farmaceutico«, grasa« y aoeites afe — prsflfi mints an 

cooperación eon aqua!la qu« crac« con dinamismo y qua «labora b±#na« químiooe 

basisce (reeotiToe industrial««, fertilisantes, químico« orgánioo«).   an 1963, 
da 410 f£brioaa 4« todo« lo« taaanoa, 50 entregaban productos quíaiions bisl"*) 

/ICO producían 
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190 producían drogas; 170, jabonea y ceras; 20 aceites y grasas; 15, pinturas 

y tintas; 8, fósforos, y el resto, gases industriales y diversos. 

&i 1953, de un total de 192 220 personas ocupadas en la industria 

fabril, correspondían al sector químico 9 980, o sea, un 5.2 por ciento. 

Para 1963, el empleo fabril fue de 280 520 personas y de ellas 18 350 en 

las industrias químicas, o sea un 6.5 por ciento.   La distribución de la 

ocupación en I963 en los diversos rubros fue: 2 150 personas en producto» 

químicos básicos,  9 500 en productos farmacéuticos, 3 000 en Jabones y 

ceras,    900 en pinturas y tintas, y el resto en fosforería, gases 

industriales, aceites y grasas, químicos auxiliares y otros. 

El promedio de personal ocupado por establecimiento es de algo menos 

de 40 personas, pero esta cifra está muy influenciada por la existencia 

de los establecimientos pequeños de jabonarla, cerería, materiales 

auxiliares y muchos de los laboratorios farmacéuticos. 

Aunque se viene cumpliendo un proceso de diversifica don y ampliación 

del sector químico, su participación porcentual dentro del total del 

producto bruto manufacturero no se aumenta con rapides, quisa por al peso 

que aún tienen dentro de él tipos de producción tradicionales,    Esta 

participación, que en 1' »3 fue de 7.4 por ciento, es ahora de alrededor 

del 9.0 por ciento.   Un 65 por ciento del valor agregado en el sector 

proviene del grupo de farmacéuticos, un 17 por ciento de las Jabonerías 

y un 15 por ciento de la elaboración de qulmioos básicos. 

La mayor parte de las materias prisms utilisadas por la industria 

química son productos que elabora ella misma.    Los materiales de mayor 

uao en la química colombiana sont cabo (crudo y refinado), parafina, 

fosfato de emonio, fosfato de calcio, toda cáustica, resinas artificiales, 

cloruros diversos, pigaentos, ácidos grasos, carbonato de soda, silicato 

de sodio, aceite de coco y también derivados del petróleo y carbón, envasas 

da vidrio y cartones y papeles.   Oasi un 50 por ciento del valor de los 

insumo* utilisados en la elaboración   de productos qulmioos en Colombia 
tiene origen extranjero. 

La demanda colombiana por productos químicos aunen ta con rápidas. 

late factor junto con el proceso de sustitución de importaciones ha 

impulsado Lm elaboración, particularmente de productos químicos industrialest 

álcalis, ácidos, tetracloruro de carbono, bisulfuro de carbono, fibras 
artificiales, etc 

/La industria 
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La industria doméstica abastece el mercado de productos quijal coa 

quizá en un 50 por ciento de la demanda.   En 1962 se importaron 105 millones 

de dólares en bienes manufacturados químicos, 109 millones en 1963 y 

98 millones en 1964, año este último en el cual las compras en el exterior 

fueron severamente restringidas.    Actualmente, las importaciones de 

productos químicos representen un 20 por ciento del valor total de las de 
origen manufacturero. 

Se obtienen en el exterior principalmente abonos, resinas artificiales, 

antibióticos puros,  sebo, álcalis, sulfures y sulfatos, cloruro de potasio, 

ácido acético, ácido esteárico, bisulfure de carbono y otros además de 

caucho sintético y parafine,    listados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra 

y Japón proveen al país más del 70 por ciento de estos rubros. 

Colombia exporta algunos productos químicos, habiendo aumentado su 

valor en los anos recientes, de 1,7 millones de dólares en 1962 a 2,0 millones 

en 1963 y a 3.1 millones en 1964«    Se venden al exterior, principalmente, 

ácido nafténico, rayón, bálsamos medicinales y productos farmacéutico» 

preparados o dosificados.   Existen algunos rubros que se espera que 

contribuyan próximamente a aumentar el monto de las exportaciones químicas 

colombianas, tales como ácido 'nítrico, amoníaco, nitrato de amonio, ácido 

cítrico, ácido acético, carburo de calcio, PVC, poliestireno, parafina 

y negro de humo.   Varios de ellos se elaborarán en plantas próximas a 

producir con instalaciones cuya capacidad será mayor que el mercado interno» 

Para dar una idea de los avances de la industria química colombiana 

en años recientes, se dan enseguida cifras sobre la producción de algunos 

productos químicos especiales. 

Se inició su producción en 1953 con 6 750 toneladas, llegando a 

32 3OO en I964.   Aún deben hscerse importaciones, las que en 1963 fueron 

de 22 570 toneladas.   En Cartagena se   construye una nueva plante, con una 

capacidad diaria de producción de soda cáustica de 90 toneladas, 
b)      Carbonato de sodio 

De 20 toneladas oroducidas en 1952 se ha llegado a 36 700 en 1963 

7 a 37 700 en 1964«   Se importa un promedio anual de Ö 000 toneladas. 

/c) ffifa fluU^riffî 
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Se produjeron 650 toneladas en 1941, pasando a 35 000 en 1963 J 

a 38 000 en 1964. 

d) Fertilizantes nitrogenados 

Se comenzaron a producir en 1962 en Cartagena y en 1964 «n Berranoa- 

Bermeja, por un volumen que llegó1 a unas 100 mil toneladas en fertilisantes 

de varias formas para 1964«   Eh el mismo año, la producción correspondiente 

a sulfato de amonio fue de 3 770 toneladas, la de superfosfato simple 

de 4 700 y la de nitrato de amonio de 9 150•   En urea se elaboraron 
36 900 toneladas. 

e) Formaldehido 

Se elaboraron 1 500 toneladas en 1964* abasteciéndose la demanda 

interna.   Para su fabricación deben Importarse las materias prisas indis- 
pensables, como el metanol, 

f) Resinas 
4/ 

J2n un estudio de la ANDI m se estimaba, para 1964» la demanda 

nacional de urca-formaldehido en 2 100 toneladas, la de resinas alquídioas 

en 1 100, la de acetato de polivinile) en 1 300, la de fenol fonnaldehido 

en 600 y la de melaadna formaldehido, en 450 toneladas.   La mayor parte 

de estos requerimientos se produjeron en el país y cantidades menores de 
resinas acrílicaa, poliesteri cas y poliuretano. 

g) Plaatificantaa 

Una planta de Bogotá puede producir hasta 1 500 toneladas anuales de 

biótil-ftalato y dibutil-ftalato.   También prepara 1 000 toneladas de 

anhídrido-.ftàlico, partiendo del naftaleno sobrante cono subproduoto de 

Acerías de Paz del Río«   De este último conpuesto se importan cantidades 

considerablest más de 400 toneladas en 1964. 
h)       Fibras celulósicas 

En 1945 coaeneó a fabricarse rayón viscosa.   De 1 550 toneladas es 

1950 se ha subido a 10 500 toneladas por aftot 7 500 de viscosa y 3 000 de 

acetato.   Se exportan pequeñas cantidades, principalmente a Souador, 

Uruguay y Japón.   Para eu fabricación, debe importarse la celulosa« 

"Industrias y Productos Químicos», Asociación Nacional de Industriales) 
(ANDI), Gabriel Poveda Raaos, 1965« 

D   Fibre* sintéticas 
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i)       fibra« «lntátieas 

»i 1962 •• prohijaron 360 toneladas de hilas* de nylon en 

aarranquilla.    La planta anillé ou capacidad haata 1 400 y pueda polimeriaar 

en una unidad raactora 2 000 tonelada« anuales.    Bxieten en consideración 

trea proyecto« para producir Nylon-6, uno per« cordone! de nylon, y do« 

planUe, en Cali y ííedelUn, con capacidad de 2 000 tonelada« anuales, 

oomensaron a fabricar fibra polyesterioe, inportando poliester.   Se estudia 

la posibilidad de producir, por la vía petroquímica, oaprolactan, dimetil- 
tereftalato, ácido tersiteli tico y acrilo-nitrilo. 

El crecimiento acelerado de la demanda interna, el proceso de 

sustitución de impoï tacionee y las posibilidad«* del mercado externo permiten 

preveer un progreso rápido de la« industria« químicts.   £1 cuadro 25, tomado 

del ya citado estudio de la Asociación Nacional de Industriales, muestra lo« 

proyecto« más impórtente« en desarro.Uo en el sector de la« industria« 
químicas. 

4*    Papel y oeluloea 

£1 desarrollo de la industria de pulpa y papel en Colombia •« reciente, 

pero ha tenido una rápida evolución.   fe lo« allo« 50 •« inició la 

fabricación de papale« y cartonee sn pequeña eeoala y limitada a «alidade« 

inferiore«.   De una producción d« papeles y cartones de 8 000 tonelada« 

en 1950 s« llefó a 55 000 en I960, a 95 000 en 1963 y a 115 000 en 1964« 

£1 mayor eentro de elaboración de papal es la oiudad d« Cali, donde está 

ubicado oasi el 00 por ciento de la capacidad instalada del país, y donde) 

•• obtiene el 90 por ciento d« la prodtdon nacional. 

/Cuadre 25 
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Aunque han aldo positivos los avances da la industria dt pulpa y 

papel, su contribución al producto bruto fabril as relativamente pequeña. 

& 1963 representó un 2.0 por ciento.    Su participación dentro de la 
ocupación fabril fue también de 2.0 por ciento. 

Las cifras de los conponentes del consumo aparente de papeles y 

cartones y de pulpa en 1964 fueron las indicadas en el cuadro 26. 

Cuadro a£ 

COLOMBIA! O0WSUM0 APAREOTì; OC P*P£L Y CELULOSA, XJÍH 

(Bu tonigli 

Ftptl d« 
Paptl     lApr«vte Otroi Tetel PMU 

p«rto<*loo   y U P*P*U» papal IIMP 
••orlbir ni«» 

P*vrta 

(Meara) 

T«U1 
Otra* 

Produücitfn - n 8oo 93130 llU 930 19 500 25 500 M5 000 

Xfe»*r:-4rianw »a 733 k ty 9 m 5* 113   - 3?1»*3 - »INJ 
Oonavwo apar«it« >a 733 sSé* 102 <lU 171 0U3 5*<«»3 25 500 8t2%3 

La sustitución de importaciones ha sido el principal impulsor del 

crecimiento de esta industria, lográndose el abastecimiento interno de 

papeles de color natural, papeles ilustrados, papel Kraft, papel "tissue", eto, 

y de cartones y cartulinas, y se hacen esfuertos en papeles "couché". En 

papel periodico se depende completamente del exterior y no se prevé un 

oambio en estas circunstancias, dadas la« oaracterÍatiQaa de su producoiéh, 

Colombia presenta un caso notable de aprovechamiento de sus recursos 

no fibrosos para elaborar pasta,   m Cali, una planta grande y en forma 

permanente, y otra pequeña, eovao actividad marginal, aprovechan begaso 

de oaf«a para producir pasta blanqueada.   También en Cali, una planta 

utilisa méselas de maderas tropicales duras para la preparación de pulp*. 

La producción papelera colombiana cuenta con buenas perspectiva! 

de oreciijiento.   La elaboración de pulpa ha de ensancharse, para reducir 

las importaciones y para satisfacer la demanda que crece rápidamente. 
£1 mareado futuro de papeles es amplio y en él los empaques tendrán 

importancia si se généralisa el uso de las cajas de carton corrugado. 
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Las dos plantas uayorea dt Call han ensanchado tu capacidad con »quipos 

modernos, da manera qua podrán abaetacar una demanda crocianta por aua 

productos« 

Aprovechando una concesión de la ALALC# se exporta al Ecuador una 

pequeña parte de la producción pap alerai I64 toneladas en 1964 y para 

1965 se aspira a 1 200 toneladas,    Este es un primer paso en la búsqueda 

de mercados externos, 

La industria ha tenido que afrontar recientemente dificultades   para 

abastecerse de materias primas y repuestos Importados,    También han subido 
los costos domésticos.    Por su parte, los precios no han sufrido modificación 

y se pide autorización al gobierno para aumentarlos entre un 25 por ciento 

y un 30 por ciento.    En cualquier caso, es previsible que esta rama 

continuará credendo con gran dinamismo. 

Cuadro 27 

COLOMBIA»  PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CARTON (GRUPO 27) 

Año Producción 

1950 8.20 

1955 29.20 

1956 35.30 

1957 40.00 

1956 43.10 

1959 50.06 

I960 55.30 

1961 62.20 

1962 82.80 

1963 94.50 

Fimtei    Ministerio de Fomento. Boletín (1950-1960). 
^^    AJOl, (attirne. 19614963) tagfe datos empn 

/5.   Iflftjff^if 
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5.   Industria siderúrgica 

fin 1955» con Acerías Paz del Río S.A.  se inició propiamente la producción 

siderurgica con características de operación industrial moderna«   A partir 

de entonces re han hecho progresos en el ramo, aunque no tan rápidos como 

le requieren las crecientes necesidades del país» en aceros plano« y no 

planos*   lih el cuadro 28 se muestra la evolución, entre 1952 y 1964, de 

los componentes del consumo aparente de laminados de acero»   Se observa 

que aunque la producción nacional ha crecido, ella se ha concentrado en 

aceros no planos, con lo que se consiguió abastecer internamente un 

80 por ciento del consumo aparente de 1964*   La importación muestra 

reducciones en aquellos años en que la aseases de divisas ha obligado a 

imponer restricciones, tal como sucedió en 1959, cuando su volumen 

disminuyó a un 11 por ciento del consuno* 

La planta de Belencito, en Pas del Río, fue construida originalmente 

para la elaboración de laminados no planos*   Postsrioraente se le agregó 

un tren mecanisado de laminación ds ohapas en caliente, que tiene una 

capacidad de 40 000 toneladas de lingote al afto, en si que ss han produoido 

19 000 toneladas anuales ds planos, a partir ds 1963* 

La producción nacional ds laminados planos y no planos representa 

46 por dento dal consuno total* SI déficit Importado ss concentra en 

productos planos,   Ds un monto aproximado ds 470 millones ds dólares pars 

las importaciones de productos manufacturados an 1964, correspondió a los 

ds las industrias metálica« básicas un total ds 50 millones. La dependencia 

del país del exterior paru ssts tipo ds abastecimiento no «s important« 

sólo en cuanto afecta la disponibili dad ds divisas, sino quo también porque 

lapide, o dificulta, o retrasa desarrollos ds industrias usuarias o 

transformadoras, como las mecánicas, de gran impacto en cuanto a actividad« 

empleo y avance tecnológico* 
creció acuì 1962-64 aparente planos .tivamente 

en 9*0 por ciento anual y el d« planos en cerca de 8.0 por dento« 31 no 

hay restriedonss muy severa« en el abastecimiento puede   esperarse un 

ritmo similar para los próximos 10 efioe, d« acusrdo a las estimaciones 

hechas por la CSffáL*   Bn estas circunstancias, ss obvio que la produoolón 

sidsrurgioa colombiana tiene que enssnoharse para «aUsfaosr los rsquidtos 

erodente« de la indus trialisadón dal paie« 

/OolcaMa 
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Colombia cuanta con tres plantas siderúrgicas que producen acero 

laminado.    Dos de ellas están expandiendo su capacidad en la actualidad. 

La planta de Belencito es la única integrada y ha estado produciendo 

alrededor de 200 000 toneladas anuales de productoe no planos y 19 000 de 

productos planos, ambos expresados en términos de lingote.   La planta de 

Medellln, semi-integrada, trabaja a base de chatarra y tiene una capacidad 

de unas 40 a 45 ¿ill toneladas de lingote al año.    Los planes de expansión 

de Belencito, que están parcialmente en ejecución, pretenden alcanzar 

una capacidad anual de unas 600 000 toneladas de lingote, de las cuales 

una« 400 000 corresponderían a productos planos.   Medellln está ampliando 

su capacidad a unas 70 a 80 mil toneladas anuales, mediante la instalación 

de un nuevo horno eléctrico y utilizando colada continua.   Toda la 

producción de líedellln será de Mno planos", pero se instalará una linea 

de estañado electrolítico para hojalata, la cual consumirá primero chapa 

importada y utilizará después la de Belencito, una vez que la ampliación 

de esta ùltima planta entre en funciona«liento.    Finalmente, la planta de 

Cali está también dotada da hornos eléctricos y tiene una capacidad de 

unas 25 000 toneladas anuales de productoe laminados no planos. 

Para Belencito, a pesar de ser los costos de acopio de las materias 

primas muy bajos, por estar la planta situada dentro de un radio de 

30 kilómetros de los yacimientos de mineral de hierro, de carbón coquizable 

y de piedra caliza, los costos de producción son necesariamente elevados, 

debido a dos factores: a) la pequeña dimensión de la planta, y b) la calidad 

del mineral de hierro, que es de ley relativamente baja (47 por ciento de 

hierro), no concentrable y con un alto contenido de fósforo (1 por ciento)* 

La orografia de Colombia, con sus cadenas de cordilleras, da a la planta 

de Belencito una fuerte protección natural en el mercado de Bogotá, qu« 

representa más o menos el 40 por ciento del consuno nacional, pero le crea 

una situación desfavorable en loe mercados de la costa, Cali y Barranquilla, 

oon 15 y 12 por ciento del consumo aproximadamente, mientras que los otros 

centros industriales: tedellln con 20 por dentó y Bucaramanga con el 6, 

quedan en una posición intermedia y tienen costos de transporte semejantes 
desde Belencito o desde los posibles puertos de importación« 

/La planta 
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La planta integrada de Belén c i to es poseedora de ruinas de hierro, 

carbón y caliza en la vecindad inmediata de la planta.    Cuenta con 

coquería y un alto homo de una capacidad de diseño de 500 toneladas por 

día, del cual ostá obteniendo nás de 600 toneladas diarias y se pretende 

aumentar esta producción mediante 1ä adopción de algunas innovaciones 

tecnológicas (aglomeración del ;aineral en sinter autofundente y aumento 

del soplo).    Se construirá pronto un sejundo alto horno de ¡nayores 

dimensiones•    La acería es del tipo Thomas, debido al alto contenido de 

fósforo del uineral, y tiene una capacidad actual de unas 400 000 toneladas 

anuales.    Se está instalando una planta de oxígeno, con el cual se enriquecerá 

el aire insuflado en los hornos Thomas, a fin de mejorar la calidad del acero 

y aumentar su capacidad a las 6C0 000 toneladas anuales*   &i la laminación 

se está agregando al equipo actual, principalmente destinado a la producción 

de no planos, un tren reversible para laminación de chapas en caliente, con 

una capacidad anual de 360 000 toneladas de productos terminados planos al 

año (unas 430 000 en su equivalencia en lingot«), «1 cual reemplazará al 

actual tren mecanizado, que tine sólo un« capacidad de unas 40 000 toneladas 

de lingote al año, y   que ha estado produciendo 19 000 durante los últimos 

tres años. 

Una vez realizada esta expansión, la laminación de Bel en ci to permitirá 

la producción indicada en el cuadro 29* 
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Cuadro 29 

COLONIA: CAPACIDAD ANUAL PROYECTADA D3 LA PLANTA SIDJÎIUHGICA 
Dui BELENCITO (ACERÍAS PAZ DSL RIO S.A.) 

Productos                 Toneladas de Toneladas de 
____  terminados lingote 

Chipa en caliente             360 000 480 000 

Rieles y perfiles «aedianos       24 000 32 000 

Redondos y perfiles livianos      65 000 86 000 
Alambr6n                    36 000 48 000 

Los trenes laminadores poseerán asi un libero exceso de capacidad 

sobre el tonelaje de acoro en lingotes que podrá proveer la acería, lo 

que les permitirá ajustarse a los requerimientos que en cualesquier 

momento exija el mercado. Por lo demás, aparte del equipo para producto» 

laminados de acero, Belencito cuenta con una trefilería que en la actualidad 

es capas de producir 36 000 toneladas de alambres de acero al año, la que 
también se está ampliando. 

Después de un periodo relativamente largo de puesta en marcha, la 

planta actual de Belencito es hoy explotada con una eficiencia bastante 

satisfactoria. No puede decirse lo mismo de su provisión de materias 

primas. SI coque, de un elevado oontenido de cenizas, constituye un 

obstáculo para la marcha eficiente del alto horno, debido a que el equipo 

lavador de carbón no es adecuado. La recuperación de carbón limpio es 

j baj» 7 «1 que se obtiene como tal produce exceso de cenizas. Del mismo 

modo, existen problemas en cuanto al mineral de hierro que, como se ha 

dicho, es de ley relativamente baja y rico en fósforo, pero, además, 

jf extremadamente frágil. Con el objeto de no entorpecer el trabajo del alto 

horno con la carga de un exceso de finos, que obstaculizan el tiraje, es 

necesario separar los finos en una cribadora y acumularlos hasta tanto qua 

se haya instalado la planta de sinter autofundente para aglomeración de 

finos, con una capacidad diaria de 1 200 toneladas, planta que Belencito 
acaba ds adquirir« 

/U limitación 
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La limitación que existe para una expansion de Belén el to, más allá 

de la que está en marcha 7 que alcanzará a las 600 000 toneladas, es la 

reserva de mineral de hierro con que cuenta Paz del Río«   En efecto, el 

mineral probado alcanza a unos 40 millones de toneladas de una ley 

aproximada al 45 por ciento, cantidad suficiente para justificar la 

producción de 600 mil toneladas«   Se cuenta, además, en el mismo yacimiento, 

con reservas probables de unos 200 millones de toneladas, quizá de una ley 

india más baja«   £s imprescindible realizar los costosos trabajos de 

exploración de estas reservas probables y la definición de un tonelaje 

aceptable antes de planear el ausento de la producción por sobre el 

limite mencionado.   En cuanto a las plantas send-integradas de Hsdellín 

y Cali, su creciriiento está limitado por la disponibilidad de chatarra, la 

que lógicamente irá aumentando paulatinamente a medida que vaya creciendo 

el consumo de acero* 

Recientemente se ha descubierto también en la parte central alta 

del país, cerca de Bogotá, un yacimiento de hierro qje parece prometedor 

pero que aun se encuentra en la etapa de la exploración«    Con todo, se espera 

que II pueda ser base para una nueva planta integrada« 

Con la construcción de la nueva planta en Cali y las expansiones 

de las de Belencito y Medellín, Colombia contará con la capacidad para 

producción de aceros laminados que se señala en el cuadro 30« 

Cuadro 30 

OOLOiJBlAt CAPACIÜAD INSTALADA FROYSCTäDA Oí HtCDUCCXGN 
Du ACÜR0S LAMINADOS 

(ift frffliktiftf iHrtQff P9f iflff) 

Planta Capacidad anual de produodLdh de lingotes 

Planos No planos 
Pas del Rio                   400 000 1300 Q$ST 
Medellln                         - 75 000 
Cali                           - 25 000 

is*»!                             ksasssi mm 
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La Industrie transformadora de metales, la construcción y loa 

demás usuarios necesitan varios millares de productos de acero que se 

diferencia entre sí sea por las formas, las dimensiones o por las calidades 

del acero.   Por otra parte, las plantas siderúrgicas no pueden, ni deben 

abarcar una gama muy extensa del surtido de productos, para evitar recargos 

excesivos de cestos,  como resultado de una diversificación exagerada« 

Igualmente, siempre existirán algunos productos cuyo consumo es tan pequeño 

en los países en desarrollo, que no se justifica instalar la maquinaria 

especializada necesaria para fabricarlos.    Es imposible hacer una estimación 

del porcentaje que en el consumo total representan los productos que no se 

Justifica fabricar en ei país y que habrá que seguir importando«   Si, a 

modo de ilustración, se considera que el surtido que puede fabricarse 

económicamente en el país representa el 80 por ciento del consumo, se llega 

a la conclusión de que las actúalas expansiones que se realizan en Colombia« 

si so verifican las proyecciones a que se ha hecho referencia, alcanzarían 

para abastecer el mercado hasta Ion siguientes años: I960, para los producto» 

no planos, año en el cual se estima que el consuno habrá crecido a unas 

360 000 toneladas (de lingote), y 1973» para los productos planos, cuando 

el consume respectivo   represente unas 475 000 toneladas« 

6.    Industrias macárdcaa 

Bajo este nombre se agrupan actividades heterogéneas de producción de 

artículos metálicos, de maquinaria, de aparatos eléctricos y de material 

de transporte.   fin Colombia, ellas contribuyeron en 1963 con 11 por ciento 

del producto y con 17.5 por ciento de la ocupación fabril. 

Para el caso colombiano se tiene que la mayoría de estas industrias 

se dedican principalmente a la reparación y al mantenimiento, es decir, 

prestan servicios a la manufactura o al transporte más que producir 

bienes y cuando haoen lo último éstos son productos metálicos simples y 

máquinas y aparatos pequeños y de poca complejidad. 

De 470 millones de dólares importados en manufacturas en 1Ç64, 

correspondieron a productos metálicos 22 millones; a maquinaria no 

eléctrica .y sus partes , 123 millones, a maquinaria y artículos eléctricos 

46 millones,    y a material de transporte 55 millones*    Para juzgar el 

/peso de 
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peso de «ita» cifras, cabs advertir que «ate tipo de comprai en el 

exterior fue restringido con severidad en el año mencionado« 

Dadas la naturaleza de sus productos y la complejidad de sus procesos« 

se considera al desarrollo ds las industrias metálicas como un indios 

de dinamismo 7 madures de la manufactura. En Colombia su retraso es 

svilente 7 son varias las causas que lo explican. Por ejemplo, debe 

disponerss en el país de la chapa gruesa que ha de procesarse para obtener 

bienes ds alg&i peso y complejidad en cantidad suficiente 7 a costo aceptable. 

Hay, además, dificultades tecnológicas de asistencia, de mercados, ds 

estímulos, de control de los avances, etc., qus esperan atención 7 solución* 

Eh este momento se adelanta un estudio del sector, a cargo ds la CEPAL, 

para establecer sus perspectivas, identificar los principales obsta'oulos 

a removerse e indicar acciones especificas a tomaras« 

/Capitelo X? 
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# 

Capitulo 17 

PLANES O PROGRAMAS DS OüSARROLLO INDUSTRIAL 

lo   La programación industry 

El Plan General de Desarrollo Econóndoo y Social elaborado para el 

decenio 1961-1970 señalaba los siguientes objetivos para el desarrollo 
industrial: 

a) El abastecimiento de bieneo manufacturados en las magnitudes 
determinadas por la demanda; 

b) El ahorro de divisas extranjeras, o su generación, para 
aliviar los problemas de balanza de pagos, y 

c) La creación de nuevos empleos de relativamente alta productividad, 
que permitan mejorar los ingresos de importantes grupos sociales. 

Aunque ose plan genral aún está vigente, en la actualidad no 

existe un prograaa especifico de dssarrollo industrial.   En todo caso, 

el Departamento de Planeación Nacional sstá realizando un estudio analítioo 

del sector industrial, que servirá de base para un futuro programa. 

Dicho estudio se refiere en una primera parte al crecimiento 

general de la industria manufacturara en cuanto a valor agregado, produooión, 

inversión bruta y capital fijo.   En la segunda parte analiza la estruc- 

tura de la producción fabril en relación con el comercio exterior y el 

grado de autosuficiencia en los grupos de bienes de consumo, bienes 

intermedios, bienes de capita], e industrias diversas.   La tercera parte 

del estudio se relaciona con la ocupación y la última con la participación 

de las remuneraciones a los trabajadores dentro del valor agregado 
industrial. 

/2. 
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2»    Organismos que intervienen en la planeación o formulación 
de la politica de desarrollo industrial 

La planeación de desarrollo industrial está a cargo del Consejo Nacional 

de Política ¿conóaica y Planeación y del Departamento Administrativo 
de Planeación. 

a)        Conse.io Nacional de Politica Sconósca 

¿iste Consejo lo integran: el Presidente de la República, el Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Fomento,  el Ministro de 

Agricultura, el Ministro de Obras Públicas,  el Jefe del Departamento 

Administrativo   de Planeación, el Carente General del Banco de la 

República, el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros,   Los demás 

íünistros del Despacho pueden tomar parte en las deliberaciones del 

Consejo cuando lo disponga e.l Presidente de la República y tiene vos y 

voto en ellas,    jal Consejo lo preside el Presidente de la República   y 
sus funciones son: 

i)    Sstudiar y aprobar los planes de desarrollo económico que le 

sean sometidos por el Departamento Administrativo de Planeación; 

ii)   Recomendar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República 

la política económica adecuada al cumplimiento de los planes generales 
de desarrollo; 

iii)    estudiar los informes que le presente el Jefe del Departamento 

Administrativo de Planeación sobre el desarrollo de los planes generales* 

sectoriales o regionales, y recomendar las medidas que deban adoptarse 

para el cumplimiento de tales planes; 

iv)   ¿studiar y aprobar los planes sectoriales y regionales de 

desarrollo sobre agricultura, comercio exte-ior, desarrollo industrial, 

empleo, etc., armonizándolos a fin de que sean conpatibies  con el plan 

general de desarrollo, y formular las rr-spec-ivas recomendaciones; 

v)   ¿studiar y aprobar los planes y proyectos que presente el 

Departamento Administrativo de Planeación respecto al presupuesto nacional, 

a los programas de inversión pública y al funcionamiento de tales programas 

en los distintos niveles gubernamentales, y 

vi)   Dar concepto previo sobre el otorgamiento de las garantías sobre 
empréstitos externos. 

A>)    PfEfft4Mrt9 
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b>       ffPtrtaotnto Administrativo df Pl^fft^ 

Las fundones de este Departamento son: 

1)   Recoger y analizar el resultado de las investigaciones y 

estudios económicos que se realicen por las oficinas públicas y otras 

entidades públicas y privadas, y que sean de intera para la formulación 

de la política económica nacional y la elaboración de los planes de des- 
arrollo económico y social; 

ii)    iüaborar los planes generales de desarrollo económico-social y 

los planes sectoriales, parciales y regionales, para someterlos a estudio 

y aprobación del Consejo Nacional de Política Económica; 

iii)    Vigilar el desarrollo de la economía nacional, en relación con 

su coyuntura general; en especial, lo referente a los sectores agropecuarios, 

de comercio exterior, industrial y comercial, de finanzas públicas y de 
empleo; 

iv)    Preparar y presentar al Presidente da la República informas 

periódicos u ocasionales sobre la situación econôaioa del pals y emitir 

concepto» sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por «1 

Presidente de la República, el Consejo Nacional de Política Económica y 
por las entidades públicas en general; 

v)    Preparar los proyectos de ajusta del plan general de desarrollo 
económico y social; 

**)    Prestar colaboración y asesoría técnica a los Ministerio», 
I Departamentos üdministraUvos, institutos descentralizados y demás 

jg entidades públicas o semipúblicas, asi cerno a los departamentos y municipiot 

que lo requieran, e impartir instrucciones sobre la preparación de lo» 

planes y programas de inversión de tales entidades o de cada proyecto 
en particular; 

vii)    Recibir lo» planes parciale» que deberán emitir las dependencias 

y entidades mencionadas en el ordinal anterior, y estudiarlo» y coordinarlos 

en planes de conjunto para someterlos a la consideración del Consejo Nacional 
de Política econòmica; 

Aiii)   Prescindir 
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via)   Prescribir las investigaciones que deben realizarse y determinar loa 

servicios técnicos que hayan de implantarse para el estudio de los distintos 

fectores que   influyen en el desarrollo económico nacional, o que sean 

indispensables para la preparación técnica de planea y programas; 

ix)   Solicitar el concepto de los distintos gremios económicos y univer- 

sidades, etc. acerca de los problemas económicos racionales y de los planes 
de desarrollo; 

x)   Vigilar, permanentemente,  el estedo y volumen de la deuda externa, 

pública y privada    y tomar IPS determinaciones que considere convenientes 

a fin de que no excede la capacidad de endeudamiento del país, para lo 

cual podrá erigir el registro de los corresporaientos compromisos; 

xi)   Celebrar contratos    con expertos racionales y extranjeros para 

el cumplimiento de las funciones aqui señaladas, y 

xii)   Prestar asesoría técnica a las comisiones y a los miembros del 

Congreso Nacional,   cuendo lo soliciten para el cumplimento de sus funciones. 

el cumplimiento de sus funciones existen en el Departaraento las 

Divisiones de Estudios económicos Globales, del Sector Publico, Agropecuario, 

de Comercio Exterior, del Sector Privado, y Administrativo, con sus corres- 

pondientes secciones destinadas a estudiar y precisar los linesmientos 

generales del deserrollo, para cada uno de los principales sectores de la 
actividad económica. 

Dentro de la división interna del Departamento, en cuanto a progra- 

mación industrial se refiere, existen: la División del Sector Privado y el 

Grupo de Proyectos Específicos de Inversión. 

la División del Sector Privado tiene como funciones: 

i)   Analizar los problemas propios del desarrollo del sector privado; 

ii)   Cooperar con la industria, con la asesoría del Grupo de Proyectos 

Específicos, en la formulación de programas de inversión; 

iii)   Reconendar incentivos y políticas nue procuren el acuerdo entre 

la iniciativa privada y los planes <?- desarrollo; 

iv)   Promover centros -planifie*dores en las industrias principales; 

•)   Establecer contactos con los sindicatos, para procurer su apoyo 

a los objetivos del plan de desarrollo y obtener un crecimiento en los 

niveles de productividad} 

/vi)   Cooperar 
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vi)   Cooperar con las agencias privadas de investigación; 

vii)   Estudiar la política general de relación de orecios y formular 

recanendaciones nera evitar las practices comerciales restrictivas, y 

viU)   Dirigir los estudios sobre los aectores industriales. 

I* División del Sector Privado comprende, además, dos secciones 
especiales: Sección de Industria y Comercio y Sección de iano de Obra y 
Productividad. 

las funciones de la Sección de Industria y Cauercio son: asegurar la. 
relaciones con la industria privada en materia de programas de inversion; 

evalué solicitudes de financiación externa; iniciar estudios de falibi- 

lidad en cooperación con el Grupo de Proyectos Específicos; promover 

porgramas de asistencia técnica para la pequeña industria y, recomendar 

políticas industriales en materia de privilegios fiscales, estímulos a la 

inversión, precios, regulación directa o indirecta de laonopolio y fomento 
de las actividades extractives. 

P»r otra perte la Sección de llano de Obra y Productividad tiene las 

silentes funciones: elaborar inventarios y presupuestos de población 

económicamente activa; formular políticas de mpleo y desempleo; mantener 

relaciones permanentes con los sindicetoa; promover programas de aprendizaje y 

capacitación inaustrial;  someter estudios sobre nivel y faible mejoramiento 

de la productividad; estudiar los problemas propios de la actividad art.sanal- 

investie las condiciones de trabajo en el sector privado y formular politica, 
adecuadas sobre salarios. 

En cuanto al Grupo de Proyectos Específicos, tiene asignadas las 
siguientes funciones: 

i)   Evaluar los proyectos específicos de desarrollo pera determinar 
un orden de prioridades; 

a)   Prestar asistencia técnica a organismos que estén adelantando 
la elaboración de proyectos específicos, y 

iil)   llevar a efecto un inventario nacional de los proyecto, edifico, 

que se hallen «i vía de elaboración y cuidar de w actualiaación ptmamnf. 
c'       Grupo de Con      »a Scoflfofr»f 

Este grupo, aunque no e. un organismo planificador, presta su 

cooper.ción técnica en la discusión, elaboración, cumplimiento y rtajurfe 
periódico de los planes y programas de desarrollo. 

/SI Grupo 
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äl Grupo de Consulta Económica está compuesto por doe representantes 
de los trabajadores, dos de los industriales, uno de los agricultores y 

ganaderos, uno de los comerciantes, uno de loe bancos y entidades 
financieras y uno de las universidades. 

<0      Ministerio de Fomento 

Dentro de la estructura gubernamental colombiana a esta dependencia 
le corrosponde: 

í)   SI desarrollo y dirección de la política del Estado sobre importa- 
ciones y exportaciones; 

ii)   El desenrollo y dirección de la política del Estado en relación con 

la industria de transformación, y el comercio en sus distintos campos y 

aspectos; 

iii)    El desarrollo y dirección de la política del Estado sobre vivienda 

y servicios públicos, nunicipales y regionales, la coordinación de los 

diferentes planes y el esteble-djuiento de romas generales para su 
ejecución; 

iv)    La dirección de la política del Estado sobre transporte terrestre, 
fluvial y de cabotaje, y la reglamentación del servicio; 

v)   El registro de la propiedad industrial, y 

vi)    Las demás que le señalen las leyes. 

Para lo relacionado con el desarrollo industrial del país, dentro 

del Ministerio de Fomento existe la División de Industria y Comercio Nacional, 
cuyas funciones son: 

i)    Proyectar las medidas que deban tomarse para promover el desarrollo 

de las industrias de transformación del pals a corto, mediano y largo plazo; 

ii)   Estudiar y proyectar la solución de los   problemas que afectan 
el nomai proceso de industrialización del país; 

ili)   Analizar la estructura industrial del país, con miras a lograr 
un desarrollo armónico y balanceado de industriaUaación; 

iv)   Estudiar y proyectar las posibilidades de desarrollo industrial 
de las diferentes raciones del pele, en coordinación con las demás 

divisiones técnicas del Ministerio; 

v)    Preparar la reglamentación de la industria de ensamble, en 

coordinación con la Superintendencia Nacional de laporUnioms, y vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones correspondientes; 

vi)   Coordinar 
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vi)   Coordinar con le División de Comercio Exterior y la Superinten- 

dencia Nacional de Importaciones los estudios tendientes a sustituir 
importaciones; 

vii)   Estudiar y coordinar con las entidades pertinentes   los planes de 

inversión en la    industria de transformación, elaborados por las demis 

entidades de derecho público, con el fin de lograr el mejor aprovechamiento 

y utilización de los recursos que  se destinen a ello, y 

viii)   Determinar el mejor aprovechamiento de los insanos. 

•)       Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

Este Instituto es una entidad autónoma, gobernado por una Junta 

Directiva y por un Director nombrado por ésta.    Cuenta con secciones 

especializadas en: química aplicada y desarrollo de nuevos productos; 

productos químicos pera la apicultura; análisis y control de calidad; 

ingeniería, y economía.   Además, tiene a su cargo, en conjunto con el 

Fondo Especial de las Naciones Unidas,  un programa de asistencia técnica a 

• la pequeña industria, consistente em 

i)   Ofrecer asistencia técnica para el desarrollo de métodos de operación 

eficientes que lleven a un mejor aprovechamiento de materias primas y equipo; 

ii)   Ayudar en el establecimiento de sistemas adecuados de control que 

permitan una calidad uniforme y aceptable de este sector; 

iii)   Establecer las posibilidades para el desarrollo de nuevos productos 

de acuerdo con la demanda del mercado, las materias primas existentes, el 

capital y la mano de otara nacionales; 

iv)   Desarrollar las técnicas adecuadas a través de ais temas de 

información escrita y visual, especialmente en aouellos campos sobre los 

cuales no exists actualmente conocimiento adecuado; 

v)   asistir a las organizaciones privadas u oficiales que dirijan en la 

actualidad el desarrollo industrial, con el objeto de lograr una mejor 
productividad; 

vi)   Coordinar con las agencias de desarrollo industrial o de crédito 

oficial o privado la inversión en la pequeña y mediana industria; y 

/vil)   Preparar 
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vil)   Preparar el personal técnico que se requiera para mantener un 

nivel de investigación ouficiente, da acuerdo con las necesidades del 
sector de la industria considerado. 

El Instituto en cuestión está en capacided de prestar servicios 
en los siguientes campos: 

i)   Establecimiento de nuevas industrias 

- Determinar las posibilidades de establecer nuavas industrias, 
por estudios previos o desarrollando investigsción especial; 

- Conducir las investigaciones necesarias para la creación de 

nueva« industrias de importancia económica, partiendo de recursos naturales, 
agrícolas o industriainente utili sables; 

- Determinar la posibilidad de crear nueves industrias basadas 
•n subproductos y desechos de industrias ya establecidas; 

- Desarrollar estudios e investigaciones de carácter eminentemente 
práctico, sobre sólidas bases económicas y técnicas, para inversionistas 

nacionales o extranjeros, instituciones bancaria« y entidades guberna .entele«; 

- Proveer los medios para adaptar procesos económicos y técnicos 
conocidos en otros países a les circunstancias del país, y 

- Desarrollar estudio« técnicoeconómico« sobre la ubicación 
de plantas nuevas, 

U)  Ayuda a la« industria« ya existentes 

•   Adelantar investigación«« y aplicar lo« avances de la 

lanieri, par« productos existentes, con el fin d. evitar desperdicio« y 
recuperar subproductos; 

- Conducir investigaciones y concluir lo« desarrollo« de 

l^TÍa tendiente s a mejorar la producción y .1 control de la« materia, pri^ 
a fin de obtener producto« de alta calidad con reducción de costos d« * 
producción; 

- Proveer expertos pera analiaar la« dificultad«« técnica« de lu» 
induotrla«, para consultas y para trabajos de asesoría; 

- Asesorar en problema« de moderni «ación, mecaniíación, control 
do calidades, uñM9 Qt niljo y #ntr#lliJllitnto ^ p^.»^. 

/•   Prestar 
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- frettar asesoría sobre costos de producción, planeación y 

control de inventarios y progra-.ias de producción; 

- Recomendar argumentos de producción a través de un eficiente 

manejo de materiales, simplificación de trabajo, planeación y control 
de mantenimiento; 

- Sugerir inversiones en equipos y maquinaria y capacidades de 
éstos, para obtener el máximo rendimiento, 

iii)   Análisis 

- Mantener un laboratorio especial y métodos de análisis sobre 
bases imparciales y confidenciales para la industria, los particulares 
y el Gobierno; 

- Desarrollar normas, especificaciones y pro cedimento s analíticos 
para evaluación de productos nacionales e importados, y 

- Aumentar la utilización de bibliotecas técaicas para el servicio 
de quienes trebajan en cuestiones agrícolas o industriales. 

iv)   Realizaciones del Instituto 

De las numerosas investigaciones realizadas por el Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas, se mencionarán unas pocas: 

- Diseño de una planta para la producción de tanino en polvo de 
Divi-Divi; 

- Producción de ácido cítrico a partir de jugo de caña; diseño 

de la planta y desarrollo de las condiciones más favorables de fermentación; 

- Desarrollo de un proceso para obtener jugo concentrado de curuba, 
una de las más notable! frutas colombianas; 

- Producción de fibras duras, utilizando varias plantas nativas; 

- Diseño de una serie de implementos agrícolas para tracción 
animal; 

- Utilización de las escorias Hienas cono fertilizantes para 
varios tipos de suelos; 

- Producción de proteínas aisladas, utilizando tortas oleaginosa« 
ceso materia« primas; 

- Un estudio de mercados relacionados con la industria química en 
Colombia; 

- Un estudio de mercados de plásticos en Colombia; 

- Almacenamiento de papa en pequeña escala, por el sistema de 
«ilo« semi subterráneo s. 
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Capítulo V 

»IDAS D£ POLITICA PARA EL DESARROLLO DCUSTRIAL 

1.   Protección arancelaria frente a la competencia externa 

*)       ÇéTtCterietica« del arancel y la protecc^n 

La protocolan arancelarla otorgada a las industria« tiene la 
tendencia a concentrarse sobre la de bienes de consumo y, en menor 

proporción, en la de bienes intermedios, eogun se desprende de lo« 

siguientes promedio« aritmético« de gravámenes a la« importación««, 

tomado« del arancel vigente (decreto 3168 de I964): 

(fjrcen&i£) 

Productos alimenticios de origen animal y vegetal 
Tabaco 
Producto« minerales 
Productos de la industria química inorgánica y conexa« 
Productos químicos orgánico« 
Productos farmacéuticos, vitamina«, hormona«, «te. 
Fertilizantes 
Pólvora y explosivo« 
Producto« fotográfico« y cinematográfico« 
Películas educativa« 
Materias plásticas, artificiales, éter««, esteres, resina« y 
«un productos 
Cuero«, peletería y sus manufactura« 
P*«ta para pmpel, papeles y cartones 
Fibra« y producto« textile« 
Tapicería, oordelea, punto prendas de vestir 
Calsad«, paraguas, sombrero« 
Ifcmifaotura« de minerales no metálico« 
Fundió ion de hierro y acere 
Cobre, níquel, aluminio, sine, «staffo y «us manufactura« 
Herramienta» 
Cuchillería y cubiertos 
»•^quinaria y aparetoe, material «léetrieo 
Ifcteriel de transport« 
Instrumento« y aparatos médicos y qulrûrgleoe 
Instrumento« y aparato« ds optics, fotografia, cinematografia 
Rsloj«rls 
Instrumento« d« musios y Ulevisidn 
Arma» y municiones 
Juguetee, juego«, articulo« pars reereo y deportes 

75 
100 
15 
25 
30 
13 

1 
50 
25 
0 

#5 
110 
45 
45 

150 
180 

95 
30 
30 
39 
TD 
25 
•a 
30 

100 
70 
SO 
00 

i» 
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b)       Bl régimen de exencionas 

La Ley 81, de I960, y BU Decreto Reglamentario N° 1393, de I96I, 

consagran medidas protectoras de orden impositivo pora las industrias que 

mediante el cumplimiento de requisitos preestablecidos puedan catalogarse 

como "industrias básicas o industrias complementarias a la producción de 
hierro". 

Se define como "industrias básicas" a aquellas que utilizan materias 

primas nacionales en proporción no inferior al 60 por ciento y cuya 

necesidad o conveniencia para la economía del pais haya sido calificade por 

el Consejo de Politica Económica y Planeación.   Las "industrias cowplemen- 

tariae a la producción de hierro" son las de transformación que 

utilicen materiales de Acerías Paa del Rio o elementos importados en un 

trueque por tales artículos, en proporción superior al 50 por ciento del 

valor de la materia prima empleada.   En estos casos, si su explotación 

es hecha por una sociedad anónima o en comandita por acciones, está exenta 

del impuesto básico sobre la renta   y el complementario de exceso de utili- 

dades.    Las sociedades distintas de las anónimas o en comandita que exploten 

industrias de estos tipos, si se someten a la vigilancia de la Superintendencia 

de Sociedades Anónimas, están exentas del impuesto básico de renta, y si se 

trata de personas maturale s, cuya contabilidad permita determinar las 

transacciones relacionadas con la industria básica o complementaria a la 

producción del hierre que operan, la exención comprende al impuesto básico 

de renta y el complementario de patrimonio.   Estas exenciones pueden conce- 

derse desde al año gravable de I960 hasta el ejercicio fiscal de 
1969, inclusive. 

Se han calificado como básicas a las siguientes actividades » 

—   La extracción de asbesto, azufre, carbón; producción de coque j 

recuperación de alquitrán y aceites livianos; obtención de productos químicos 

de los alquitranes; elaboración de productos químicos a base de gas natural 

o de petróleo, gas de las refinerías de petróleo, otros productos resultantes 

de los procesos de refinación del petróleo en el pals; transformación en el 

pmls, por proceso químico, del alcohol de caña de asucar en productos químicos 
primarios; 

/- Producción de 
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- Producción de ácido sulfúrico o carburo de calcio, utilizando 

100 por ciento de materia prima nacional; 

- Producción de pulpa química tino alfa-celulo3a, utilizando por le 

menos el 60 por ciento de materia prima nacional; producción de pulpa para 

papel, utilizando materia prima nacional en un 90 por ciento; 

- Producción de fertilizantes   fungicidas, insecticidas y herbicidas, 

utilizando materia prima nacional no inferior al 60 por ciento; 

- La fabricación de mechas de lanas (tops), utilizando un minimo de 

60 por ciento de materia prima nacional; 

- Producción de fibras artificiales (no celulósicas), si se utiliza 

60 por ciento de materia prima nacional; 

- Producción de arrabio con materia prima nacional; 

- Producción de hierro o acero, con utilización mínima de 60 por ciento 

de materia prima nacional; 

-.   Producción de aluminio, cobre, zinc, plomo, con materia prima nacional; 

- Fabricación de máquinas o de maquinarias herramientas, si ee utilizan 

materias primes nacionales en proporción del 60 por ciento o más; 

- Explotación en el país de la pesca marítima y fluvial; y 

- Producción de extractos curtientes, etc. de origen vegetal. 

SL Estado, aparte de conceder a muchas industrias colombianas exenciones 

de impuesto sobre la renta, otorga también en virtud del Decreto 1659, de 1964, 

beneficios de exención aduanera para las importaciones de las industrias 

niñeras, petroleras, de refinación, de fertilizantes, metalúrgicas*   La 

exención no se concede cuando los productos en cuestión se producen en el 

país en cantidades suficientes y calidades aceptables* 
Las exenciones para las importaciones del sector gubernamental, se 

regulen por el Decreto 709 de 1964, el cual las limita casi exclusivamente 

e los bienes de capital, aunque concede el beneficio a las importaciones de 

bienes intermedios y de consumo cuando las empresas son de carácter comercial 

o industrial, o entidades de beneficencia y protección de la salud, o cuando 

/se trata 
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s« trata de alimentos esenciales para las clases populares. Para conce- 

derse la exenoión se requiere el concepto favorable del Departamento 

Administrativo de Flaneación. 

También se protege la industria nacional cuando ésta se orienta a 

producir artículos destinados exclusivamente a la exportación. TM este 

caso, las condiciones están contempladas en el llamado Plan Vallejo, para lo 

cual de formalizarse un contrato entre el fabricante y el Ministerio de Fomento, 

•1 que puede operar en dos formas» a) Importación de materia prima para 

producción de bienes destinados exclusivamente a la exportación; b) Impor- 

tación de equipo necesario para el ensanche de las empresas, a fin de aumentar 

la producción de bienes destinados a la exportación. 

Dentro del mecanismo, los exportadores pagan una tasa equivalente a 

1/8 del 1 por ciento del valor total de 1* exportación. Por otra parte, 

también regula el tipo de compra de las divisas provenientes de las expor- 

taciones del Plan Valle jo, y asi el Banco de la República reembolsará al 

exportador el total del valor de las exportaciones, liquidando los dólares 

• $13.50 por dólar, si el producto exportado contiene menos del 50 por ciento 
da materia prima extranjera. 

La materia prima Importada para la fabricación de artículos destinados 

* la exportación no paga impuestos aduaneros. La renta líquida gravable, 

producto de las exportaciones del Plan Vallejo, está exenta de pagar el 

impuesto sobre la renta (Ley 81, de I960). 

Como tendencia de última hora, se ha manifestado en el gobierno el 

propósito de liberar las Importaciones de considerable número de mercancías, 

en el sentido de declararlas de libre importación, cuando las tarifae arance- 

l*rtaa sean del 30 por ciento o superiore», al tiempo que tales mercancías 

ee paguen en dólares del mercado intermedio, o sea al cambio de «13.50 por 
dólar. 

c)  *— «*iiqm1oi»s de^ r«n^ 

H Consejo ds Política Aduanera puede »edificar las tarifas arencelarias 

de importación y exportación, dentro de los limites fijados por el 

Decreto-ley 3168, cuando estas sean deficientes, excesivas o inadecuadas, / 

e.Ubleoer los precios oficiales sobre les cuales deben liquidarse los 

/gravámenes ad valorea 
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gravámenes ad- valorem, en los casos en que factores desfavorables asi lo 

exijan«   Esta función debe ser preferentemente atendida cuando se comprueben 

prácticas  de "dumping" nocivas a la protección consagrada a favor de un 

determinado   renglón de la producción naeional«    Para las decisiones que se 

tomar, sobre estos aspectos, se requiere necesariamente el concepto favorable 

del Departamento Administrativo de Planeación y de la Junta de Comercio Exterior. 

Las modificaciones a loa derechos arancelarios de importación y 

exportación que efectúe el Consejo de Política Aduanera, no podrán ser 

superiores ni inferiores en más de un 30 por ciento del valor e.i.f. de la 

mercancía afectada, ni podrán acordarse por más de una vez, salvo en los casos 

en que dichas modificaciones se efectúen para incrementar el intercambio 

comercial latinoamericano, evento en el cual ellas podrán hacerse sin sujeción 
a estos limites« 

De la misma manera, con relación a las posiciones correspondientes a 
automotores del capitulo 07 y los productos de los capítulos 22 y 24, el 

Consejo de Politica Aduanera puede modificar los gravámenes arancelarios 

cuando las conveniencias generales, del pala asi lo aconsejen. 
Por otra parte, es interesante observar como el régimen arancelario con 

la ALALO es diferente del arancel general de aduanas que entró en vigencia 

en 1965*   Mientras en este último se eliminó completamente el gravamen 

especifico, quedando tan sólo el ad valorem, part las importaciones de ALALC 

siguen operando ambos gravámenes aduaneros«    No obstante, la diferencia 

fundamental consiste en que para los productos provenientes de la Zona 

Latinoamericana de Libre Comercio se eliminaron ya uno u otro gravamen 
cuando no ambos, en una proporción quizá superior al 50 por ciento«   Sola- 

mente se conservan gravámenes relativamente altos en caeos especiales, ooao 

loa siguientest   quesos de diversas alases* mejillones* centollas, vainilla* 
aceites de ballena, de pescado, de cascara da café, tortas de girasoles y 

de lino, tierras, oores, aguardientes; todo superior al 30 por ciento, y eon 

menos del 20 por ciento para elementos químicos para la industrie   farmacéutica. 

A pesar del bajo nivel de los gravámenes, pesa sobre este eoasrcio una 

limitación bastante fuerte, ya que todos sus productos están sujetos al régimen 

de licencia previa* como medida de emergencia y transitoria originada per 

el fuerte desequilibrio que se venia presentando en el comercie exterior de 
Colombia con los países de la ALALC« 

/Una de 
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üna de Us fintlidadea principales dal arancel aduanero es la 

pretettoión « la industria nacional y, en tal sentido, al «facto mayor 

- J virtualmente exclusivo - a« ha hacho aantlr an la sustitución d« lmpor- 

tacionea.    Sa ha logrado un avança notabla con raspacto a bienes da consumo, 

mas queda muchísimo por hacar an matarla da bienes intermedios, materias 
primas y bienes da capital* 

Es convanianta indicar qua an al último da los renglones mencionados 

sa ha. registrado últimamente al«ún avança   sin embargo, pesa a la importancia 

da esta hacho para al desarrollo economico, un progreso significativo 
sólo se logrará mediante la expansión da los mercados. 

A la constitución da dichos marcados mayores pueden contribuir las 

tarifas aduaneras y es indispensable acudir a otras medidas.   El gobierno, 

dentro del mareo do AUW, ha recomendado la integración de bloques 
económicos subregionaìcs. 

Según ao dijo antas explícitamente, el sistema arancelario ha creado 

una mentalidad exclusiva da substitución de importaciones.    I* política 

oomarcial deba encauaaraa en el aentido de promover axportaciono. y .rfimular 

la aficiencia da la industria doméstica.    Se están efectuando eatudios 

tendientes a modificar la estructura arancelaria, en el sontido de otorga 

un marga* adecuado de protection como contrapuesto a uno d. caráotar absoluto. 

•demás de los imputato« aduaneros se aplican otras »adidas da natura- 

leía semejante, aunque aparentemente no obedeacan al propóeito da proteger 

la producción nación*.    Con frecuencia tienen su origen en la aguda escasea 
de recursos cambiario., en al afán de frenar el crecimiento da lo. medio, 

d* ps«o, en el deaeo de dar la mejor utilización a los escasos ingresos de 
diviaaa, ato.   Entre las medidas más importantes se citanj 

i}   ft r*fi%»n de Importación, âmgûn el cual hay una lista de producto, 
d« libra importación, otra lista que necesita do He«,** previa y un. tercera 

de productoa de importadón prohibida,   ub.4rv.ae que la inclusión do un 

producto an liata pravi» produca afecto, .i se quitre má8 restrictivo, que 
•1 aumento en 1» tarifa. 

U) l&JËStoUMLMSteg' *ta »sdlda ohll^a a los importador., a 
dopoaitar anf «lBaneodeU Babelica un porcentaje del valor f .o.b. de 

Ua mtrcanolaa en paso, y por un término que con frecuemcla llega haat« 

Aoo 180 
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los 180 dlae.   Este depósito fluctuará entre el 1 por cíente y el 120 por 

cíente (Decreto 3168 Die.23/64).   A más del carácter restrictivo, debe 

tenerse en cuenta que le congelación de los fondos evita aumento e excesivos 
en la ofarta monetaria, 

ül)   SI régimen cambiarlo.   El Decreto 2322 de septiembre de 1965 

estableció dos tinos de cambio»    uno de 9.00 pesos por dólar, llamado prefe- 

rencia! y otro de 13.50 pesos por dólar, llamado intermedio. 

El tipo ds cambio de 9.00 pesos por dólar se utiliza para importar 

productos farmacéuticos y, en general, para la protección de la salud y its 

materias primas para fabricarlos, y los instrumentos, máquinas, aparatos de 

medicina, cirugía, oftalmología, ortopedia, etc.; semillas para la siembra, 

maquinaria e implementos agrícolas, fertilizantes, fungicidas, etc., barras 

o láminas de hierro o acero para fábricas de herramientas agrícolas; automo- 

tores de transporte colectivo, repuestos, gasolina de aviaciónj papel periódico, 
lana, caucho, amas, municiones y trigo para el consuno. 

Tfdo» los demás bienes serian importadoa con dólares del mercado inter- 
medio, es decir, comprato* al Banco de la República a raaón de 13*50 peso«. 

lT>   33. gfttfrieclfffrnto de requisitos adicionales para importar, conse- 
grados por la Junta de Comeroio Exterior por medio de la Resolución 

Ir9 9 de junio de 1965.    Los requisitos son tan numerosos que representan una 
•cria restricción a las importaciones. 

No se puede decir que cada uno de lot elementos de este sistema de 

controles sea estable, en el sentido de que «u enunciación original se 

conserve por un tiempo relativamente largo, pero sn conjunto, siempre habrá 

un elevado grado de controles y restricciones a la importación, fenómeno 

originado principalmente en la absoluta imposibilidad de satisfacer todas la« 

necesidades de importación del país, consecuencia de nuestra marcadísima 
dependencia de la exportación del café. 

r) Se puede llegar a duder de la 
coordinación en le def inición y ejecución de los medios menoionados, y en 

pmrte te tendrá raaón debido a que una cantidad relativamente grande de 

organismos gubernamentales intervienen en materia de comercio exterior.   Aei, 

por sjemplo, el Consejo de Política Aduanera define lo relativo a tarifas, pero 

ee la Junta do Comercio Exterior la entidad que verdaderamente define la 
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polltioa coaarcUl.    Da otro lado, la Junta Hostaria tiene la cooptane!* 

de Us deeiaione. reUtiva. a lae nodifi cacionea an la cuantía de loa 

depóaito. previo., por Uà aplicaciones qua al aan.Jo da dicho inatrumanto 
tiana aobra U oferta aonatarìa. 

La coordinación sa logra dabido a qua la repreeantación an dicho. 

Coneajoe y Juntaa aatá constituida virtuaUente por Us adama paraonas: 

lo. Hiniaterioe cen funciones económica, y 1 J.f áml Dapartamanto Adndnia- 
trativo de Planeación. 

2#   Mítica da premoción rf. «Kpn^f M—ff 1ry1irt|1[l1|>l 

SI sobiamo colombiano, iapuleedo por U tremenda sacas« da divi«. 

«treteras y preocupado por al datarioro de loa pracio. internacionales da 
««••tro principal producto da aportación, al café, M ha visto en la 

»•c-idad da aatiüuUr la exportación da nueve* productos mumíacturados. 

Al .facto ha dictado normas da distinto carácter, qua van dasda la 

reglamentación da loa tr* itaa da exportación«», par. hacerlo, n*. expeditos, 

haata U creación da organismos qua encaucen hacia al fin deseado. 

*)       deportaciones W"•«, "TÎT" T im^nttr|ii 

Le Lay U. da 1959 «tablado que laa axportacionas se dividirán 

an mayores, menor« y da muestra..    3a consideraran incluidas an las 
«portación* mayore. u. ilTUÍant#s 0^^,,  ^ tenlno8) mma ^^ 

d« re. y lo. metale« precioao..   Lae exportación., »añoras sarán aqueUa. 

diatint*« a la. enumerada« ceno exportaciones mayores.   Sa entiende, por 

dUiao, como exportación., da nutrii aquellos producto, nacional.« cuyo 
mior f.o.b. puerto de aabercjue no exceda de clan dólares. 

L» Lay 9}, de 1962, «edificó eata sistema, de acuerdo a su artículo S 

que excluyó ai el banano, al pUtino y los cuero., oo*, exportación.. 

•»Fora«, y e.Upuló que el valor de la. exportaciones d. M tos artículo« 

•• reintegrará al Banco de U República al Upo de cambio que •• empie» 
para Ua exportación., menor*.. 

*• otra parte, «1 decreto 1734 de 1964, dictado en uso de U a 

*»úUám mtr**éímriM: ditpuao en su artíeulo 16, inci.0 a6, qua ai 

Upo da Maura de lae di*i«a. extranjera, producid*, p» axportaeioiía« 

dUtinta, . U. dea oafi. .ari al promedio da la. t««a« que .. hayan 
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r eg istrado en las operaciones henearías del rcercado libre durante la 

sanana anterior, conforme a lo previsto en al artículo 46.    Dicha 

disposición rigió hasta hace poco tienpo, cuando el tipo de reintegro 
se fijó al 13.50 pesos por dólar. 

Las diferencias entre exportaciones ¿ja;-ores 7 menores son en cuanto 

su volumen y en cuanto el tipo de compra de las divisas que de ellas 
provienen. 

*>)       SstÍBUlos a las exportaciones 

Para promover las exportaciones se han utilizado diversos estímulos, 
que pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

i)   fr titoli? îyfihrl*     Consiste en la compra, por parte del 
Banco de la Republic*, de las divisas provenientes de las exportaciones 

•snores, en su totalidad o en parte, de acuerdo con las disposiciones que 

sobre el particular dicte la Junta Monetaria y al tipo de cambio que 

señalo periódicamente esta ndaaa entidad.    Actualmente el reintegro es 

de 13.50 pesos por dólar, es decir, 4.50 pesos por encima del precio de lot 

certificados de cambio con que se importan las materias primas y los bienes 
terminados esenciales. 

li)   MÉIi?ft 1i1Virfr-    Por Ley 81, de 1^60, y el Decreto 1394, 
de I964, que la reglamentó, la renta liquida, gravable producto de las 

exportaciones estará exenta del impuesto sobre la renta líquida originada 

en el negocio de exportación es igual al 40 por ciento del valor de las 

ventas brutas de los productos exportados.    No gosan de esta exención las 

exportaciones de café no transfor.mdc industialitente, petróleo y sus 

derivados, bananos, cueros crudos de res y metales preciosos. 

Ui)   latinado» fencelarlo»* a) Plan Valle jo I; b) Plan Vallejo II; 
e) Plan Vallejo en almacenes de depósito. 

Por Plan ?allejo I se entiende el fomento de las exportaciones 

resultante del contrato que puede celebrar un iisportador con el Ministerio 

de Fomento - por internadlo de la Superintendencia de Comercio Sjctorior - 

en virtud del cual puede importar materia« primas o equipos para la 

manufactura de productos destinados a la exportación, sin craváasnes 

arancelarios y con exención de depósitos previos. 

/le importación 
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La importación de equipos está sometida a la demostración, por parte 

del «impresario, de la eficiencia de la compañía, la existencia de cercados 

de exportación, su capacidad financiera y la concesión de una garantía 

relativa a la utilización del equipo en bienes exportables. 

Este plan lo estableció la Ley la. de 1959, artículos 25 y siguientes, 

cono también el Decretory 1734, de 1964; artículos 25 y siguientes. 

Se entiende por Plan Vallejo II, el sistema de fomento a las 

«[portaciones establecido por el Decreto-Ley 1734, de 1964, que contempla 

la posibilidad de importar, en divisas libres, sin derechos de aduanas, 

ni depósitos, ni requisito de licencia previa, mercancías de la misma clase, 

cantidad y calidad de las ya incorporadas en productos exportados, siempre 
y cuando se compruebe la respectiva exhortación. 

El Plan Valle jo, a través de aim» cenes generales de depósito, permite 

a loe empresarios que dispongan de eouipo de trabajo no utilizado plenamente, 

por escasez de materia prima extranjera o por falta de consumo nacional, 

importar materias primas para destinarlas a productos de exportación, 

•in el pago de derechos de aduana y de depósitos previos. 

Ut importaciones por este sistema están sujetas entre otras, a IM 

siguientes normas: financiación en el exterior del costo, seguro y flete» 

de la materia prima Importada, con un plazo que permita su pago con el 

producto de los artículos importados; un registro especial de importación 

aprobado por el Ministerio de Fomento, para determinar la relación contractual 

establecida en el Plan Vallejo I, y, además, preetar caución para garantiiar 

la incorporación de las materias primas en los productos exportables. 

U importante tener en cuenta que las empresas pueden establecer en 

mm propio« predios un almacén de deoósitos, siempre y cuando llenen los 

requisitos que se exigen para ello y que los miamos industriales puedan 

•»licitar al Ministerio de Fomento que haga extensiva a su eompaftia el 
•istema de exportaciones que se comenta« 

'   •rtlM'mi financiero*-   Hay diversos sistemas para facilitar el 

crédito al exportador colombiano, talas como tipos de interés y da descuento 

•i« baje* qua loa comerciales y fondea especiales para suministrar créditos 

* !*••«• cómodos con el objeto da que financien su operación, o da que 

í-porte» loe elemento, neoasarioa para producir mercancía» destinadas a la 
exportación. 

/Uno da 
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üno de esos sistemas es el Fondo de Inversiones Privadas (FIP) del 

Banco de la República, que está constituido por la contrapartida en moneda 

colombiana de empréstitos externos; por los créditos en divisas otorgados 

al FIPj por los créditos que el Banco de la República acepte y decida 

vincular al Fondo,   Las operaciones del FIP se tramitan por conducto de los 

bancos afiliados al Banco de la República, 

Por otra parte, el articulo 60 de la Ley 83, de 1962, faculta al 

Banco de la República para otorgar préstamos a corto plazo a los exportadores 

ds productos distintos del petróleo, oro y café, con el fin de facilitar 

el f inane lande nto de sus exportaciones, hasta el monto disponible de un 

fondo especial, constituido con todo o parte de las divisas extranjeras que 

adquiera por razón de los giros provenientes de las exportaciones menores, 

T)   Estímulos para exportadores en meterla de importaciones.    Por el 

Decreto-Ley    1734 de 1964, articulo 3, se facultó a la Junta de Comercio 

Exterior para establecer las prioridades en materia de importación de 

equipos, repuestos y materias primas.   Dicha Junta, en su resolución 009, 

de 1965, especificó el alcance de esas prioridades, dejando claro que se 

preferirá   en el otorgamiento de licencias a quienes demuestren haber 

exportado, 

•i)   Garantía de no restringir exportaciones. La Superintendencia de 

Comercio Exterior garantiza no restringir las exportaciones de productos 

agrícolas manufacturados o procedentes de las industrias extractivas, 

siempre que se haya celebrado previamente un contrato con esta entidad, 

o se hayan registrado los contratos de exportación que se celebren con 

personas o entidades de otros países, 

•ü)   latigueos en materia de plazos para reintegros.   De acuerdo con 

la resolución 22 de 1965, originaria de la Junta Monetaria, el término para 

reintegrar al Banco de la República las divisas provenientes de exportaciones 

minores, es de 90 días«   Sin embargo, en esa misma resolución se establecen 

alcuna« excepciones.   Por otra parte, la Superintendencia de Comercio Exterior 

está autorisada para ampliar los platos de reintegros, previo estudio para 

cada caso, de exportaciones que, por su naturalisa, requieran amplio« 

teradiw« do pago« 

/3*   M política 
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3. U politice crediticia 

KL sistema bancario colombiano atiende principalmente a las necesidades 

de financiación a corto y mediano plazo. Además de los bancos comerciales 

hay dos estatales que prestan algunos fondos a la industria, a los mismos 

plazosí el Banoo Popular, que otorga crédito personal, y la Caja Agraria, 

que sirve básicamente a la agricultura, cuentan con secciones especiales 

que atienden loe requerimientos de la mediana y la pequeña industria, pero 

•1 monto de loe recursos disponibles a este objeto es pequeño en relación 

a las necesidades. 

Loe bancos comerciales suministran el 54 por ciento del crédito 

concedido en el pais por todas las instituciones financieras. Su cartera 

te distribuye asi: 77.9 por ciento en préstamos a corto plazo, 17.7 por ciento 

a mediano plato y sólo 4.4 por ciento a largo plazo. Tradicionalmente, loa 

bancos han dirigido sus fondos en su mayor parte al comercio (33 por ciento 

de la cartera), pero la industria ha venido creciendo en eu participación 

(30 por ciento del crédito bancario). 

Son varias las disposiciones legales que sobre facilidades de crédito 

a la industria se han dictado en C0;ombia. En 1950 entró en vigencia el 

Decreto 384, que permite a los bancos comerciales conceder préstamos hasta 

con 5 años de plazo, con destino a la construcción o ensanche de obras 

de fomento económico, tales CODO industrias extractivas, industrias 

agrícolas y construcciones urbanas. Los préstamos que efectúen los bancos 

comerciales pueden ser descontados en el Banco de la República a un 

interés inferior al que tenga fijado para el descuento de operaciones 

comerciales. Sobre estos préstamos, el interés a cobrar por los bancos 

comerciales será por lo menos de un punto más bajo al usual para préstamos 

bancarios de amortización gradual a largo pla*o. En 1963 fue modificado 

el Decreto J$U$  en el sentido de ampliar hasta 10 años el plaso de las 

operaciones que efectúen los bancos para las obras mencionada«. 

El Decreto I564, de 1955, peralte a los bancos comerciales emitir 

bonos de crédito industrial para financiar el ensanche de tibrlcas o 

industrias, o la creación de nuevas industrias conveniente para la 

•eonomla nacional, a juicio de la Junta Monetaria. El plato de tales bono« 

puedes» hasta de 10 años y el tipo de interés para dichos valores no será 

/superior al 
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euperior «1 7 por ciento anual.   El valor de los préstamos en bonos 

industriales no ha de exceder del 60 por ciento del avalúo de las maquinarias, 

terrenos y edificios dados en garantis.    Los bancos comerciales tienen 

obligación de adquirir y poseer bonos industriales por una suma no inferior 

al 5 por ciento del monto de sus exigibilidedee a la vista o a término. 

Otro instrumento de crédito a la industria que, a pesar de ser muy 

interesante y de estar autorizado legalmente en Colombia no se ha puesto 

en vigencia, es el que permite al Gobierno la emisión de bonos nacionales 

•n dólares (Ley 29, de 1959).   El producto de la colocación de tales bonos 

se debe destinar a fomentar un fondo de desarrollo económico, que serla 

administrado por el Banco de la República y que sólo podria aplicarse a 

determinados fines, por ejemplo a otorgar préstamos en moneda extranjera 

a las entidades públicas y a las personas privadas, exclusivamente pare 

gastos en moneda extranjera que haya necesidad de realizar en la construcción 

de plantas eléctrica«, redes de distribución de energía, equipos y materiales 

para sistemas de riego y drenaje, levantamiento y ensanche de estableci- 

mientos fabriles destinados a producir artículos que sustituyan importaciones, 

lo mismo que los destinados a la exportación.   Los plazos para la amortización 
de dichos préstamo« serian hasta de 8 años. 

Dispone la Ley que los nréstamos del Fondo de Desarollo Económico 

se harán de preferencia para el fomento de las industrias sustltutivas de 

importaciones o destinadas a la producción para la exportación, cuyo 

establecimiento haya sido recomendado sobre la base de estudios que deberán 

realisar el Instituo de Fomento Industrial y el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas. 

Lo« báñeos comerciales son también la fuente principal de crédito 

a ««diano plato.    Los bancos pueden destinar hasta el 15 por ciento de 

sus depósitos a préstanos de 1 a 10 años.    De acuerdo con las últimas medidas 

sobre el eredito adoptada« por la Junta Monetaria, los bancos qu« 

aumenten al % por ciento la proporción de su cartera destinada a préstamos 

de fomento, disfrutan de reducciones especiales en sus obligaciones de 

«nca>.   £1 lateras de lo« préstamos de fomento está limitado al 9 por ciento 

cuando «1 pitto e« de más de 3 alios y al 8 por ciento cuando el plazo es de 

1 « 3 alios,   H total de lot créditos de fomento aumentó «n 21 por ciento 

m 1963 en relación con «1 ano anterior, 
/También las 
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También las Compañías de Seguros constituyen una importante fuente 

de préstamos a mediano plazo, ya que están autorizadas para destinar parte 

de sus recursos a inversiones distintas a las forzosas, y es asi como 

muchas industrias acuden en busca de créditos a las compañías donde tienen 

sus contratos de seguros.   Estos préstamos son de 1   a 2 años y con 
intereses del 15 por ciento. 

Como fuentes de crédito a largo plazo se pueden mencionar las 

corporaciones finacieras, cuyo funcionamiento quedó autorizado en I960. 

Estas entidades, además de otorgar crédito a la industria, suscribe nuevas 

emisiones de acciones y hacen inversiones en el capital social de la empresa. 

Hasta el momento se han creado 5 corporaciones financieras y han progresad* 

a un ritmo muy acelerado y con sorprendente éxito.   Ellas obtienen recursos 

adicionales a su propio capital recurriendo a prestamos nacionales y 

extranjeros, colocando emisiones de bonos y redeecontando sus docmientos 

•n el Banco Emisor.   Tres de las corporaciones han recibido préstamos del 

exterior (International Finence Corporation).    Una proporción alta de la 

cartera de las financieras se dedica a la Industria« aproximadamente el 
90 por ciento« 

La industria también puede acudir al Fondo de Inversiones Privadas 
-FIP- enhueca de créditos a largo plazo.   El FIP está destinado a la 

financiación de inversiones, exclusivamente del sector privado, de espeoial 

conveniencia para el desarrollo económico del p^ls, en particular de las 

que tiendan a diversificar y fomentar las exportaciones.   El Fondo está 

constituido por la contrapartida en moneda colombiana de empréstitos 

«eternos y por recursos en divisas provenientes de créditos del exterior 

otorgados con destino al FIP.    Los préstamos que hace el fondo generalmente 

••tinlimitados a tres millonee de pesos, a pesar de que se han otorgado 

•arios por suma« bastante superiores.   Los plazos son de 10 años pai« 

proyectos industriales, de 5 para los agrícolas.   El interés es del 

8 por ciento para préstamos hasta de 3 años, de 9 por ciento para los de 3 a 

5 afio«yd* 10 por ciento para los de más de 5 años.   Cualquier empresa 

pueda acudir al FIP, siempre oue presente un proyecto en la fonia que éste 

«dé« y reúna IM condiciones establecidas para el otorgamiento de loa 
créditos. 

/Otra fuent« 



-79- 

Otra fuente de recursos a largo plazo para la industria es la 

firn» "Inversiones Esso" (100 por ciento de propiedad de la International 

Petroleum Corp., de la Standard Oil), que dispone de 55 millones de pesos 

para participar en posición minoritaria en nuevas industrias o financiar 

ampliaciones de empresas ya existentes (siempre que no tengan relación 

con petróleo). La politica de esa Compañía ha sido hasta ahora la de hacer 

operaciones solamente con inversionistas nacionales» 

En cuanto al costo del crédito industrial puede decirse que en 

Colombia es alto« El mejor tipo de interés para préstamos menores de 

150 días es el 9 por ciento y para préstamos de más de 150 dias está entre 

el 10 y el 12 por ciento* Por sobregiros menores de 15 dias se cobra el 

11 por ciento y por los mayores de 15 dias se carga el 13 por ciento. Los 

préstamos del Fondo de Inversiones Privadas fluctúan entre el 8 por ciento 

y el 10 por ciento, según el plazo. Sin embargo, a estas tacas hay que 

agregar generalmente por lo menos un 1 por ciento más para oubrir comisiones 

y otras cargas por control de los créditos, estudio de proyectos, etc. Si 

se tiene en cuenta que en Colombia existen los llamados depósitos previos 

para la importación de cualquier mercancía, y que esos depósitos van del 10 

por ciento al 120 por ciento y son devueltos al importador no antee ce 

6 meses, se concluye que los costos financieros son un factor que pesa mucho 

sobre los costos de produooión. La casi totalidad de las industrias han 

obtenido créditos extranjeros para financiar sus depósitos de iaportaolón 

por la dificultad de obtener recursos en la banca comercial local. El 

riesgo de cambio que corren eon este sistema es, sin duda, una carga finan» 

olera muy elevada, 

4. I* política tributaria nomo medio de promoción v orientación 
de las inversiones industriales 

Loe incentivos tributarios que se utilizan pare promover el desarrollo 

industrial son los quo a continuación se señalan! 

»)  »»gfrva para protocolen y recuperación de activée 

So considera hasta un 15 por ciento anual de las utilidades liquidas 

ooaerciales, determinadas para la videncia anterior a la grtvable, o toa 

de la« missas utilidades quo sirvieron de base pira la apropiación do la 

reserva legal, que oonstituyan las sociedades anónlaas coao reserva do 

/protección y 
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protección y recuperación de activos, siempre que ésta sea efectivamente 

apropiada y contabilizada, hechos que se demostrarán acompañados o 

adicionados a la declaración de renta y patrimonio. El monto de la 

reserva no podrá exceder en ningún caso del 15 por liento del costo histó- 

rico que tengan los activos depreciables representados por maquinaria y 

equipo industrial, y adquiridos con anterioridad al 1° de junio de 1957. 

Por el decreto 437, de 1959, articulo 17, se eximió la suma que de las 

utilidades del afto gravable se apropie por las sociedades anónimas nomo 

reserva para protección y recuperación de sus activos representados por 

maquinaria y equipo industrial, adquiridos con anterioridad al 1° de junio 

de 1957 y existentes en tal fecha. Esta exención no podrá exceder del 

15 por ciento de las utilidades liquidas comerciales, determinadas para la 

vigencia anterior a la gravable, o sea, de las mismas que sirvieron de bas« 

para la apropiación de la reserva legal, y tampoco podrá excoder anualmente 

dal 35 por ciento del costo histórico o precio de adquisiciones de loe 

activos depreciables de que trata el parágrafo anterior. Bota exención 

expirará cuando se complete el 100 por ciento del costo histórico. 

b)  Reserva de fomento eoonómico 

Las sociedades anónimas podrán constituir, además de las reserra» a 

que están actualmente obligadas por la ley o sus estatutos, una reserva 

extraordinaria de fomento económico hasta del 5 por ciento anual de las 

utilidades líquidas comerciales; o sea, de las mismas que sirvan de base 

para la apropiación de la reserva legal, con el fin de incrementar la 

producción de materias y mercancías que sustituyan las exportaciones. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Flaneación determina aquelloe 

renglones convenientes para la economía nacional en los cuales se puede invertir 

la reserva de fomento económico. Esta se considera como utilidad exenta del 

impuesto sobre la renta, siempre que sea efectivamente apropiada, contabilizada 

e invertida en las actividades tratadas anteriormente, lo que se deinostrtra con 

el oiaplimiento total de determinados reauisitos. 

Estas reservas sólo gozarán de la exención ai se constituyen dentrp del 

Undno de 10 altos, contados a partir de I960. La resolución 1& de 1963, del 

Cetuejo Nacional de Política Económica y Planeación, dispone que, para loe 

efectos de la oonetitucion de reserva extraordinaria de fomento económico, debe 

entenderse cono aprovechamiento casi exclusivo de materias primas nacionales 

aquél en el cual se emplee por lo menos el 80 por ciento de éstas, 

/£l Decreto 
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£1 Decreto 3257 establece que pueden jozar de la exención por reserva 

extraordinaria de fomento económico que establece el artículo 110, de la 

Ley 81 de I960, loe siguientes contribuyentes: 

i)   Las sociedades anónimas sometidas a la vigilancia plena; 

ii)   Las demás sociedades, siempre que se sometan a la Superintendencia 

de Sociedades Anónimas, y 

iü)   Las personas naturales que desarrollen actividades que goaan 

de la exención« 

Son renta« exentas las que se apropien como reserva de fomento 

economico, siempre que se conviertan en el incremento de la producción 

de «asterias primas y mercancías que sustituyan importaciones cuyo fomento 

MM conveniente para la economía del país« 

La cuantía de íM, exención no podrá exceder del 5 por ciento de la 

renta líquida comercial correspondiente al año gravable.   Esta renta deberá 

determinarse de acuerdo con las normas existentes para establecer la base 

de la reserva legal, respecto de las sociedades anónimas. 

La reserva extraordinaria de fomento podrá constituirse anualmente 

deed« el aflo 1961 hasta el de 1970 toldándola de las utilidades liquidai 

oomercialee obtenidas de los años I960 a 1969. 

SI Consejo de Política loonoxiea ha determinado, por medio de la 

Resolución la, de 1961, loe siguientes renglones de producción ooao aptos 

para invertir en ellos la reserva de fomento económico. 

• Cultivo de trigo, lúpulo, cacao y caucho« 
- Cultivo de ajonjolí, maní, soya, palma africana y palmi de coco« 
- Producción de lana« 
- Beneficio del cebo en rama, o cebo fresco de origen nacional« 
- Extracción de asbesto« 
- Producción de carburo de calólo. 
• Elaboración de productos químicos, a partir de «?ae natural o de 

petróleo; gas residual de refinación de petróleo; otros productos 
resultantes de la refinación« 

- Transformación del alcohol de caña de asacar. 
• Transformación de acetileno en productos químicos. 
- Transformación de pulpa química, tipo alfa celulosa* 
- Producción de elemento« «etivos para 1« elaboración de herbicida«, 

insecticida« o fungicidas. 
- Producción de hormonas* eeteroidee y alcaloides naturales y 

• sintético«. 
• Producción ds vit sainas naturales o sintéticos ds antibióticos puros • 
«• Producción ds abonos quluioos simples, nitrogenados o fosfatados. 

/-   Produodón 

Jâ 
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- Produce!Ai de pulpa para papel» 
- Producción de resinas sintéticas. 
- Producción de vidrio plano. 
- Producción de aluminio, cobre, zinc, plomo u otros metales no 

ferrosos. 
- Fabricación de partes o piezas sueltas de uotores para vehículos. 
- Fabricación de implementos agrícolas de tracción mecánica. 
- Fabricación de motores de combustión o de sus partes o tdezas 

sueltas, * 
- Fabricación de bombas centrífugas. 
- Fabricación de unidades selladas de refrigeración. 
- Fabricación de máquinaa-herraaientas que no sean ensamblaje. 
- Fabricación de candados, cerraduras o chapas de hierro o da 

acero. 
"   SaÍLiCACÍ?n de «bwcacion»« para navegación fluvial o mariti«*. 
- Fabricación de transformadores trifásicos. 

Por medio de la Resolución 2a., de 1962, se agregó: 

- La producción de artículos, partes o plecas sueltas de metal 
•laborados por el sistema de «forja extampa". 

Por medio de la Resolución 2a., de 1963, •• agregói 

- La extración de carbón mineral. 

Per medio de la Resolución 3a,, de 1963, •• agregói 

- U producción de sulflto, bisulfito • hidroeulfit© de sodio. 

Por medio de la Reeoluoión 4a«, de 1963, se tgreejot 

- Il «ativo del tabeo© rotalo« 

» iaPUMtoa o) 

Como se vio en el punto referente a la protección aranoelarU, existen 
«amelones espeoialee para las industrias consideradas básicas para el des- 
arrollo económico. 

mêSmm d« IffgMfflrrf | la renta § sod edades T fondos d« ¡fororaloq 

Ä Decrtto 2368, de I960, m iu »jrt£eulo 1»  estableoe que son 

Mtle*e*M administradoras de invasión las «is tienen por objeto social 

*iieo recibir en dinero suscripción», del piblioo, coa el fin de constituir 

• administrar, conforme a U. disposiciones de eee atórete, uno o vario. 

***— *• inversion, pueden ser eemerelalM e anónimas teffa «i artíoulo 2e. 

/O. artíoulo . 
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El artículo 20 dispone que el fondo o fondos que organicen o administren 
las sociedades de inversión, no serán sujetos gravables con el impuesto de 

renta y complementarios.   Lo que reparta será sí, renta personal de quien 
lo reciba« 

Por su parte, el Decreto 2968, de I960, dice también en su artículo Io 

que se autoriza la constitución de fondos .mutuos de inversión en las empresas 

que tengan fines de lucro, que cuenten con un capital ma/or de 500 000 00 pesos 

y que ocupen mínimo 20 trabajadores.   El articulo 21 los exime diciendo 
que los fondos mutuos cíe inversión no estarán sujetos a los impuestos de 

renta y complementarios.   Los beneficiarios tampoco estarán sujetos al 

impuesto de patrimonio sobre sus tenencias en el fondo, ni al impuesto de 

renta sobre las utilidades correspondientes ni sobre las ganancias que 

obtengan al liquidar su inversión.   Las empresas podrán deducir, para efectos 

tributarios, el monto de sus contribuciones al fondo« 

5«   Promoción estatal directa a través de 
empresas públicas o mixtas 

*)       Instituto de Fomento Industrial 

El Instituto de Fomento Industrial (IFI) fue oreado por Decreto Legisla- 

tivo No« 1157, de 1940, con el fin de promover la fundación y ensanche de 

empresas dedicadas a la explotación de industrias básicas que el ospitai t 

Iniciativa particular no hubieran podido desarrollar satisfactoriamente 
por si solos« 

De conformidad con dicho decreto, los aporte« del Gobierno para 

establecer o ensanchar industrias de interés nacional se efectuarían por 
intermedio del IFI« 

Las acciones adquiridas en tales empresas podrían ser vendidas a 

entidades particulares una ves que no fuera necesaria la presencia del IFI 

en éstas.    La ley estableció un capital no uenor de 4 miñones de pesos, 

aportados asi: 3 millones por al Gobierno Nacional y 1 millón por el 

Banco Central Hipotecario«   También estableció que el Instituto de Fomento 

Industrial podría invertir hasta el 50 por ciento de su capital en bonos 

industriales« 

La Uy 16, de 1963, le adscribió funciones de corporación financiera 

al IFI, por lo cual goma de las ventajas establéetelas en el Decreto-Ley 2369, 

de I960«   For corporación financiera se entiende el establecimiento de crédito, 

organiaado conforme a las normas del mencionado decreto y cuyas finalidad— 

principales sen promover la creación, reorganisación y transformación de 

/«•fresa«» participar 
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empresas, participar an «1 capital de alla» o sestionar la participación 
da tareeros y otorgarlea crédito. 

La misma Ley 16 autorizó al Gobierno Nacional para aportar el capital 
del IFI haata la suiaa de 200 millones de pesos para su fortal^ejjaiento 

financiero.   De esta cantidad el Instituto de Fomento Industrial ha recibido 
sólo 4.75 millones a partir de ?a expedición de la ley. 

Ss Importante destacar que al IFI le han sido asignada«, por el 

articulo 1« del Decreto 1Ô22, de julio 12 de I965, las funciones de Agente 

Fiduciario del Gobierno Nacional en la realización de contratos de empréstitos 

en moneda colombiana, sobre la base de las contrapartidas provenientes de los 

créditos externos concedidos a Gobierno por la Agencia Internacional para si 

Desarrollo, de Estados Uiidos,   Eh desarrollo de este encargo, el IFI otorgará 

préstamos o realizará inversiones no reembolsabas en pesos colombianos para 

finss de desarrollo económico y social, con loe mencionados fondos de 
contrapartida. 

üsiaisüo, por el Decreto 2324, de 1965, que autorisa la emisión de 

Bonos de Desarrollo Soonómico por la SUE» de 6OO «Ilíones de peeoe, se autorisa, 

el Gobierno para que celebre con el IFI los contratos necesario« de fideicomiso. 

¿U producto de esta emleión se destinará al financiamiento de planes de fomento 
economice y mejoramiento social. 
b)      ^preses fundadas o f^nH^« por «i m 

*-)   Acfrla« Pas del Ríof sf¿.   Fue promovida y estudiada por el IFI 
que, en unión con el Gobierno Nacional y algunos particulares constituyó 

la empresa como sociedad anónima, el 17 de septiembre de 1948, con un capital 

autorisado de 100 millones de ossos.   El capital pagado fue de 8«459 150.00. 

de loe cuales 6*520 000.00 fueron aportados por el Instituto, principalmente 
pare: 

*)   Taciuientcs de mineral de hierro, caliaas y carbón. 

b) Ferrocarril Sogamoso-Belsncito, laboratorio químico, horno para 
«•ayoe de codificación, fábrica de ladrillo, oasas para empleados, 
construcciones, etc. 

c) Todos los eetudioe geológicos, técnicos y económicos reelisados por 

eaeas nacionales y extranjeras, entre éstos el estudio general y de proapee- 
tación de la planta. 

/La producción 
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La producción actual de la empresa ti de 161 000 toneladas anuales 

de acero, y su valor uansual de unos 10 millones de pesos.   Le ahorra 

divisas al pais actualisante por 12 millones de dolares anuales.    Ocupa 

7 000 trabajadores y su capital asciende a 600 millones de pesos. 

ii)    Industria Colombiana de Llantas. S.A. Icollantas.    Con un capital 

de 1.5 millones de pesos, fue fundada el 20 de noviembre de 1942 la sociedad 

anónima Industria Colombiana de Llantas, S.A. Sus socios fundadores fueron 

el Instituto de Fanante- Industrial, la Ccapafila de Cementos Portland 

Diamante, el Consorcio de Cervecerías Bavaria, las impresas Unidas de 

Energía Eléctrica, la Fábrica de Cemento Samper 7 The B.F. Goodrich 

Company, que suscribió y paró el 25 por ciento del total del capital. 

Después de un largo estudio realisado por el IFI y la empresa 

Ooodrich, se firmó un contrato por medio del cual la empresa extranjera 

se comprometía a diseñar una fábrica de llantas suficiente para las 

necesidades del país.   Goodrich se eoaprouietió, igualmente, a suministrar 
m toow-now   por el tiempo que fuere necesario. 

asta empresa cuenta hoy en día con un capital de 42 millones de pesos 

y le ha ahorrado divisas al país por 72 millones de dólares durante sus 

22 años de existencia.   En 1953 el IFI había cedido totalmente sus acciones 

a entidades particulares. 

üi)   Planta Colombiana de Soda, El 10 de junio de 1941, el Banco de 

la República y el IFI celebraron un contrato por medio del cual el Instituto, 

por encargo del Gobierno y del Banco de la República, se obligaba a ejecutar 

y dirigir todos los estudios y proyectos necesarios para acometer el 

montaje de una planta para la fabricación a escala industrial de productos 

químicos derivados del cloruro de sodio, como soda cáustica, carbonato y 

bicarbonato de sodio, etc. 

SI Gobierno delegó en el IFI la dirección técnica y la ad-ainistración 

de la construcción de la obra*   La casa H.K. Ferguson, de Es todos Unidos, 

la diseñó y en 1948 se empezó a construir. 

La producción actual de la planta es la siguí en tei 

Carbonato de sodio 3 000 toneladas mensuales 
Soda cáustica 900        " « 
Bicarbonato de sodio 240        " " 
Soda cáustica electrolítica 1 200        " " 
Cloro 1 000        » » 
Sal refinada 12 000        " » 

/Con el 
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Con el aontaje de la Pianta de Soda de Cartagena habrá un «cedente 
para exportar, a partir de 1966, más de 30 000 tonelada anuales de 
carbonato -de soda y soda cáustica. 

iv)    Celulosa y Papel de Colija S.A.. Pulpana^    £n 1957 se  constituyó 

la «presa Celulosa y Papel de Coloubia, S.A., Pulpapel, con un capital 

de 6.7 millonee de pesos, suscrito en partes iguales por tres entidades i 

Instituto de Fomento Industrial, Cartón de Colombia, S.A., y Container 

Corporation of america, para la producción de 100 toneladas diaria« de 
pulpa kraft, a partir de ¡nadaras tropicales. 

Para asegurar el suministro de materias primas ge obtuvieron 

concesiones forestales, tanto en la Costa del Pacífico como en el Magdalena. 

Durante los años de 1962 y 1963 se hizo efectivo el aporte de capital 

por las tros entidades anteriormente mencionadas y se obtuvieron loe 

créditos «xternoe e internos para instalar la planta de Tumbo (Valle). 

SI Instituto le prestó la garantía a esta empresa, por el crédito que   el 

Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó por 1.4 millones de dolare«, 

con destino a la compra de equipos, maquinaria e iniciación de lo« trabajo« 
de ingeniería. 

&i 1964, el Instituto vendió «us aporte« en la oompafiía, una m 

cumplida «u misión como promotor del desarrollo de este importante «ector 
industrial« 

•)    Otras industria«,   lii el cuadro 31 se presenta la lista de otras 
«apresas a las cuales «1 IFI ayudó a promover o a financiar. 

*)   rpr.1»« de Colombia. S.A.   Esta «¿presa fue constituida en el ano 

de I963.   La colaboración del IFI en est« proyecto fue definitiva,   ya que 

después de un detenido anàlisi« del proyecto y considerando su Importancia 

para el desarrollo económico del país, participó con la suma de 10 millones 
de pesos  y prestó a la firua alemana Rheinetahl, la garantía de un crédito por 

87 millones de pesos para el suministro de «quipos y maquinarias.   El aporte 

del IFI representa el 10 por ciento del capital pagado a la empresa.   Su 

objeto es producir pietas forjadas para maquinaria agrícola« 

/Cuadro 31 
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Cuadro 31 

COI/SCIA: EMPRESAS INDUSTRIALES 4UB HAN RECIBIDO FEAHC1AIIL51T0 
DSL INSTITUTO Dß POMATO INDUSTRIAL 

(Mlles de pesoa) 

nomore 

Cía. Agrícola y Azucarera, S.A. 
Cía. Colombiana de Levaduras, S.A. 
Cía. Colombiana de Taninos, S.A. 
Cía, de Producto« Alimenticios 

SL Papagayo, 3.A. 
ûnpresa Siderúrgica, S.A. Kedellín 
Acplotadora Nacional de Grasas 
Industria Colombiana de Leches 
Industria del Mangle, S.A.  
Cía. Nacional de ¡federas La Industria   1942 
Fábrica Colombiana de Hilados de 

Lana, S.A. 
Industria Colombiana de Vidrios 
Industria Fiquera Colombiana, S.A. 
Central Metalúrgica del Tollina 
Cía. Colombiana de Zinc, S.A. 
Industria Minera y Metalúrgica 

Colombiana, S.A. 
Unión Industrial de Astilleros 
Cía. Industrial de Caldas, S.A. 
Industria Colombiana de Abonos 
Industria Química Colombiana 
Industria Química de Palpa, S.A. 
Maderas La Industria 
Industria Colombiana de Pesca 

Marítima 
abastecedora de Madera« Ltda. 
Cía« Colombiana de Celulosa«, S.A. 
Corporación Carbonera« Colombiana« 
Aebeetos Colombianos, S.A. 
Qrmaito j Marmoles, S.A. 

Aflo Capital 
Aporte Por- 

cen- 
I.F.I. 

150.0 

taje 

1941 350.0 42.9 
1941 80.0 40.0 50.0 
19a 1 000.0 75.0 7.5 

1941 135*0 60.0 44.0 
1941 2 000.0 230.0 11.5 
1941 150.0 40.0 26,7 
19U 440.0 224.4 51.0 
1941 1260.0 388.0 30.8 
1942 791.8 94.8 12.0 

1942 400.0 160.0 40.0 
1942 500.0 142.9 28,6 
1942 176.1 50.0 28.4 
1943 310.0 201.5 65.0 
1943 150.0 50.0 33.3 

1943 290.2 176.3 60.7 
1943 2 054.8 387.0 18.9 
1944 100.0 50.0 50.0 
1945 866.1 250.0 28,9 
194o 350.0 219.0 62.6 
1946 647.3 426.0 65.8 
1946 791.8 94.9 12.0 

1941 2 230.0 750.0 33.6 
1950 86.0 36.0 41.9 
1950 378.0 43.5 11.5 
1950 242.0 100.0 41.3 
1953 1 500.0 398.9 26.6 
1953 500.0 150,0 30,0 

/li) 



- 88 - 

il)    Cementos Bocayâ. S,A.    Ssta compañía fue constituida en el año 
de 1955, con el objeto de llevar a cabo el proyecto del IFI para el 

montaje de una fábrica de cemento sobre la base de las escorias de alto 
horno de Acerías Paz del Río. 

El aporte del IFI es de 6 600 000 pesos y el capital pagado es 

de 18 700 000 pesos.    KL Instituto le ha concedido préstanos hasta por 

3 000 000 de pesos, lo cual ha contribuido en buena parte al progreso 

significativo de la empresa.   En el año de 1964 obtuvo utilidades 

netas por 1 263 361 pesos. 

iü)   Fábrica de Gragas de San Andrés.   En desarrollo de lo previsto 

por la Ley 49, de 1959, el Gobierno Nacional recibió' del Banco Popular 

las acreencias a favor de éste y a cargo de la Cooperativa Agrícola e 

Industrial de San Andrés, de la Fábrica de Grasas«   Las obligaciones se 

habían originado coao consecuencia de la construcción misma de la fábrica 

y de los gastos de administración durante el tiempo que la ejerció el 
Banco Popular. 

En 1961, el Gobierno confió al IFI la administración de la fábrica« 

Deapuls de haberse realizado los trabajos de reparación y acondicionamiento 
de la planta, se inició la producción en octubre de 1961. 

La empresa viene funcionando satisfactoriamente,  suministrando aceito 
crudo a la industria jabonera del país y torta que se utiliza en la 

producción de alimentos para animales.   En el año de I964 su volumen de 
ventas fue de 9 000 000 de pesos. 

iv)   Otras industrias.   Ademas, el Instituto de Fomento Industrial 
está vinculado con las siguientes empresas: 

OOUMHAi U9BBUA TXHOUUQAS AL INSTITUTO US fOUNTO ZNDOSTHUL 

(SUtUsjesai) 

Noabra* 

Oía» National da Clore y au« DarlTtdo«, Ltd«. 
Of«. Hulonal da Cabio«, S.A. 
Sueroqulaloa. Goloabian*, S.A. 
Ourttantaa Vacatala* Coloabianw 
Induatrl* Colombiana, éa FartilUarrtaa 
»ondo da Daoarrollo Industrial da Santander 
Corporation da Farla« y Ispealalonta 
Pwrlaa da beloalvoa Antonio Maaurta 
Sttlffcldoe, S.A. 

Faoha da 
fundaaisn 

Capital 

1«>»2 
i960 
1*2 
i960 
irtt 

«55 
IJ62 
i«k> 

1 000.0 
10UU 

10 500.0 
6 000.0 

105 000.0 
1123.7 
3 J00.0 
2 000.0 

»>6 

Aportae 
IFI 

9J0.0 
SOCO 

1 000.0 
2 85O.O 
UjOO.* 

272.7 
732. •• 
358.0 
177.0 

Por- 

Ü7.7 
S5 

*7.5 
>bl 

19.0 
17*0 
17.8 

/°»   JProKramae 
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6. PEïftrawf fo ,on»tá*to*fr flf rang 4« ,?3yA 

SI Servicio de Aprendizaje, SENA,  «s la entidad encargada de llevar a la 

práctica los programas formale! de entrenamiento y capacitación de la 

roano de obra« 

Tiene la responsabilidad de dar for:*cicfi profesional a los trabaja- 

dores jóvenes y adultos de la industria, el caaercio, la agricultura, la 

ganadería y la minería, en cuya labor cumple los siguientes finest 

a) Colabora con los patronos y los trabajadores para establecer 

un sistema nacional de aprendizaje, prouoción obrera y fonuación profesional 

acelerada de adultos, el cual deber! tener unidad de principios y métodos 

para atender las necesidades peculiares de mano de obra de las empresas y 

tornas de producción existentes en las diferentes regiones del país. 

b) Organisa y rían tiene en todo el territorio la enseñanza técnica 

y practica de aquellos oficios en ocupaciones cuyo conocimiento por parte 

de los aprendices exija un« forjación profesional metódica, ya sea en 

centros de aprendi »aje o dentro de las respectivas empresas, 

e)   Selecciona los candidatos al aprendizaje y los orienta 

profeeionalmente. 
d)   Organisa cursos ooapleíiientarios de preparación, adiestramiento, 

perfeccionamiento y eepedalizadon para trabajadores técnicos y administra- 

tivos en todos loe nivelée, y 
•) Coopera al mejoramiento cultural y técnico de los trabajadores 

con U finalidad de aumentar su productividad y elevar por este medio su 

nivel de vida« 
SI SENA es un organismo descentralizado, con personería jurídica 7 

patrimonio propio, creado según Decreto 0118, de 1957«   La Ley 58, de 1963, 

estableció que las «apresas con capital igual o superior a 50 000 pesos, 

o con lu o más trabajadores permanentes, deberían destinar al financiamiento 

del SEMA una swa equivalente al 2 por ciento de la nómina mensual de 

salarios. 

/XL SBNA 
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El SLNk cuenta además con otra« fuentes de ingresos, de acuerdo con 
el Decreto Orgánico OI64, consistentes en aportes voluntarios, donaciones, 

herencias y sanciones impuestas por el Ministerio del Trabajo, lo mismo que 

los provenientes de la venta de los productos obtenidos en sus centros 

agropecuarios; sin embargo, la proporción correspondiente a este último 

rubro es poco considerable en relación al total de los ingresos. 

En los años 1964 y 1965, los ingresos del SENA fueron cercanos a los 

115 y 142 millones de pesos, respectivamente.    De esas sumas, el 95 por ciento 
provino de los aportes fijados por la Ley 58. 

Legalmente, los fondos recaudados en cada departamento se distribuyen 

en un 80 por ciento para atender las necesidades regionales y en un 20 por 

ciento para financier la dirección naoional del Servicio, la cual destina 

una parte para su funcionamiento y otra para financiar les seccióneles y 
lectores dt actividad. 

El SLlh tiene, como se vio, bajo su responsabilidad, la tarea de 

formar profesionales de nivel medio o técnicos an las diferentes actividades 

económicas y por regiones, a través de cursos especializados que se imparten 

•n loa Centros de Aprendizaje.   El Servicio ha logrado construir y dotar 

39 centros en los distintos departamentos, en loa cuales se han matriculado 

101 069 alumnos durante el lapso comprendido entre 1958 y 1964, correepon- 

diendo un total de 44 527 a le industria manufacturera, en loa si¿uientee 

principales oficios: Mecánico de mantenimiento industrial, Operador de 

maquinas herramientas, Mecánico operador de automotores, Mecánico reparador 

de motores de combustión interna-diesel, Mecánico de telareí,, Electricista 

instalador y de mantenimiento. Soldador de soplete y arco, Álbaftil, Plomero 

o fontanero, Ebanista, y Reparador de radio y televisión, etc. 

Además se ha programado la construcción y econdicionrnierto, hasta 

fine« de I968, de otros 41 centros agropecuarios, comerciales e industriales. 

Por otra perte, la Universidrd Industrial de Santander tiene un 

proyecto de capacitación de personal técnico  pera la mediana y pequefia 

industria, con cursos mensuales que abarcan entre otras, les siguientes 

materias: mercado técnica, contabilidad y costos, administración de empresta, 
legislación laboral, relaciones huaanas, etc. 

/Cuadro 32 
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Ornâv 31 

OOLWXAI macao ne AUMHOS MàTHxcuuws ai IL rat, DIìTWSUIDCC 

JOVWB Y ADULTOS, l^-ljél* 

Total Intfuitrl« OoVStrr. 

Jfm-       Atel- 

Agri« 

¿tra- 

>ultoiv> 

SUOíOMIH 
JôVo- Adul- JÔVt- Mu- Afei- 
Ml ta! noa tai IMI tai mi ta! 

AnUoqui» 37I5 22 033 3IH7 7383 566 13 Ä»l 337 
AtlAtttM l 23« t 331 3« 733 266 1>W - 1^ 

Itlftar 430 1 aM 373 512 51 5**o - ff* 
1«M* «** X 57«* »•38 i 017 - »Hi - 3X 

OU** fie »»067 723 1 333 - 13* 135 il* 
Ont» Ü 373 - 3»» - 130 I< M» 
OIMMA - 301 - 1$ - 123 - 117 
lyiMMWI k**9 I7f««f t m If TV 1 6M» UT« m «J* 

Obtal Iff »»73 10 395 3» 111 m • 

Hull» - 3U - - - «f - Al 

IMWw 317 XiTo - 173 W7 IO27 Ho m 
UH* - un - 17 - 17 • tt 

fcfil» • & xH 
Mort» ItttMnr X» Mo 153 230 - »*X7 - 113 
twtandir m »331 173 «33 * 1 lfti - ITI 
Toll» m l 131 - no «8 Iff - IM 
IUI« t%» 17** 1636 H 010 533 lOfit S« 3002 

fttNMlfe háml - 1 TU - I 212 - 27S - IH» 

Mdtiti. utni U9â 10 «s 3JLÛM. lui »w tot 511 6%M 

UèêI ULÜÜ nuit* Ü2-12Í l tu 
PinoataJ« 100.0 i*.o »»7.1 i.3 

IMBU*   «MilAi btaAtit&M 4ol 

fi. 

M 
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7.    Invtatiaaoionca tecnológica, 

U entidad más lmprtsnte dedicada a la investigación tecnológica de 

aplicación industrial es el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT), 

persona jurídica independiente que tiene su domicilio principal en Bogotá.   Kl 

Instituto es financiado particularmente por miembros aportantes como el 

Banco de la República, la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, la 

Federación Nacional de Cafeteros, la Empresa Colombiana de Petróleos y el 
Instituto de Fomento Industrial. 

Entre las funciones principales de la entidad están: 

a) Realizar estudios, investigaciones y trabajos de carácter tecno- 

lógico en todas les fases de las actividades aerícolas y de la industria 
en Colombia. 

b) Estimular la aplicación de todas las investigaciones realieadae, 

con el fin de mejorar el proceso y la producción de las actuales industria». 

c) Preparer personal técnico cue preste posteriormente sus servicios 
•n las ramas correspondientes, dentro o fuera del Instituto. 

los recursos con los cuales se financia el IIT provienen de dos 

fuentes: los ingresos de operación de contratos a terceros y los ingresos 
por transferencias. 

los primeros son por venta de servicios a la industria y a otros 

•actores y los segundos provienen de los patrocinadores, donaciones, programas 
interna clonale s y otros ingresos. 

Además de las funcionas anterioraente descritas, la entidad tisns 

•Huno, programas internacionales, entre lo. cuales figuran el de asistencia 

técnica a la pequeña industria, en colaboración con las Naciones Unidas, 

7 qua va dirigido principalmente a la industria de alimentos, la metajaecaaica, 
la qufoica y la apícola. 

Sa pretende, dentro de esto, campos, lograr los siguientes resultados* 

- Ofrecer asistencia técnica psra el desarrolle de métodos de operación 

aficientes, que lleven a un mejor aprovechamiento de la. materia, prima, y 
los aouipos. 

- Ayudar en el establecimiento de sistemas adacuado. de control, qua 
parmitan una calided uniforma y aceptable en el 8tctor# 

A»   Establecerlas 



-93 - 

- Establecer las posibilidades part «1 de »Arrollo de nuevo o productos 

de acuerdo con la demanda del mercado, las materias primes existentes! el 

capital y la mano de obra nacionales. 

- Desarrollar el et.pl©o de técnicas adecuadas, a través de sistemas de 

información escrita y visual, especialmente en aquellos campos en los cuales 

no existe el necesario conocimiento de ellas« 

- Asistir a las organi »aciones privadas u oficiales quo dirijan 

actualmente el desarrollo industrial, con el objeto de lograr una mejor 

productividad. 

• Coordinar con las agencias de desarrollo industrial o de crédito 
oficial o privado la inversión en la pequeña y mediana industria* 

* Preparar el personal técnico que se requiera para mantener un nivel 

de investigación suficiente, dt aouerdo con las necesidades del sector de 1%' 

industri* considerada« 

Otro programa internacional es el establecido con el Gobierno de 

Dinamarca con el objeto de prestar asistencia técnica eficai a la industria 

cerámica» 

El Instituto ha realizado diversos estudios e investigaciones en el 

sector de la industria y otros sectores de la economía. 

8. Cornali zaclón 

11 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEG), creado en 1964, es un 

organismo privado que asesora al Gobierno Nacional en materias ds su espe- 

cialidad.   Sus fines principales son:  ¿laborar norrcâB técnicas tendientes a 

mejorar la c&llded de los productos; elaborar norrias de funcionamiento, que 

permitan acreditar la eficiencia de máquinas, aparatos y dispositivos; 

propender a mejorar y coordinar los laboratorios existentes y favorecer la 

creación de otros nuevos, y participer en labores de control de calidad» 

La Comisien Nacional de Normas Técnicas, integrada por representantes 

de diversos Ministerios y de ICONTEC,  se preocupa de recomendar al Ministerio 

de Fomento la oficialización de las normas técnicas elaboradas y adoptadas 

por el ICONTEC. 

/Capitulo VI 
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Capítulo VI 

LA äSISTLNCIA EXIERNA AL DESARROLLO IîDUSTRIAL 

11 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (UT) presta asistencia técnica 

a la industria en procura de que se apliquen por ella avances tecnológicos 

adecuados a las circunstancias nacionales.    La asesoría se da por contrato 

con el interesado y comprende, entre otros, estudios de factibilidad, de 

procesos de producción, de utilización de equipos y determinadín de 

flexibilidad de las instalaciones, de costos, de mercados y ¿5 planeación 

de la producción.   El IIT adelanta un programa a la mediana y pequeña 

industria, principalmente en su orgenización, el cual cuenta con el estimulo 

de las Naciones Unidas (Fondo Especial) y con la colaboración de expertos 

suyos.   Así, se han impulsado mejoras en industrias como las alimenticias, 
las de cuero y las que procesan arcillas. 

Ädste el Instituto Colombiano de Administración - INCOIBA - que es 

una entidad privada sin ánimo de lucro y con objetivos culturales.   Sete 

recopila, selecciona, difunde y estudia los principios y técnicas de la 

administración científica de empresas.   En cumplioianto de sus cometidos 

organi» cursos de adiestramiento y realiza, orienta y promueve seminarios, 

conferencias y mesas redondas.    Para aus labores INCOILA ha dispuesto de la 
ayuda de gobiernos como el de Estados Unidos. 

Por su perte, el SENA, con la asistencia técnica del CIME se propont 

•xtender próximamente la formación profesional al adiestramiento de trabaja- 

dores independientes o susceptibles de asociarse en cooperativas para operar 

industrias menores y artesanales.   Para el manejo, utilización y reparación 

de maquinaria agrícola se organiza un centro latinoamericano con la colabo- 

ración de la PAO y 1* «presa Kassey Ferguson.   En total, el SEM ha firmado 

24 convenios de cooperación técnica multilateral y bilateral con el Fondo 

lapecial.de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, el CIMI y palsea como 
Alemania, Ispana, Francia,  Inglaterra e Italia, 

H Fondo de Inversiones Privadas - FIP - ha contado con fondos do la 

Aliena* para el Progreso, del Banco Infrereaericaiio da Desarrollo 7 de algunoe 
gobiernos europeos» 
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Por M part«, tree chi le» cinco corporación«« financiera« que operan 

•n «1 paf «, htn recibido prestino» en «1 exterior, de la International 

Finance Corporation, 
Colombia no cuenta con un program* qua ©valúe y determine lai necesidades 

de asistencia técnica uulttlateral y bilateral.    Lstaa ae fijan inicialmente 

por las agencias o sactoree interesado« y ae califican y aprueban en el 

Departauento Administrativo de Planeación, a través del cual se gestionan IM 

solicitudes correspondiente«, 

1-   AalftencU ïéçnjca 

la asistencia técnica es generalmente bilateral y sus ¡nodalidades corrientes 

son, por una parte,  el envío de expertos en campos industriales específicos f, 

por otra, la concesión de becas para especializaeión en el país que las 

conceda. 
La asistencia técnica para 1966, por países, tiene las siguientes 

caracterí sticas: 
Bélgica -   2 becas de entrenaolento industrial 
Dinaaarc** -   1 experto en ceramica, que ya está co la borrando con al 

IH 
- Diversas becas pare investigación de productos lechero« 

y construcción prefabricada 
- 2 becas en tecnología de alimentos 
• 1 exparto en metodología industrial 
- 1 exparto en ingeniaría industrial 
- 2 experto en adiestramiento industrial 
- 17 becas para desarrollo industrial 
- 2 expartos en i.ecánica asesorar al ¿SN* 
- 4 expertos en electricidad asesorar al SEN* 
« Expertos an electrónica industrial (en estudio) 
- Experto« en pesca (en estudio ) 
- 13 becas en electricidad 
- 1 baca an construcción 
- 1 baca en oleaginosas 
- Expertos elaboraron un estudio sobre psrueftM industrias 

para un barrio da Bogotá 
- Bacas para desarrollo industrial 
• 1 experto en iundición colabora con al SEM* 
- 1 experto en industria textil algodonera «ata trabajando 

con al SENA 
- 6 beoas para Ingeniería industrial 

1 beca para industria del hierro y acaro 

1 experto en fundición para el SINA 
5 becas para ingeniería industrial 
1 beca en electrónica 
1 erarte en relojería colabora con el SEM 

Ad«ná« da 

España 
Estados Unido« 

Francia 

Israel 

Países Bajo« 
Saino Unido 

Rjpdblioa Federal 
da Alemania 

Suecia 
Suiea 
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Además de la asistencia señalada, se dispone de la ayuda proporcionada 
por los siguientes organismos: 

CSA -   1 beca pera estudio de tecnología industrial 
Fundación Ford   -   Programa de administración indubtrial para graduados 

universitarios, que incluye pago de profesores, expertos, 
equipa y libros, 

CD* -   Snvío de personal europeo calificado para trabajar en las 
ratas de slimentoe elaborados, técnica de la »adera y dal 
cuero, metalúrgica, textiles y confección} en 1965 y 1966 
han llegado 75 personas. 

An> -   Asistencia técnica suministrada por el personal de AID a 
ACODEX (Asociación Colombiana de Exportado*-«*), al Corniti 
Privado de Desarrollo y al ÜCOHIEC. 

2.    Aaiatencia financera, 

La asistencia financiera externa pare la industrii as en eu mayor parte 
multilateral. 

La« Naciones Unidas, a través del Fondo Espacial, han destinado cerca 

de 559 mil dólares para el funcionamiento del Instituto de Investigación«« 

Tecnológicas.   A través de la FAO se han destinado 1 millón 77 mil dóUres 

para el desarrollo de la pesca.    Par,. 1966, ti Programa Regular de Naciones 

Unid«« ha dispuesto, por intermedio de UNICEF, la ctntidad d« 160 mil dólares 
para conservación de lach«. 

SI Banco Interamericano de Desarrollo había concedido a Colombia, haata 
•1 30 de Junio de 1966 cinco prestemos para industrias por un valor de 
21.9 millones de dólares. 

El Bsnco Internacional de Reconstrucción y Fomento hebía otorgado «a 

loa últimos años cuatro préstamos ptra industrias por un valor de 16.4 

•ilíones de dolarse.   La Corporación Financiera Internacional, dependiente 

d« sete último, había prestsdo a la Industria Alimenticia Mo el 1 millón d« 

dólar««, además de suscribir accionas por 17 500 dolarse.   Además, en 

oomprceisos de compras y garantía de emisiones del IhsUtuto de Fomento 

Industrial hêbfn otorgado préstamos de acciones de capital al costo, a una 

decena de industrias por un monto total de 6.4 millones de dólares. 

La asistencia financiera bilateral correspondía en su mayor part« a U 

proveniente de Batidos Unido«.   U AB) entre 1962 y 1966 ha prestado cere« 

d« 219 mil dólares a la industria y por la Ley Pública 480 se han   otorgado 

22 préatamoe (entre 1962 y 1965) para diversas industries por valor d« 
43*6 millones de peso«. 

/AIEXD ESTADÍSTICO 
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Cuadre A. 2 

OOLOKBAl IHPOWACIOW S BZUM XJfTBKDIOf T NàlBOAl HUMAI IJUU U UBWHOâ 

(Valor a»l.f. an millón«« da dolara«) 

Ifrupaalanai Industrial aa 195? 1360 1961 1*2 1*3 13«» 

AUaaatas 31.3 2*.¿ 27. î 30.3 13.4 31^ 

BaUdaa 7.2 3.7 3.2 1.4 1.5 3*1 

Tabaao 1.0 0.6 1.1 1.1 1.4 0.J 

Tortila« 16.0 15.2 lf.l 12.3 13.7 15*7 

Oaltadt y Tarsiarlo 0.7 0*6 0.1+ 0.S 0.4 0.4 

Hadara« ooroho y attablas da «adora 0.4 0.1 0.4 0.5 0.8 1.0 

rapai y aus praduataa 15.0 16.7 17.4 I3.7 11.5 10.J 

limita« adltarUlat j «ami 5.« 7.7 7.» 10.3 7.3 Sol» 

Ouara 1.0 0.5 M 0.7 1.0 ©•• 

Oanataa 6,2 IM 10.1 14.1 144 lt«S 

ttfaiaai 46.2 54.8 98.1 •2.Ü 75.9 •lof 

fi«rl*a4»a dal prtrtflao j dal «arbo« g 2.1 3*1 ibi 9*1 1*3 Io« 

Mtatndat a» aaaflf aaa 3*1 J.0 4,2 M M 3.1 

Xrttlltat hialoaa M M 4.4 5.3 1.1 Uof 

Kaaaaiau y aatalArgttaf ¡f 55.1 <M Tf.1 7*5 70.O Hol 

Olvarsaa 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 Ul 

fctal 2oi.a 221*3 232.1 24J.1 234.« I7M 

rumiti A&uaxlo« da OMaral« Irtarlor. DâK. elaborad« par rUnaaalla (iMfr* •«alfa OU* a). 
4V IM aifrai da Ut Industria« da loa darlvadas dal »rtrílao j dal oarbaa, ¿urta otn las ai 

para U Indurirla dal ansaabl« astfn aujatas a rtvlslén. 
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Cuadro ¿uk 

COLCMBtts  E PORTACIÓN DE BIENES MANUFACTURADOS OD. ORUPO DE INDUSTRIAS 
TIUCAIJEKTE PRODUCTORA- DS BIXMES DI CCHSÜMO 

(Valer o.l.f en millonee de dû*r*e) 

Ainupelonee Indas.    1557            1958 
tríele« de erigen  

195? l?6o 13ÉI 136a 1963 ijé>/ 

AlUeMei 7.8 

7.2 

0.7 

7.«* 

1.7 

6.2 

$.8 $.8 

1.3 

M 

M 

Mi/        1.7 

J.7 

1.1* l.< 

2.»» 

1*3 

2.3 

0.7 

1.1 

1.0 

0.1 

1.2 1*7 Ilei Wa«/        17.* •/       lM»/        HeHy 

M M ta u ui M 3.7 1.3 

0.7 1.0 M 1.0 l.i 1.1 lei 1.0 

29.) 22.J tf.7 55.8 J7.% 27a 

rfcf DimUwirtn MMnU^ÉUw Ntwüml 4» Urliti» InwertM A» 
lml(|re »*1« tot IqprtMloMM db UperWntee. 

y   tfttliye 5.5 eAUenee «e «Altre • M erret totlteé*. 
•/  Uè Uyettnlen— * UM »Im* • MUm fueren it 11.7 Eitel * 

Iff!, 8.2 *U«»e j 10.5 *11WM « 190 y Ifft» 
ftt 
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Ouaár« AéÇ 

OOUMUi DMfftflCMi H •OMI MMVASfOUP« «»»IB« • U. «WO MHWRUi. 
TV20ANM» mamtm os aira« WTWOI« T OC OPIMI. 

(Kior t.t.f. * tut»» » Ükr»i) 

AgNlpMioMi laáuatrUl*« 
4t *ri«w 

1737 135» 1353 1JÍ0 l#i 13<i 15i3 U* 

Itoter«, »or*« y a»bl*t di né» r*     2.U î.3 a.o M 1.8 1.1 0.3 ••7 

Hpl y palpa *M 19.3 ai¿ t5.I 14.3 »5.0 to .S 184 

OHM« 0.5 0.2 o.î ©A 0.3 o.a 0.3 •B 

flamtm 3.< M 6.1* 13*3 3.3 li1» U.3 DM 

OUÍBI«* •f.? 77.0 50,1* *.e 3t.S i w 107.1 37.1 

BarimiM é»l f+riU* y »1 
•5.3 I2jt IM 13.1 U.3 14.7 U.7 U4 

M 7.5 7.1 7.« 7.) 1.1» 7.3 *7 

»tout« Miuu ta JM K.0 S0.Ü *.! •»S.0 ifM W.I 

Uta 153.3 :éê.> *M 145.1 MM m.7 *3* 

MMWI 1*5 toa 7.1 3*3 10.3 11.3 M M 

ffttl »1.1 JI2.0 3*3.7 »*M t«0k.o *M «M NIM 

• Mita». 
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Ou** K,i 

»'JOKKAI OtWMAOIOl« HAS DffOHTAMTtl BR HWWOWI MAHUttOTUIUÄ* ^ 

*Ttiltr fatata * *11**d* ill?£H^ 

1*2 1*3 1** 

àltw 

•*§«•*• 4« •*/! 

•tlMM • Ml*« <»• ••** «rtlfUUl y »l»4f* 

Ttjlfet 4* «l«»4fit 

MNI («Mligra awblw) 

>MW y rwvrtw 4« «utna 

NU«*rít 

érti «Ut 4* ««MI« y pial 

*•*»*• flNMiutlNI 

Iti*«* 

•U 

IttUl 

IWrrtirla (lmluy* »lia*«, iHfHtm, MUv 

l*4urtM MrtiUM« (4* \m 4»«fcUw) 

**•! *70M 1*705.1 »«»«J 

7*1.7 5^M 3 170.7 

13*7 110.7 131.1» 

l«fM 1577.3 3BI0.I» 

1 5*.l 1>5<.3 '•389.6 

t »M I «17.7 •4 1Í0.1 

1 75S.5 1 370.1 3 033.5 

Hio.5 (IUI 7M.0 

MO 109*9 •flu* 
1W.1 i 5*7 131M 

•»»7 fUM llfUS 

137.5 jet.3 *M 

MM MM 113.1 

7WM 3 77M 7 30J.1 

iojo.% 153M IJjM 

««•7 70Í.J Mi.7 

157.0 77«« tfM 

¿MEt1 lil^teM ««1 h».r%—n» AtBlnlatrttl* 4« IrtUíttl««   *f • 

^ ill tatlvv« l— wm*&ti»mn M 





I-Iü lü iftü 
j          Ili.    12 2 

Il ' ' 
,1:    1l ° 

Hill i o 

Il 1.25 Il  '  4    Í I 1.6 

».»" :.k«„ i^iii ut 5'««,cinc 
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0*4 

ftattlM^ 

Trtrt 

OObOMIâ 

Guadi« JU7 

t BCFQtTlCIONtS NO RtGISTHDAS 

(îtll^op.1 da dJlar*«) 

W57 W55 1?5?         1560 WÄ 19& 1*3 «ft 

19.0 11.0 lfc.o         10,0 10.0 5.0 10.0 •• 

7.0 ik.0 14.0           10,0 10.0 $.0 10.0 • 

53.0 41.0 ••1.0        ».o i$*o 15.0 5.0 • 

W.0 a.o H.o        59*o 35.0 ¿5.C 15*0 is«e 

toRtfetllM 

#.0 <t.o SM ft.0 IffcO «>.o »•A 

y dl\»iiid»d 4* 
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Ou&dro A.10 

OOLMXfti TALA AORKMSO BROTO » U OD05TRU fABUL FOR ]JEPA3MKaffOS T AGRUPACIONES IIIWiTaiAU»,15<3 

>••*•*••   llMlllrtl'ltlM 
Antt*- 

fUU Allai«« cmtt- 
fell« 5 Hin 

» Allntrfe» 9.9 7.3 19.9 «94 19*8 100.0 

a MUM 19.8 loa 32.« 9.8 33*9 100,0 

ti MM. t>.0 8.7 *.5 M 9U9 100,0 

«3 lortttw 7M 3*3 13.3 6.5 M 100*6 

* fma«4i«Mlü »•t k7 tM IM 19.9 100,0 

t5M *'"*# •••*•  jr MUM it «éw w.i *4 3M 9.9 n.5 I0M 

if MlMinteiN tt¿ M U.9 «.7 0.1 MM 

16 
l,wta»,i^-' — ita M 19.1 au7 7.7 100,0 

•9 (KM. »••t 5.3 JM 9.5 10.H 100,0 

» »»*. IM Ut m.$ *.5 0.(5 100,0 

% 
•^ uà IM «M »9.3 «.7 100,0 

9* U9 • 3.* - 95,3 10M 

II "ft"*-»"«*- «M 9*9 *tf aa U.9 I0M 

9% iMai-iite. •a •.S 194 •a 7«.t I0M 

94» *««*.*-rt&t«. 1S.7 14.3 M »•t 14 I0M 

9 HMNM IM 7.0 994 U.7 3.1 100,0 






