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Editorial

En los aflos noventa ci gasto social como pro-
porción del PIB viene recuperándose en Colom-
bia después de presentar una menor participación
durante 1985 - 1989, respecto al nivel registrado
en la primera mitad de los ochenta. No obstante,
en 1992 el gasto social es aün menor al máximo
alcanzado en 1984 (9.4%) en términos del PIB.

En valores constantes el gasto social es creciente
a partir del año 1986, tendencia que se mantiene
hasta 1992. Sin embargo, este aumento es inferior
al que sugieren las demandas de la sociedad
colombiana y los estándares internacionales.

El principal beneficiario de este esfuerzo es al
parecer ci sector de la ed ucación, con lo que el pals
estarla capitalizando dobiemente la prioridad
concedida al desarrollo social: se invierte más en
sectores claves del desarrollo humano, y
preferencialmente en el sector con mayores rca-
dimientos sociales y económicos. Sin embargo, el
actual 2.9% del PIB en educación dista ain del
3.5% del PIB que era lo que gastaban en el sector,
a fines de los 80, los palses clasificados por el
PNUD como de desarrollo humano bajo.

Menos bondadoso parece haber sido el desa-
rrollo reciente del gasto en salud el cual, pese a
mostrar un ligero incremento en 1992, sigue
ubicándose en niveles demasiado bajos para el
nivel de desarrollo económico colombiano. Este,
como proporción del PIB, es algo más de la mitad
del que presentan, en promedio, los palses de
ingreso mediano. Preocupa, asimismo, la calda
en inversion de este sector.

Pero los problemas de este gobierno con el
sector social van más aIlá de la dificultad para
aumentar significativamente el gasto püblico de
acuerdo con los derroteros trazados por "La Re-
volución Pacifica". Segün el articulo de Libardo
Sarmiento que se publica en este nümero, la
intenciondeestegobierno de fortalecerla polltica
social ha enfrentado serios reveses que se expresan
en bajos niveles de ejecuciOn presupuestal. En
efecto, de acuerdo con el autor, para 1992 la
ejecución real de los programas de inversion no
era sino del 53%. El limbo jurIdico generado por
la transiciOn constitucional, la duplicidad de
funciones ylos engorrosos trámites por proyecto
son algunos de los elementos Ilamados a explicar
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esta preocupante lentitud en la ejecución
presupuestal de dichos programas. De aiiI que
se hable en ci artIculo de la desinstituciona-
lización del sector social y se analicen sus efectos
adversos sobre ci gasto püblico social.

Relacionado con lo anterior, del artIculo de
Juan José Perfetti, en donde se analizan los
cambios institucionaics recientes y en especial
la creación de los diferentes fondos de cofi-
nanciación, se desprende claramente la necesi-
dad de una mayor delimitación de funciones
que garantice la ágii coordinación de poiIticas
entre los varios estamentos esta tales.

AsI, los traumatismos derivados del cambio
institucional, y de la estrechez fiscal parecen
estar dificuitando las intenciones plasmadas en
"La Revolución Pacifica". En Ia práctica, aün no
logra romperse ci papel residual del sector so-
cial.

Uno de los rubros dc gasto poco estudiados
en ci palsy que también se ha visto afectado por
la reciente evolución del gasto püblico es ci del
gasto en protecciOn y conservación ambiental
(PCMA), ci cual se incluye en Coyuntura Social
por primera vez. En este case se destaca, sobre
todo, la ausencia de una poiltica coherente dc
largo piazo en Ia conservación ambiental.

Por ültimo, vale la pena ilamar la atención
sobre los cambios que se están presentando en el
mercado laboral, en particular sobre ci aumento
del empico temporal. Este hecho mcrcce mayor
atención de la que hasta ci momento se Ic ha
prestado. Y cilo porque ci auge de este empieo

obedece a un cambio estructural en las relacio-
nes que gobiernan ci mercado laboral colom-
biano y no a la coyuntura económica que ha
resultado en ci mayor dinamismo del sector de
la construcción. Las cifras, en efecto, desvirtüan
esta presunción, ya que ci sector en donde más
ha crecido ci empieo temporal es ci comercio

La sustitución de trabajadores permanentes
por temporales, los cuales representan ya ci 18%
de la pobiación ocupada, tiene implicaciones
ncgativas sobre la seguridad social dc este tipo
dc trabajadores. El sistcma pensional difIcil-
mente se adccüa a las condiciones laboraies de
estas personas, quc en su mayoria perciben
bajos ingresos.

En rcsumcn, si bien se observa un positivo
avancc en la recuperación del gasto social en la
actual administración, por lo menos tres fenó-

mcnos tiendcn a oscurccer ci panorama del
bienestar social dc los colombianos: uno, la baja
ejecución del prcsupuesto asignado a los pro-
gramas dc inversion social por partc de las
institucioncs del sector; dos, los problcmas que
se observan en ios mercados iaboraics, urbanos
y ruraics, bicn sea por ci aumento en la contra-
tación temporal o por la crisis de productos
ciaves en ci agro, los cuales afectan principal-
mente a los trabajadores de menores ingresos; y
tres; ci rezago de lo  salarios frente a la inflación
de los grupos con menor poder dc negociación
implica una caida en su capacidad adquisitiva.
En conjunto, estos hechos se pueden estar re-
flejando en el aumento en los Indices de pobreza,
como parece indicarlo uno de los articuios pu-
blicados en este nümcro de Coyuntura Social.
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I. Gasto social

E l propósito de esta sección es presentar un
análisis de lo ocurrido con el gasto püblico social
en los ültimos dos años. Por razones de disponibi-
lidad de información ha sido necesario enfrentar
esta pregunta con una metodologIa algo diferente
a la utilizada en ci pasado en esta revista. AsI
mismo, como la discusión en tomb a cómo medir
el gasto social ha venido suscitando una sana
polémica en el pals, parece interesante utilizar esta
ocasión para hacer algunas precisiones
metodologicas. La primera parte de esta secciónse
dedica a esta discusión metodologica en Ia que se
explican, además, los cambios temporales que se
han debido introducir en este nümero mientras las
cifras oficiales se aciaran. En la segunda parte se
muestran los resultados propiamente dichos, los
cuales se centran en ci balance en materia de gasto
social de este gobierno.

I. El gasto social en Coyuntura Social

Los dos primeros nümeros de esta revista fue-
ron prolijos en la discusión sobre las razones para
incluir determinados sectores en nuestra defini-

ción de gasto püblico social. Se trata, como se sabe,
de los sectores de educación, salud, vivienda y
seguridad social, todos ellos caracterizados por su
capacidad de incidir sobre la distribución de in-
greso de los colombianos. Sin embargo en esa
discusión, más de fondo que de forma, se dejó de
lado ci tema de las fuentes de información y los
llmites que ofrecen los datos segün su forma de
medición, tema éste sobre ci que parece importante
concentrarse ahora.

La fuente de información de Coyuntura ha
sido la Contralorla General de la Repüblica entidad
que ofrece datos consolidados de ejecución
presupuestal, medida ésta a través de los giros
más reservas, tanto del sector central del gobierno
como de las entidades descentralizadas. El ser una
fuente Unica para ci análisis de los dos subsistemas
(central y descentralizado) y ci ofrecer una serie
temporal larga y comparable, nos hace preferirla a
cualquier otra.

Esta escogencia tiene diversas implicaciones.
La más importante, y sobre la que llama la atención
ci Ministerio de Hacienda, consiste en que la cia-
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sificación funcional del gasto de la Contraloria no
tiene en cuenta las transferencias a los municipios sin
destinación especIfica. En otras palabras, si bien
aquellas transferencias que se destinan a salud y edu-
caciOn si están consideradas, no necesariamente lo
están las transferencias sobre las cuales tienen potes-
tad absoluta de asignación las regiones. Estas ültimas,
incluIdas tanto las que se canalizan al sector social
como las que no, han venido aumentando en los
üitimos años, pasando de representar ci 0.89% del FIB
en 1990 al 1.33% en 1992. Sin embargo no es posibie
conocer el destino de esos fondos, en tanto que no se
pueden asignar a ningiin rubro cspecIfico. En esa
medida nuestra cifra desconoce parte del esfuerzo
gubernamental en materia dc desarrollo social, aun-
que no es posible saber qué tan importante es esta
omisión.

En segundo lugar, estas cifras no tienen en cuenta
otras formas de financiaciOn del gasto social distintas
al gasto del gobierno y las entidades descentralizadas,
como pueden ser los recaudos por tarifas y Ia
cofinanciación de entidadcs territoriales y de los fon-
dos manejados por Presidencia. Estas dos omisiones
podrán ser importantes en ci futuro, pero no lo son en
la actualidad. Ws aün, como so desprende de un
artIculo de esta revista 1 , la significacion y ejecución
actual de estos ültimos fondos no parece relevante.

AsI las cosas, los datos tradicionales son aün fiables
y lo suficientemente transparentes como para permi tir
análisis adecuados de las polIticas gubernamentales y
de sus desempenos. Sin embargo, no se debe desco-
nocer que entre más avancen las reformas, Ia
metodologIa de medición debcrá afinarse para poder
captar los nuevos efectos mencionados. Ello supone
un esfuerzo importante en Ia producción de los datos

oficiales, que deberán no s6lo actualizarse con
mayor prontitud sino también reconocer con
certeza lo que está sucediendo con ci gasto
social municipal, si de verdad se quiere anali-
zar la dimension de las reformas sociales.

Un peligro que debe conjurarse urgente-
mente es que a falta de datos más actualizados,
cada institución empiece a generar sus propias
cifras llevando a que la realidad nacional se
vuelva una caja negra en medio de un conjunto
de datos difIcilmente comparables.

Esto ültimo Ileva al tema de la oportunidad
de las cifras y al problema particular que de-
bimos manejar en esta revista para la cual nose
pudo contar con información definitiva de la
ContralorIa sobre la ejecución presupuestal de
1992. Aunque somos conscientes del esfuerzo
de esta entidad por suministrar las cifras de-
finitivas, en esta ocasión no fue posible obte-
nerlas a tiempo. Por consiguiente, fue necesa-
rio efectuar un cstimativo preliminar, tal como
se explica enseguida.

La ültima cifra disponible de ejecución
presupuestab, entendida ésta como la suma de
giros más reservas, es la correspondiente a
1991. Para proyectar con esta base ci gasto para
1992, se empleó la siguiente metodobogIa. Se
supuso que la parte correspondiente al sector
central aumentO con la misma tasa de creci-
miento que presentan ]as cifras de pagos del
Ministerio de Hacienda. Esta información,
valga decirbo, aunque ütil y novedosa en el
contexto de las estadIsticas de gasto del pals,
no se corresponde necesariamente con la de

I Sarmiento, L. Poiltica social y Gasto pilblico en los noventa. ZQu6 tan significativos son los cambios?
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giros y reservas, tiene un horizonte más limitado al
arrancar solo desde 1990 y no tiene en considera-
ción lo que sucede con las entidades descentraliza-
das. La parte correspondiente a las entidades
descentralizadas, para la cual no se cuenta aün con
información confiable, se le aplicó ci mismo creci-
miento del PIB nominal en 1992, es decir una tasa
del 28%.

Que confianza merecen estos resultados? Esta
forma de calcular el gasto del sector central en 1992

debe acercarse bastante a la realidad, en conside-
ración a que los crecimientos de los pagos y de los
giros y reservas deben ser semejantes. Sin embar-

go, el sesgo del sector descentralizado puede re-
sultar importante, sobre todo si este crecimiento
no guarda relación estrecha con el crecimiento de
la economla. Este supuesto, sin embargo, parece
válido en lo que hace al ISS y al Sena, los dos entes
descentralizados que más pesan en el gasto social.
Con estas advertencias en mente, se puede pasar
ahora a los resultados.

El gasto püblico social 1990 - 1992

Los Cuadros I y2 presentan el gasto püblico social
en pesos corrientes y como porcentaje del PIB. El
resultado a destacar es Ia recuperación del esfuer-

Cuadro 1
GASTO PUBLICO SOCIAL TOTAL SECTOR CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 1980-1992

FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(Millones de pesos corrientes)

Seguridad Social (3)
Años	 Educación	 Salud	 Vivienda	 Total

(1)	 (2)	 Salud	 Otros*	 Total	 (4)	 C. Social

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
l992p

43.841
59.872
78.536
99.843

138.980
156.882
199.308
248.997
310.856
419.891
522.507
706.550

1.005.000

18.045
22.001
28.404
34.038
44.776
53.108
71.190
88.699

118.263
197.434
255.890
310.894
411.000

17.812
23.512
29.525
37.232
45.342
54.524
70.195

100.185
126.356
170.938
238.061
360.036
468.967

27.111
39.509
51.300
56.343
80.701
81.918

112.420
166.991
230.151
305.318
482.786
610.975
796.033

44.923
63.021
80.825
93.575

126.043
136.442
182.615
267.176
356.507
476.256
720.847
971.011

1.265.000

10.807
15.249
15.489
31.572
52.867
36.821
43.430
47.512
57.198
60.135
73.812
75.167
97.000

117.616
160.142
203.253
259.028
362.667
383.253
496.542
652.384
842.825

1.153.716
1.573.056
2.063.622
2.778.000

*: Incluye Pensiones, Fondo Nacional del Ahorro y demás contribuciones a la seguridad social.
Notas: Las cifras de 1992 se estiman para ci sector central con base on ci crecimiento que proponen los pagos del
Ministerio de Hacienda y para el descentralizado con base en el crecimiento de la economIa.
(1)Sector Central, Universidades y SENA
(2)Sector Central, ICBF, Instituto de CancerologIa,1NAS
(3)Sector Central, ISS, Cajanal
(4)Sector Central, Inscredial hasta 1990, Inurbe
Fuente: ContralorIa General de la Repüblica. Informcs Financieros, Leyes de Presupuesto, Cálculos de
FEDESARROLLO
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CuadrolA
GASTO PUBLICO SOCIAL TOTAL SECTOR CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 1980-1992

FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(Millones Constantes de 1990)

Seguridad Social (3)
Años	 Educación	 Salud	 Vivienda	 Total

(1)	 (2)	 Salud	 Otros*	 Total	 (4)	 C. Social

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
l992p

372.796
402.365
425.668
463.953
546.091
503.312
528.669
532.614
518.959
555.779
522.507
551.992
656.863

153.440
147.855
153.950
158.170
175.938
170.382
188.832
189.730
197.435
261.329
255.890
242.886
268.627

151.464
158.011
160.025
173.013
178.160
174.925
186.193
214.300
210.944
226.257
238.061
281.278
306.514

230.537
265.519
278.050
261.816
317.097
262.810
298.196
357.200
384.226
404.128
482.786
477.324
520.283

382.001
423.530
438.074
434.829
495.257
437.735
484.389
571.500
595.170
630.385
720.847
758.602
826.797

91.898
102.476
83.952

146.709
207.730
118 .1 30
115.199
101.631
95.490
79.596
73.812
58.724
63.399

1.000.135
1.076.226
1.101.644
1.203.661
1.425.016
1.229.559
1.317.088
1.395.474
1.407.054
1.527.089
1.573.056
1.612.205
1.815.686

*: Incluye Pensiones, Fondo Nacional del Ahorro y demás contribuciones a la seguridad social
Notas: Las cifras de 1992 se estiman para ci sector central con base en el crecimiento que proponen los pagos del
Ministerio de Hacienda y para ci descentralizado con base on ci crecimiento de la economIa.
(1) Sector Central, Universidades y SENA
(2) Sector Central, ICBF, Instituto de CancerologIa,INAS
(3) Sector Central, ISS, Cajanal
(4) Sector Central, Inscredial hasta 1990, Inurbe
Fuente: ContralorIa General de Ia Reptiblica. informes Financieros,, Leycs de Presupuesto, Cálculos de
FEDESARROLLO

zo püblico en materia de gasto social desde 1988. El
año de 1992 parece no constituir una exccpción, dc
forma que ci gasto social podrIa haber llcgado a
representar algo más del 8% del PIB. Esta cifra,
sin embargo, no es aün satisfactoria pues sigue
siendo muy inferior a Ia sugerida por ci PNUD, de
10%.

Además, preocupa que cstc incremento sea
debido especialmente a aumentos en funciona-
miento y no de inversion. En efecto, la ejccuciOn
de estos rubros parece estar enfrentando grandes
problemas, como lo muestra el artIculo ya mcncio-

nado. AsI mismo, y con base en Ia información de
pagos dcl Ministcrio de Hacienda se observa como
la participación sobre ci PIB del gasto de funciona-
miento del nivel central de educación paso del
2.08% en 1991 al 2.33%, en tanto que la de inver-
sión tan solo de 0.16% al 0.17%. En salud, dichas
participaciones cambiaron asI: para el funciona-
miento del 0.58% al 0.63% y para la inversion del
0.11%a]0.10%. AsIlas cosas, Ia calidad deentrega
de estos servicios se puede estar afectando y los
aumentos en el gasto son consecuencia especial-
mente de la presión creciente de los pagos a docen-
tes y empleados dc la salud.

12
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Cuadro 2
GASTO PUBLICO SOCIAL TOTAL SECTOR

CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
1980-1992

Como porcentaje del NB

Seguridad	 Total
Años Educación Salud Social Vivienda G.Social

	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)

1980	 2.78	 1.14	 2.84	 0.68	 7.45
1981	 3.02	 1.11	 3.18	 0.77	 8.08
1982	 3.14	 1.14	 3.24	 0.62	 8.14
1983	 3.29	 1.12	 3.08	 1.04	 8.53
1984	 3.60	 1.16	 3.27	 1.37	 9.40
1985	 3.16	 1.07	 2.75	 0.74	 7.72
1986	 2.97	 1.06	 2.73	 0.65	 7.41
1987	 2.84	 1.01	 3.04	 0.54	 7.43
1988	 2.66	 1.01	 3.05	 0.49	 7.21
1989	 2.76	 1.30	 3.14	 0.40	 7.60
1990	 2.53	 1.24	 3.49	 0.36	 7.62
1991	 2.68	 1.18	 3.68	 0.28	 7.82
1992	 2.96	 1.21	 3.73	 0.29	 8.19

Fuente: Cuadro I

Asl mismo y aunque noes un sector que hemos
querido incluir en nuestra definiciOn de sector
social, no puede dejar de mencionarse quo tanto ci
gasto en justicia como on defensa y seguridad son
los que más han aumentado. En conjunto, su par-
ticipación en ci PIB paso del 2.34% on 1991 a!
2.60%. Este aumento, sin duda presionado por ]as
exigencias del momento, es de todas formas un
limitante para el crecimiento de losotros sectores,
verdaderamente sociales.

Por sectores, ci más beneficiado parece haber
sido ci de educación, al cual se habrIa destinado
cerca del 3% del PIB nacional on 1992. Este dato
reviste especial importancia pues, segiin se ha
repetido varias veces on esta revista, el gasto en
educación es ci que mayor impacto tiene sobre la
calidad de vida de Ia población on el largo plazo, es
decir, es ci de mayor impacto redistributivo y ci
quo más incide, asi mismo, sobre la capacidad de

crecimiento de la economia. Falta todavIa avanzar
un poco más para alcanzar el 3.5% del PIB que
segün el PNUD es ci promcdio de gasto en edu-
cación de los paIscs con bajo desarrollo humano o
el 4.8% quo gastaron en educación los paIses de la
OECD.

Preocupa, en contraste, la situación del sector
salud, en donde ci crecimiento parece haber sido
algo más modesto. En efecto, el esfuerzo piliblico
en esta area aiin no iogra superar la barrera del
1.3% del PIB. Este estancamiento, e incluso retro-
05O Si se compara con la cifra de 1989, no se
compadece con ]as necesidades del pals en materia
de salud piiblica y arroja scrias sombras sobre ci
futuro desarroilo del sector. Esta cifra resulta infe-
rior al 2% que, en promedio, destinan a la salud
palses de desarrolio similar al nuestro.

Ahora bien, este Oltimo dato debe leerse con
especial cautela. A diferencia de lo que sucede con
educación, on donde al sectorcentral le corresponde
ci grueso del gasto por lo que sus resultados parecen
con fiables, on lo que hace a saiud ci papel del
sector descentralizado (1CBF) es de tal magnitud
quo es diflcil precisar en qué medida la cifra aqul
presentada Sc ajusta a la realidad. El sector des-
centralizado representa cerca del 40% del gasto en
salud, y es justamentc este componcnte ci quc ha
venido jalona ndo el incremento sectorial observado
on los Oltimos años. El no poder incluir cifras
confiables sobre su crecimiento impone limitacio-
iies a estas resultados. No obstante, la compara-
ción con ci gasto de otros palses siguc siendo
válida pues las cifras internacionaics haccn refc-
rencia i.inicamente al gasto hospitaiario, el cuál si
se está capturando aqul.

Adcmás, no debe perdersc de vista quo un
porccntajc importante de la seguridad social -alre-

13
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dedor del 40%-se dirige a salud. Es por ello que se ha
afirmado que si bien los recursos fiscales resultan
bajos, cuando a ellos se les adicionan los de segun-
dad social en salud, el volumen no es para nada
despreciable y, al contrano, coloca al país en una
buena posición para ofrecer una salud más adecua-
da a todos los colombianos. Ello, claro está, una vez
que se den cambios estructurales que permitan
unificar estos dos sistemas, hoy desarticulados. En
buena medida yen fundón a la manera como logre
ponerseenejecución, éste puede Ilegara constituir-
seen un gran logro de la propuesta actual de refor-
ma de seguridad social.

Pero, independientemente de este efecto, convie-
ne destacar como la seguridad social es el rubro con
mayores recursos y, después del de educación, el que
más creció entre 1990 y 1992. Este fenómeno, que
parece ser una constante en los palses del area, no
necesariamente es positivo pues sus aumentos des-
mesurados pueden perjudicar el crecimiento de los
otros sectores sociales, dada la limitación existente
de recursos. Estos recursos, debe recordarse, son
básicamente aportes de nóniina, por lo que en sen-
tido estricto no reflejan un esfuerzo discresional del
gobierno, el que si se refleja en el resto del gasto
social. Segün se desprende del Cuadro 3, en el

Cuadro 3
CASTO PUBLICO SOCIAL TOTAL SECTOR CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 1980-1992

FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(Indices 1980=100)

Seguridad Social (3)

	

Años
	

Educación
	

Salud
(1)
	

(2)
	

Salud
	

Otros*

	

1980
	

100
	

100
	

100

	

1981
	

108
	

96
	

104

	

1982
	

114
	

100
	

106

	

1983
	

124
	

103
	

114

	

1984
	

146
	

115
	

118

	

1985
	

135
	

111
	

115

	

1986
	

142
	

123
	

123

	

1987
	

143
	

124
	

141

	

1988
	

139
	

129
	

139

	

1989
	

149
	

170
	

149

	

1990
	

140
	

167
	

157

	

1991
	

148
	

158
	

186
176
	

175
	

202

*; Incluye Pensiones, Fondo Nacional del Ahorro y demás contribuciones a la seguridad social
Notas: Las cifras de 1992 se estiman para el sector central con base en el crecimiento que proponen los pagos del
Ministerio de Hacienda y para el descentralizado con base en el crecimiento de la economIa.
(1) Sector Central, Universidades y SENA
(2) Sector Central, ICBF, Instituto de CancerologIa,INAS
(3) Sector Central, ISS, Cajanal
(4) Sector Central, Inscredial hasta 1990, Inurbe
Fuente: Contralorfa General de la Repdblica. Informes Financieros,, Leyes de Presupuesto, Cálculos de
FEDESARROLLO

100
115
121
114
138
114
129
155
167
175
209
207
226

	

-	 Vivienda	 Total

	

Total	 (4)	 G. Social

	

100
	

100
	

100

	

111
	

112
	

108

	

115
	

91
	

110

	

114
	

160
	

120

	

130
	

226
	

142

	

115
	

129
	

123

	

127
	

125
	

132

	

150
	

111
	

140

	

156
	

104
	

141

	

165
	

87
	

153

	

189
	

80
	

157

	

199
	

64
	

161

	

216
	

69
	

182
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interior de la seguridad social son además las
pensiones ]as quo más rápido crecieron en los
ültimos diez aflos.

Finalmente, el gasto en vivienda se mantuvo
airededor del 0.3% del PIB, cifra ésta inferior a la

observada en aflos anteriores. Aün no se observan
los efectos de la reforma sectorial que introdujo el
Inurbe. Este, sin embargo, a diferencia del anti-
guo ICT, noes una entidad ejecutora, de modo que
la caIda relativa de este rubro podrIa no ser on sí
misma un problema.

Estos son nuestros
servicios jutthcelos!

• Servicio de correo ordinarlo • Servicio
de correo certificado . Servicio de certifi- 
cado especial . Servicio encomiendas
aseguradas • Encomiendas contra	 ____
reembolso . Servicio cartas aseguradas
• Servicio de filatelia . Servicio de giros.
Servicio electrOnico burofax . Servicio in-
ternacional APR/SAL • Servicio CO-
RRA . Servicio respuesta comercial .
Servicio tarifa postal reducida . Servicios Adpostal
especiales.
Teléfonos para quejas y reclamos 334 03 04 - 34155 36 Bogota

Cuente con nosotros
Hay que creer en los Correos de Colombia
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II. Situación Laboral

A. La apertura y el desempleo 1990-
1992

Durante los tres üitimos años, Ia tasa de desem-
pleo se ha mantenido en forma relativamente es-
table situándose, en promedio, alrededor del 10%
anual (Cuadro 1). Al tiempo con eiio, no obstan-
te, la ocupación ha crecido a tasas relativamente
importantes pasando del 52% on 1990 a aigo más
del 54% en 1992. Si el desempleo no ha cedido
en este perIodo, entonces, ello se debe a que, al
tiempo con la ocupación, ha venido aumentado
la participación laboral por razones quo no son
fáciles de estabiecer. En nümeros anteriores de
esta revista, hemos liamado la atención sobre la
posibilidad de que esto responda al deterioro de
las condiciones laborales, hipótesis quo se susten-
ta en dos hechos: en primer lugar, el incremento
de la participación del empleo informal entre 1990

y 1992, que se discutió en ci niimero pasado 1 , que
no resulta sorprendente al observar ci mismo fe-
nómcno on toda America Latina toda vez que el
empieo informal en la regiOn elevó su participa-
ción de 40% a 53% durante el Oltimo decenio
(OTT. Memoria del Director General, octubre
1992). En segundo lugar, ci aumento de la
participación del emplco temporal, tema sobre
el cual se profundiza más adelante.

Volviendo al Cuadro 1, vale la pena anotar
que el desempleo urbano en Colombia continua
mostrando una de sus caracterIsticas estructura-
les más importantes como es la persistencia de
altas tasas de desempleo entre los jóvenes de 12 a
29 años. No obstante lo anterior, también se ha
visto una reducción en ci desempleo juvenii al
ubicarse éste on 14.8% en septiembre de 1992, sien-
do ésta Ia cifra más baja en ios dos Oltimos aflos.

Esta afirmación de Coyuntura Social ha sido discutida por otros analistas, en especial por el DNP, quienes sostienen que el
resultado se debe a un error metodológico nuestro clue resultarla de una comparación ilegitima de las cifras del Dane en 1990
yen 1992. Segün el Dane, sin embargo, estas cifras si son comparables. No sucede lo mismo con las cifras de empleo de marzo
de 1993, las cuales usan nuevas proyecciones de poblacion y no son comparables con las correspondientes a marzo del año
anterior. Con base en esta comparación orrOnea, algunos medios han afirmado que el desempleo disminuyó en el primer
trimestre de este afio. Como una afirmación de esta Indole akin no puede hacerse se excluye del presente análisis este dato.
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Cuadro 1
SIETE AREAS METROPOLITANAS

EVOLUCION DE LAS TASAS OE PARTICIPACION,
OCUPACION Y DESEMPLEO URBANAS. 1986-1992

12 y más años	 12-29 años	 30-59 años	 60  mis años

TGP TDO TOO TOO TOO TOO TDD TOO TOO

Promedios anuales (a):
1988	 57,9	 51,4	 11,3	 43,3	 18,0	 66,9

	
5,7
	

26,6
	

3,9
1989	 57,5	 51,8	 9,9	 43,7	 15,9	 67,5

	
5,1
	

26,7
	

3,2
1990	 58,3	 52,2	 10,5	 43,2	 16,5	 68,1

	
5,9
	

25,7
	

4,1
1991	 59,5	 53,4	 10,2	 44,2	 16,5	 69,5

	
5,5
	

26,4
	

4,0
1992p	 60,8	 54,6	 10,2	 45,2	 16,3	 71,1

	
6,1
	

26,2
	

4,5
Cifras a marzo:

1986*	 56,0	 48,1	 14,0	 39,2	 21,3	 64,7
	

7,6
	

27,1
	

6,2
1987*	 57,8	 50,1	 13,2	 41,5	 20,7	 66,4

	
6,7
	

27,1
	

4,9
1988	 57,6	 50,3	 12,8	 41,5	 20,4	 66,7

	
6,4
	

25,7
	

4,7
1989	 57,2	 50,9	 11,0	 42,8	 17,3	 66,2

	
5,9
	

26,9
	

3,2
1990	 58,1	 52,2	 10,1	 43,0	 16,2	 68,4

	
5,5
	

26,4
	

3,3
1991	 59,4	 53,1	 10,7	 43,1	 17,4	 69,7

	
5,9
	

27,5
	

4,2
1992	 60,2	 53,6	 10,9	 44,0	 16,8	 71,8

	
6,2
	

23,2
	

5,7
Cifras a junio:

1986*	 57,0	 48,7	 14,6	 40,4	 22,2	 64,6
	

7,6
	

26,7
	

5,2
1987*	 58,1	 51,2	 12,0	 42,6	 19,2	 67,2

	
5,8
	

28,1
	

3,3
1988	 58,4	 51,5	 11,9	 43,6	 18,7	 66,8

	
6,1
	

27,5
	

4,0
1989	 58,2	 52,2	 10,3	 44,2	 16,7	 67,8

	
5,1
	

27,2
	

3,0
1990	 58,2	 51,8	 10,9	 42,7	 17,0	 67,6

	
6,4
	

25,1
	

4,9
1991	 59,8	 53,4	 10,7	 44,5	 17,3	 69,4

	
5,7
	

25,1
	

4,5
1992	 61,9	 55,1	 11,1	 46,2	 17,3	 70,5

	
6,5
	

28,2
	

4,9
Cifras a septiembre:

1986*	 56,0	 48,7	 12,9	 40,0	 20,1	 65,2
	

6,8
	

25,4
	

4,5
1987*	 57,1	 50,8	 11,1	 42,7	 17,1	 66,5

	
6,0
	

25,9
	

4,4
1988	 57,2	 51,4	 10,2	 43,3	 16,2	 66,9

	
5,3
	

26,3
	

2,8
1989	 56,8	 51,7	 9,0	 43,3	 14,3	 67,5

	
4,9
	

26,5
	

3,2
1990	 57,2	 51,3	 10,2	 42,2	 16,2	 67,2

	
5,9
	

25,0
	

3,4
1991	 59,4	 53,6	 9,8	 44,4	 15,6	 69,4

	
5,6
	

26,5
	

3,8
1992	 59,5	 54,1	 9,1	 44,1	 14,8	 70,7

	
5,3
	

26,8
	

4,0
Cifras a diciembre:

1986*	 57,7	 50,7	 12,1	 42,0	 19,3	 67,0
	

5,9
	

27,9
	

3,5
1987*	 57,9	 52,1	 10,1	 44,1	 16,2	 67,8

	
4,9
	

26,2
	

3,0
1988	 58,5	 52,4	 10,4	 44,6	 16,8	 67,4

	
4,9
	

26,9
	

3,9
1989	 58,0	 52,5	 9,4	 44,4	 15,2	 68,3

	
4,7
	

26,4
	

3,4
1990	 59,9	 53,5	 10,6	 44,9	 16,8	 69,2

	
5,8
	

26,4
	

4,7
1991	 59,3	 53,6	 9,6	 44,9	 15,6	 69,3

	
4,9
	

26,6
	

3,6
1992p	 61,6	 55,6	 9,8	 46,5	 16,2	 71,5

	
6,3
	

26,7
	

3,5

TGP = Tasa de participación (población económicamente activa/población en edad de traba jar)
TDO = Tasa de ocupacion (ocupados/poblacion en edad de trabajar)
TDD = Tasa de desempleo (desocupados/población económicamente activa)
p = Provisional

* Siete ciudades sin area metropolitana
(a) Promedios de las cuatro Encuestas de Hogares realizadas anualmente por el Dane
Fuente: Dane y cálculos de Fedesarrollo.
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Por ciudades, en las que más ha cedido el	 B. Empleo temporal y subempleo
desempleo es en Bogota y Manizales, mientras
que, en el otro extremo, en Medellin y Cali éste 	 El empleo temporal es una forma de ocupación

sigue en aumento (Cuadro 2). 	 que ha venido cobrando fuerza desde 1990 hasta

Cuadro 2
EVOLUCION DE LAS TASAS DE OCUPACION Y

DESEMPLEO EN LAS SIETE AREAS METROPOLITANAS
(1988-1992)

Bogota	 Medellin	 Cali	 Barranquilla Bucaramanga Manizales 	 Pasto
TDO TDD TDO TDD TDO TDD TDO TDD TDO TDD TDO TDD TDO TDD

Promedios anuales

1988	 56,6	 10,5	 47,6	 12,8	 52,0	 11,2	 45,5	 11,6	 53,3	 10,9	 45,6	 12,1	 50,2 15,4
1989	 54,5	 8,0	 48,6	 12,4	 52,6	 10,3	 45,3	 11,7	 54,0	 10,4	 47,2	 11,3	 52,2 13,8
1990	 55,1	 9,4	 48,5	 12,5	 53,3	 9,6	 46,3	 10,9	 54,5	 12,0	 47,9	 10,7	 52,3 13,8
1991	 56,1	 8,6	 49,4	 13,8	 55,0	 9,4	 48,5	 9,7	 55,7	 11,5	 47,8	 10,3	 53,0 14,5
1992p	 57,4	 8,4	 50,5	 14,0 55,0	 9,7 50,5	 10,8	 55,5	 12,1	 50,2	 9,5 53,6 13,3

Cifras trimestrales

1989.1	 53,8	 9,7	 48,0	 12,7 49,8	 10,5	 43,4	 13,9	 53,3	 9,9	 44,6	 13,0	 52,2 12,6
1989.2	 55,1	 8,5	 48,9	 12,2	 52,2	 11,3	 46,5	 11,3	 53,4	 12,9	 50,6	 11,0	 51,3 13,8
1989.3	 54,4	 7,4	 47,7	 11,8 53,4	 7,7 45,8	 11,5	 54,7	 8,9	 46,4	 9,7 52,0 14,3
1989.4	 54,8	 6,3	 49,7	 12,8	 55,1	 11,7	 45,5	 10,1	 54,6	 10,0	 47,0	 11,3	 53,1 14,4

1990.1	 54,9	 8,0	 48,6	 11,4	 53,2	 10,9	 47,4	 12,1	 54,0	 14,0	 47,0	 11,5	 50,7 15,6
1990.2	 55,7	 10,1	 47,2	 12,4	 51,9	 9,9	 45,0	 11,7	 54,7	 12,4	 46,5	 12,5	 53,4 13,1
1990.3	 53,9	 8,8	 48,0	 13,7	 52,5	 8,7	 45,1	 10,4	 54,3	 10,9	 48,0	 10,4	 51,5 14,8
1990.4	 55,8	 10,8	 50,3	 12,4	 55,6	 8,7 47,7	 9,5	 54,9	 10,6	 50,1	 8,2	 53,5 11,9

1991.1	 56,2	 9,2	 49,3	 13,8 54,7	 10,6	 47,2	 9,6	 54,1	 13,1	 47,3	 10,4	 52,4 14,8
1991.2	 56,2	 8,9	 49,4	 14,8	 54,7	 9,1	 48,4	 10,9	 55,5	 13,0	 47,9	 10,8	 51,8 16,0
1991.3	 56,3	 8,1	 49,0	 13,6	 54,9	 9,1	 49,0	 10,4	 57,3	 9,2	 47,8	 10,5	 53,9 14,1
1991.4	 55,8	 8,1	 50,0	 13,1	 55,8	 8,9	 49,3	 7,8	 55,9	 10,5	 48,4	 9,6	 54,0 13,1

1992.1	 57,3	 8,4	 49,5	 15,2	 52,9	 9,5	 49,2	 12,5	 53,9	 13,1	 48,6	 10,7	 51,4 14,7
1992.2	 58,0	 9,1	 50,5	 15,3	 56,2	 11,3	 51,1	 10,5	 55,8	 12,1	 51,6	 9,8	 53,8 15,1
1992.3	 56,4	 7,3	 51,0	 12,7	 54,3	 9,0	 49,2	 10,4	 55,4	 10,0	 50,9	 8,4 54,1 12,8

	

58,0	 8,6	 51,1	 12,9	 56,5	 8,8 52,7	 9,9	 56,8	 13,1	 49,5	 9,0	 55,0 10,6

TDO - Tasa de ocupación (ocupados/población en edad de traba jar)
TDD - Tasa de desempico (desocupados/población económicamente activa)
p: provisional
Fuente: Dane, Encuestas Nacionales dc Hogares y cálculos de Fedesarrollo.
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representar, en septiembre de 1992, el 18% del
empleo urbano (Cuadro 3).

El fenómeno no es exciusivo de Colombia.
Los paIses industrializados de Europa occiden-
tal han experimentado también una transforma-
ción en las relaciones individuales de trabajo en
favor de los empleos a piazo determinado. A
esta transformación han concurrido factores como
la competencia internacional, la innovación téc-
nica, las modificaciones radicales en Ia organiza-
ción de la producciOn y los nuevos métodos de
gestión de la mano de obra, entre otros.

En el trasfondo de este cambio, al igual que
en Colombia, ha estado el debate sobre la flexibi-
lidad del empleo que puso en tela de juicio ci

Cuadro 3
EVOLUCION DEL SUBEMPLEO Y DEL EMPLEO

TEMPORAL, COMO PROPORCION DEL
EMPLEO TOTAL 19871992*

Siete Areas Metropolitanas

Empleo	 Subempleo
Temporal

Scptiembre

1987
	

13,9
	

15,5
1988
	

12,9
	

12,5
1989
	

11,6
	

10,9
1990
	

16,0
	

14,1
1991
	

16,3
	

15,8
1992
	

17,7
	

13,3

*: Septiembre
Fuente: Dane. Encucsta Nacional de Hogares. Cálcu-
los dc Fedesarrollo

modelo de relación de trabajo "tIpica" consagra-
do por la iegislación laboral de la mayorIa de los
palses europeos y cuyo atributo esencial es ci
contrato de duración indeterminada2.

Los defensores del empleo temporal han ar-
guido que su expansion beneficia a personas que
en su ausencia habrIan permanecido desem-
pleadas. Sus detractores, de otro lado, estiman
que la aparición del empleo temporal simple-
mente beneficia al capital abaratando los costos
relativos a la seguridad social de estos trabaja-
dores y debilitando la capacidad de negociación
de los sindicatos. La discusión no está saldada y
que la baianza se incline hacia uno u otro lado
en cada pals dependerá, en buena medida, de la
iegislación laboral de éste y de su capacidad para
proteger ci trabajo temporal.

En ci caso de Colombia, la creciente partici-
pación del empleo temporal, llama la atención
sobre la importancia de considerar este particu-
lar, en la discusión sobre la seguridad social y
las condiciones de cotización. La generalizacion
de este fenómeno ejercerá mayor presión sobre
ci sistema pensional y, on consecuencia, un serio
problema social.

Las cifras del Cuadro 4 muestran la partici-
pación del empleo temporal por rama de activi-
dad y area metropolitana. Contrario a lo que se
ha afirmado en algunos medios, ci empleo tem-
poral no se ubica fund amen talmente en ci sector
de la construcción. El empleo temporal se con-
contra en los servicios personales, seguido de la
industria manufacturera y ci comercio. La par-

2 Bronstein, A.S. El trabajo temporal en Europa Occidental: Antagonista o complemento del empleo permanente?". Revista
Internacional del Trabajo. Vol.110, No.4, Ginebra 1991, p.485.
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Cuadro 4
PARTICIPACION DEL EMPLEO TEMPORAL

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y AREA METROPOLITANA
SEPTIEMBRE 1990-1992

1990
Rama de
Actividad	 Bogota Medellin Cali B/quilla B/manga Manizales Pasto

Agropecuario	 1.9	 1.5	 2.6	 1.1	 2.6	 13.6	 1.9

MinerIa	 0.3	 0.0	 0.0	 0.4	 0.8	 0.0	 0.0
Industria Manufacturcra	 20.9	 29.0	 24.2	 20.2	 26.4	 16.0	 18.5

Electricidad, Gas y Agua	 0.1	 0.3	 0.2	 0.4	 0.3	 0.0	 0.7

Construcción	 17.0	 13.1	 16.7	 9.9	 4.2	 21.8	 12.8

Comcrcio	 19.6	 16.6	 17.8	 26.4	 21.9	 20.9	 19.0

Transporte	 6.0	 6.0	 6.1	 8.1	 4.5	 5.9	 5.2

Financiero	 5.5	 6.1	 5.1	 4.0	 3.3	 4.0	 2.6

Scrvicios Personalcs	 28.7	 27.5	 27.2	 29.4	 36.0	 17.9	 39.4

Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

1991

Agropccuario	 0.8	 1.2	 0.4	 0.5	 2.6	 14.2	 3.5

MinerIa	 0.4	 0.2	 0.0	 0.0	 0.3	 0.3	 0.4

Industria Manufacturera	 21.5	 28.5	 23.6	 15.6	 25.6	 15.4	 14.5

Electricidad, Gas y Agua 	 0.4	 0.4	 0.4	 0.5	 0.2	 0.8	 0.0

Construcción	 14.4	 11.0	 16.2	 13.3	 8.2	 18.9	 11.1
Comercio	 20.9	 22.5	 23.7	 20.0	 22.1	 20.0	 27.3

Transporte	 5.0	 4.3	 4.7	 6.5	 4.0	 3.9	 10.3
Financiero	 6.6	 5.1	 4.5	 11.3	 2.4	 3.0	 3.2
Servicios Personales	 30.0	 26.8	 26.4	 32.2	 34.5	 23.5	 29.7

Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

1992

Agropecuario	 0.7	 0.9	 1.1	 1.9	 2.3	 9.8	 4.6
MinerIa	 0.2	 0.3	 0.0	 0.3	 1.2	 0.4	 0.3
Industria Manufacturera	 21.9	 29.2	 26.4	 18.9	 24.3	 17.7	 19.6
Electricidad, Gas y Agua	 0.1	 0.5	 0.1	 0.7	 0.4
Construcción	 15.0	 15.4	 17.6	 10.7	 5.1	 26.2	 13.0
Comercio	 22.0	 21.3	 18.9	 25.3	 23.8	 11.1	 16.2
Transporte	 4.3	 4.4	 6.2	 8.0	 4.3	 3.7	 10.7
Financiero	 6.5	 4.3	 3.4	 3.0	 3.0	 4.5	 4.1
Servicios Personales	 29.3	 23.6	 26.2	 31.1	 36.0	 26.6	 31.1

Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente: Dane. Encuesta do Hogares. Septiembre do 1990, 1991, 1992

Total

2.3
0.3

23.2
0.2

14.7
19.4
5.9
5.2

28.9

100

1.4
0.3

22.7
0.4

13.7
21.7
4.9
5.7

29.1

100

1.3
0.3

23.6
0.2

14.9
21.3

4.9
5.1

28.4

100
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ticipación del empleo temporal on la construc-
ción se situó airededor del 14% en los tres ültimos
aflos.

Tampoco es cierto que ci empieo temporal
haya crecido más rápidamente en la construc-
ción en ci periodo 1990-1992. Las cifras del cua-
dro 5, muestran que entre 1990 y 1992 creció
más rápidamente el empleo temporal en el sec-
tor comercio (48%), en tanto que en la construc-
ción creció al mismo ritmo de Ia industria manu-
facturera (37%) (Cuadro 5).

Si ci crecimiento del empico temporal en
construcción simpiemente refleja ci mayor di-
namismo del sector, cuya forma tradicional de
empleo es el empico temporal, ci crecimiento de
éste en la industria parecerla estar refiejando más
bien la sustitución de antiguos empleos perma-
nentes por empleos temporales. Vale la pena
destacar que esta forma de contratación tiende a
afectar sobre todo a los trabajadores menos cali-
ficados, es decir, a personas no sujetas al saiario
integral, lo que deberá tener repercuciones im-
portantes sobre sus posibilidades de acceso a
una pension de Ia seguridad social.

C. Los salarios reales

La evoiución de los saiarios reales ha presenta-
do, en términos generaies, un comportamiento
reiativamente favorable. El Indice de saiario real
para obreros en la industria presentO, para ci
promedio de 1992, un aumento de dos puntos
con relación a 1991, aunque contima por debajo
del año base (1990). Por su parte, ci mismo in-

dice para los empleados de la industria registró
en ci mismo año la cifra mâs alta desde 1986 al
situarse en 103.6 (Cuadro 6).

Por su parte, ci sector agropecuario ha sido ci
más goipeado por la pérdida de poder adquisiti-
vo del salario que viene cayendo desde 1991,
siendo más crItica la situación para Ia agricultu-
ra que para la ganaderla.

Sin iugar a dudas, ci control de la infiación
no ha tenido ci efecto deseado sobre la recupera-
ción del poder adquisitivo del salario mInimo.
En diciembre de 1992 ci Indice real de saiario
mInimo se ubicó en 88.4 siendo ésta la cifra más
baja observada desde 1986.

D. Población sindicalizada

En ci concierto internacional, Colombia apare-
cc con una proporción de pobiación sindica-
lizada bastante baja (12.8%) en 1990 frente al 28%
de los paIscs de la OCDE, 32% de la Comuni-
dad Europea, 74% de los palses nórdicos, 22%
de los paIses no europeos y 19% de America del
Nor tc3.

Además de la debilidad organizativa ci com-
portamiento de la actividad sindical durante la
década de los ochenta tuvo como caracterIsticas
fundamentales ci rcagrupamiento de las organi-
zaciones sindicales y ci estancamiento en ci nO-
mero de afiliados.

La desaparición de la Union de Trabajadores
dc Colombia -UTC- y de la Confederación Sindi-

3 Al respecto véase PNUD. Desarrollo I lumano: Informe 1992.
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Cuadro 5
CRECIMIENTO DEL EMPLEO TEMPORAL POR

RAMA DE ACTIVIDAD Y AREA METROPOLITANA
SEPTIEMBRE 1990-1992

1991/1990
Rama de
Actividad	 Bogota	 Medellin Cali	 B/quilla B/manga Manizales Pasto

	
Total

Agropecuario	 -48.0	 -17.2	 -80.7	 -66.9	 -20.3	 35.0	 113.5	 -28.1
MinerIa	 76.7	 -100.0	 -67.1

	
44.7

Industria Manufacturera	 33.2	 -3.4	 31.7	 -46.6	 -23.2	 24.7	 -11.2
	

13.7
Electricidad,Gas y Agua	 506.4	 24.5	 104.5	 -0.9	 -52.8	 -100.0

	
144.7

Construcción	 10.0	 -17.2	 30.7	 -7.9	 54.0	 12.0	 -1.7
	

8.7
Comercio	 38.4	 32.7	 79.0	 -47.7	 -20.1	 23.6	 61.9

	
29.7

Transporte	 7.9	 -29.7	 4.7	 -44.2	 -29.1	 -14.0	 121.8	 -4.5
Financiero	 55.4	 -17.1	 20.6	 92.6	 -41.4	 -2.4	 38.3

	
28.6

Servicios Personales	 35.4	 -4.2	 30.2	 -24.3	 -24.2	 70.1	 -14.8
	

16.7

Total	 29.6	 -1.7	 34.6	 -30.9	 -20.8	 29.3	 12.8
	

16.0

1992/1991

Agropecuario	 2.3	 -10.6	 274.1	 654.5	 1.4	 -34.0	 58.1
	

7.0
MinerIa	 -43.3	 40.5	 301.1	 -1.1	 1.8

	
0.0

Industria Manufacturera 	 10.5	 20.7	 49.2	 169.4	 6.8	 9.8	 65.8
	

21.3
Electricidad,Gas y Agua	 -65.4	 49.7	 -47.3	 194.6	 -36.7
Construcción	 13.1	 64.0	 44.7	 79.1	 -30.1	 32.6	 43.7

	
26.1

Comercio	 14.3	 11.6	 6.5	 181.4	 20.8	 -47.1	 -26.9
	

14.4
Transporte	 -5.9	 21.5	 75.6	 172.8	 19.5	 -9.5	 28.1

	
17.8

Financiero	 6.9	 -0.9	 -1.0	 -41.0	 36.4	 43.1	 56.5
	

4.4
Servicios Personales	 6.4	 3.4	 32.8	 115.1	 17.3	 8.2	 28.3

	
13.8

Total	 8.8	 17.5	 33.5	 122.3	 12.4	 -4.5	 22.7
	

16.6

1992/1990

Agropecuario	 -46.8	 -26.0	 -27.9	 150.0	 -19.2	 -11.0	 237.6	 -23.1
MinerIa	 0.2	 28.3	 32.0

	
44.8

Industria Manufacturcra	 47.2	 16.6	 96.5	 43.9	 -18.0	 36.9	 47.3
	

38.0
Electricidad,Gas y Agua	 109.8	 86.4	 7.9	 192.0	 -34.0

	
54.8

Construcción	 24.3	 35.8	 89.1	 65.0	 7.6	 48.6	 41.3
	

37.0
Comcrcio	 58.1	 48.1	 90.5	 47.1	 -3.5	 -34.7	 18.4

	
48.4

Transporte	 1.5	 -14.5	 83.8	 52.2	 -15.2	 -22.2	 184.1
	

12.5
Financiero	 66.2	 -17.9	 19.4	 13.6	 -20.1	 39.6	 116.4

	
34.3

Servicios Personales	 44.1	 -1.0	 73.0	 62.9	 -11.1	 84.0	 9.3
	

32.8

Total	 41.0	 15.5	 79.6	 53.6	 -11.0	 23.5	 38.4
	

35.3

Fuente: Dane. Encuesta dc Hogares, Scpticmbre do 1990, 1991, 1992.
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Cuadro 6
INDICES DE SALARIO REAL

(1990=100)

MInimo
	

Ind.	 Ind.	 J ornales	 Construcción
legal
	

Obreros
	

Empleados
	 Agropecuarios**

Agric. GanaderIa

1986 Marzo
	

108.1
	

99.2
	

95.6
	

93.5
	

103.9
	

101.3
Junio
	

107.2
	

103.7
	

98.4
	

92.2
	

102.6
	

103.1
Septiembre
	

104.6
	

102.4
	

98.0
	

96.2
	

107.5
	

103.3
Diciembre
	

97.8
	

100.3
	

97.9
	

96.1
	

108.2
	

98.1
Promedio
	

104.4
	

101.4
	

97.5
	

94.5
	

105.6
	

101.5
1987 Marzo	 110.1

	
101.5
	

97.6
	

97.0
	

98.3
	

104.9
Junio	 104.6

	
100.5
	

97.0
	

95.0
	

96.7
	

102.2
Septiembre
	

101.6
	

101.1
	

97.6
	

98.4
	

99.7
	

102.8
Diciembre
	

95.7
	

99.7
	

99.2
	

103.6
	

102.9
	

97.7
Promcdio	 104.8

	
100.8
	

97.4
	

98.6
	

99.5
	

101.9
1988 Marzo
	

108.6
	

100.9
	

97.5
	

103.8
	

104.8
	

103.8
Junio
	

99.5
	

97.6
	

96.8
	

99.7
	

100.3
	

97.5
Septiembre
	

98.1
	

98.9
	

98.5
	

100.3
	

101.2
	

100.7
Diciembre
	

93.3
	

100.2
	

99.8
	

103.7
	

103.2
	

96.2
Pro med io	 101.9

	
99.5
	

97.6
	

101.9
	

102.3
	

99.5
1989 Marzo	 108.5

	
100.5
	

99.0
	

106.3
	

107.3
	

108.2
Junio
	

102.4
	

100.7
	

100.6
	

102.1
	

103.1
	

103.0
Septiembre
	

98.5
	

99.6
	

99.6
	

101.4
	

101.7
	

103.9
Dicicmbre
	

93.9
	

100.3
	

99.5
	

102.7
	

102.1
	

98.7
Promcdio	 102.7

	
100.6
	

99.2
	

103.0
	

103.4
	

103.5
1990 Marzo
	

106.8
	

103.4
	

100.9
	

103.1
	

103.0
	

107.5
Junio
	

99.9
	

99.2
	

99.3
	

99.0
	

99.0
	

101.6
Septiembre
	

95.0
	

98.4
	

98.7
	

98.2
	

97.3
	

98.7
Dicicmbre (a)
	

88.8
	

95.7
	

98.6
	

100.1
	

99.6
	

93.4
Promcdio	 100.0

	
100.0
	

100.0
	

100.0
	

100.0
	

100.3
1991 Marzo
	

102.7
	

100
	

101.9
	

98.2
	

97.9
	

104.2
Junio
	

96.3
	

98.2
	

99.6
	

95.7
	

103.42
	

99.7
Septiembre
	

91.9
	

97.1
	

100.4
	

95.3
	

102.73
	

98.3
Diciembre
	

88.5
	

88.9
	

94.3
	

99.9
	

98.3
	

95.2
Promedio
	

96.6
	

96.1
	

99.1
	

97.2
	

100.6
	

99.4
1992 Marzo
	

101.5
	

102.5
	

106.6
	

94.8
	

92.3
	

107.0
Junio
	

93.4
	

98.5
	

102.5
	

100.1
Septiembre
	

90.4
	

98.7
	

104.8
	

100.4
Diciembre	 88.4

	
92.7
	

100.6
	

98.3
Promedio
	

93.4
	

98.1
	

103.6
	

101.5

**: Series de jornales trimestrales para agricultura en clima frIo sin alimentación y para ganaderIa en clima cálido
sin alimcntación.
Fuente: Dane y Camacol, cálculos de Fedesarrollo.
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cal de Trabajadores de Colombia -CSTC- y el
surgimiento de la Central Unitaria de Trabajado-
res -CUT- en 1987 y de la Central de Trabajado-
res Democráticos de Colombia -CTDC- en 1988,
generaron un panorama diferente en el movi-
miento sindical al observado en la década anterior
(Cuadro 7).

En este reagrupamiento resultó favorecida la
CUT al aglutinar el 57.3% del movimiento sindi-
cal, captando un nimero significativo de sindi-
catos no confederados. En efecto, segün los datos
de los dos ültimos censos sindicales Ia población
sindicalizada no confederada paso del 51% en
1984 a 20% en 1990. La población afiliada
creció de manera poco significativa al pasar de
873 mil a 880 mil en el perIodo intercensal.

Por tipo de sindicato4, no ha habido cambios

significativos ni en el nümero de sindicatos ni en
la población afiliada. SOlo es destacable el au-
mento de la población afiliada en los sindicatos
de oficios varios como se muestra en el Cuadro 8
aunque éstos representan una proporción muy
baja del total.

Por rama de actividad económica, el sector de
los servicios y la industria manufacturera contri-
buyen con las mayores proporciones de la pobla-
ción sindicalizada (44% y 15% respectivamente)
(Cuadro 9).

E. Relaciones obrero-patronales

En los ültimos tres años, que corresponden a la
apertura económica y a la entrada en vigencia
de la reforma laboral, los conflictos obrero-pa-

Cuadro 7
POBLACION SINDICALIZADA Y NUMERO DE SINDICATOS POR AGRUPACION SINDICAL

1984
	 1990

UTC	 545	 170296	 19.5
CSTC	 281	 94766	 10.8
CUT	 842	 504053

	
57.3

CTDC	 344	 94851
	

10.8

CTC	 365	 114285	 13.1	 248	 69155
	

7.9

CGT	 225	 49021	 5.6	 188	 34823
	

4.0

No confederada	 756	 445074	 51.0	 643	 177273
	

20.1

Total	 2172	 873442	 100.0	 2265	 880155
	

100.0

Fuente: III Censo Nacional Siridical. Boletin de Estadfsticas Laborales Mirtisterio de trabajo.

4 Los sindicatos se clasifican en cuatro categorlas. Base: están formados por los individuos de varias profesiones, oficios o
especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa. Industria: formado por individuos que prestan sus ser-
vicios en varias empresas de una misma rama industrial. Gremiales: individuos de una misma profesión, oficio 0 especia-
lidad. Oficios Varios: formados por trabajadores de diversas profesiones disImiles o inconexas.
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Cuadro 8
NUMERO DE SINDICATOS Y FOB LACION AFILIADA POR TIPO

1984	 1990

Tipo de	 Sindicatos	 Población	 Sindicatos	 Población
Sindicato	 No.	 Afiliada	 %	 No.	 Afiliada

Base	 979	 399203	 45,7	 971	 395904
Gremio	 1015	 329538	 37,7	 1091	 346074
Industria	 151	 143345	 16,4	 177	 134996
Oficios Varios	 27	 1356	 0,2	 26	 3181

Total	 2172	 873442	 100	 2265	 880155

Fuente: III Censo Nacional Sindical. BoletIn dc Estadisticas Laboraics Ministcrio de trabajo.

Cuadro 9
NUMERO DE SINDICATOS Y POBLACION AFILIADA POR RAMA DE ACTIVIDAD

1984	 1990

Actividad	 Sindicatos	 Población	 Sindicatos	 Población
Económica	 No.	 Afiliada	 %	 No.	 Afiliada

Agropecuaria	 191	 55776	 6,4	 233	 48889
Minas yCant.	 46	 13108	 15	 43	 20889
lnd.Manufac. 	 490	 124596	 14,3	 469	 136315
Elect.Gas.Agua	 46	 14853	 1,7	 27	 20598
Construcción	 57	 18070	 2,1	 68	 17156
Comercio	 405	 49468	 5,7	 453	 58868
Transp y Comu	 218	 216234	 24,8	 225	 132753
Est.Financieros	 42	 47906	 5,5	 50	 56263
Sevicios	 677	 333431	 38,2	 699	 389014

Total	 2172	 873442	 100	 2267	 880745

Fuente: Ill Censo Nacional Sindical. Bolctfn de EstadIsticas Laborales Ministerio dc trabajo.

%

45,0
39,3
15,3
0,4

100

%

5,6
2,4

15,5
2,3
1,9
6,7

15,1
6,4

44,2

100

tronales han venido on aumento en tanto que
las negociaciones colectivas han disminuido.
La relación entre conflictos y negociaciones
muestra una tendencia creciente lo cual es un
sIntoma de deterioro on ci ambiente laboral
(Cuadro 10). El indicador se duplicó entre
1990 y 1991, mostrando quo Ia "paz" laboral

observada a finales de la década de los ochenta aün
esta lejos de repetirse.

F. Consideración final

Como Sc ha repetido con frecuencia en Coyuntu-
ra Social, la apertura on el pals no ha estado acompa-
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CuadrolO
INDICADORES DE LAS RELACIONES OB RERO-PATRONALES

1982-1992

Total	 Total	 Conflictos/ Huelgas/
Convenciones Pactos 	 Negociac.	 Paros	 Huelgas	 Conflictos Negociac. Convenciones

(1)	 (2)	 (3)=1+2	 (4)	 (5)	 (6)=4+5	 (6)/(3)	 (5)1(1)

1982
	

840
	

116
	

956
	

112
	

37
	

149
	

15,6
	

4,4
1983
	

514
	

210
	

724
	

146
	

28
	

174
	

24,0
	

5,4
1984
	

585
	

270
	

855
	

54
	

32
	

86
	

10,1
	

5,5
1985
	

660
	

199
	

859
	

87
	

19
	

106
	

12,3
	

2,9
1986
	

697
	

213
	

910
	

54
	

15
	

69
	

7,6
	

2,2
1987
	

679
	

240
	

919
	

64
	

13
	

77
	

8,4
	

1,9
1988
	

638
	

278
	

916
	

243
	

8
	

251
	

27,4
	

1,3
1989
	

650
	

322
	

972
	

109
	

8
	

117
	

12,0
	

1,2
1990
	

660
	

258
	

918
	

216
	

67
	

283
	

30,8
	

10,2
1991
	

437
	

184
	

621
	

142
	

92
	

234
	

37,7
	

21,1
1992
	

468
	

356
	

824
	

548
	

100
	

648
	

78,6
	

21,4

Fuente: Ministerio de Trabajo. Oficina de sistemas e información. Division de cstadIstica

ñada del deterioro del descmpieo quo niuchas
veces se pronosticó. No obstante, la caiidad del
empleo si parece haberse deteriorado scgün
sugieren dos hechos. La in forma lización del
emplco, que se ha discutido on nümeros ante-
riores y sobre la que no vale la pena voiver en
éste, y el aumento de la participación de empleos
teniporales on todos los sectores económicos.

Este ültimo evento merece mayor profun-
dización pues, per se, ci empico temporal no
tiene porqué significar peores condiciones en el
mercado laboral. Es posible quo a él se unan
mayores tasas de ocupación aunque ello está aiin
por demostrarse. Sin embargo, también es cier-
to que su generalizacion tiene incidencia impor-

tante sobre las condiciones del sistema de segu-
ridad social ci cual de por si tiene ya una muy
baja cobertura en ci pals. Si ci ernpico temporal
cobija fundamentalmente a los trabajadores me-
nos calificados, esto significarla que ci sistema
dejarla de brindar protccción efectiva, dentro de
Ia población asalariada, justamente a los traba-
jadores de menores ingresos.

Por otro lado, la clase trabajadora no tiene
todavIa ia capacidad de respuesta a los cambios
operados on la economla on los dos ültimos aflos.
Su debilidad organizacional y su atomización
aiejan la posibilidad de desarrollar mecanismos
de concertación entre ci gobierno, los empresa-
rios y los trabajadores.
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M. Violencia y Criminalidad

E n esta sección de indicadores sobre la situa-
ción de violencia en Colombia', se hace énfasis
en la forma cómo afectan al ciudadano comün
las diferentes manifestaciones de los actos vio-
lentos asociados a la vida privada de los habi tan-
tes de las ciudades, a la sensación de no sentir
suyos los espacios piibiicos y a Ia escasez de vigi-
lancia y protección por parte de las autoridades.

Los datos corresponden, en su gran mayorIa,
a la Encuesta Nacional de Hogares de Junio de
1991. Es importante senalar quo a pesar de no
disponer de cifras para 1992, la riqueza de la
información consiste on que permite comparar
algunas cifras con las arrojadas on la encuesta de
1985 que también introdujo el modulo de violen-
cia. Además se amplia ci panorama a otras ciu-
dades diferentes a las cuatro grandes.

A. La violencia y el ciudadano comün

Segün ]as estadIsticas internacionales, Colombia
aparece como uno de los paIses más violentos
del mundo2. No obstante lo anterior, ci fenóme-
no de la violencia en Colombia aün está poco
estudiado quedándose, muchas veces, en ci sim-
ple contco de muertos sin profundizar en las po-
sibles explicaciones de un fenómeno que dIa a
dIa afecta a segmentos más amplios de la pobla-
ción.

En los üitimos diez años Colombia ha visto
con perplejidad ci recrudecimiento de los actos
terroristas originados en los movimientos gue-
rrillcros, ci narcotráfico y grupos de delincuen-
cia organizada. Estas manifestaciones de la vio-
icncia tienen mayor impacto a nivel social y han

I Los datos utilizados on esta scccion, asI como algunas de las conclusiones, fueron tornados de Alvaro Camacho. La crimi-
nalidad urbana en Colombia. Version preliminar del proyecto do investigaciOn quo Ileva el mismo nombre y que resultara
ganador del Premio Coyuntura Social organizado por Fodesarrollo y auspiciado por la Occidental de Colombia en junio de
1992.

2 Ver cifras comparativas on Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán. Colombia: ciudad y violencia. Bogota, Ediciones Foro
Nacional, 1990 p.42-43.
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exigido mayor atenciOn por parte del gobierno y
de los medios de comunicación porque detrás
de ellas se persiguen objetivos que atentan con-
tra el orden politico establecido en el pals. Ade-
más, los actos en los cuales se manifiesta ci terro-
rismo son más paipables y visibies por toda la
población mientras que los actos violentos de
menor grado -el raponazo, ci atraco o el homici-
dio por riñas callejeras- quedan circunscritos en-
tre su vlctima, quien lo propició, quienes lo pre-
senciaron y en donde se registró. Estos actos, sin
embargo, son más numerosos y estadlsticamente
más significativos quc los de caráctcr terrorista.

En este sentido, poco se ha avanzado en ci
conocimiento de las caracterlsticas de esa violen-
cia urbana que golpea diariamente al ciudadano
comün. Los actos violentos de la calle que hacen
perder el derecho al disfrute del espacio püblico
en las ciudades y todos aquellos delitos que
atentan contra la tranquilidad y ci bienestar de
los habitantes de ]as ciudades, son una expresión
de la violencia que amerita un mayor anâlisis. Sc
requiere apuntar a sus causas, toda vez que ci
11.4% de los hogares dc las nueve ciudades más
importantes del pals manifiestan sentirse afecta-
dos directamente por algilin tipo de violcncia3.

Del total de delitos quc aparecen en el Cuadro
I es claro que las lesiones presentan la mayor
participación, seguidas de los hurtos, homicidios,
hurtos violentos, atracos y robo de vehiculos.
Descontando los homicidios (que representan ci
14%), más del 70% de los delitos que so cometen
en Colombia estãn asociados a lo que algunos
autores han denominado "violencia cotidiana".

Por su parte, sumados los atentados terroristas y
los secuestros, éstos apenas representaron ci 1.3%
del total de delitos registrados en 1991.

No obstante las diferencias entre fuentes de
informaci6n 4 (Dijin y DANE) ellas son consisten-
tes en cuanto a la preponderancia de los delitos
menores sobre aquelios de mayor despliegue pe-
riodlstico. Si bien es cierto que los atentados te-
rroristas y los secuestros tienen una escasa signi-
ficación en cuanto a su nümero, es preocupante
su crecimiento que llego a 60% para los prime-
ros y 37% para los scgundos en ci periodo 1990-
1991. Por su parte, los delitos menores mostraron
una ligera rcducciOn en ci mismo periodo.

Un rasgo importante que está asociado a la
mancra como transcurre la violencia cotidiana
en Colombia es Ia gran cantidad de delitos que
no son denunciados. En efecto, la criminalidad
ocuita, definida como los delitos ocurridos pero
no denunciados, mantiene un elevado lndice, a
pesar de su reducción entre 1985 y 1991: paso de
79% a 73% entre esos dos años. Esta cifra no
sOlo preocupa por su magnitud sino porque re-
fieja la apreciación que tienen los ciudadanos de
la eficacia del aparato de Justicia y de las autori-
dades encargadas de velar por Ia tranquilidad
ciudadana. AsI, es preocupante que ci 24% de
los encuestados aduzca razones, para no denun-
ciar, relacionadas con la inoperancia del aparato
de justicia, los trámites complicados y la ausencia
de autoridad. También puede reflejar falta de
información por parte de los ciudadanos acerca
de las posibilidades de obtener protecciOn y jus-
ticia.

3 Camacho, A. Op.cit p.9.
4 Cabe destacar cómo las deficiencias, inconsistcncias y retrasos en la información es una de las razones que ha impedido un

mejor análisis de la violencia en ci pals.
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Cuadro 1
DELITOS DE MAYOR FRECUENCIA

Delitos

Terrorismo
Secuestro
Violación habitaciOn ajena
Homicidio
Homic. Accidentes de Tránsito
Lesiones
Lesio. Accidentes de Trãnsito
Hurto
Hurto violento
Extorsión
Estafa
Abuso confianza
Dano bien ajeno
Atraco
Hurto vehIculo
Otros

Vanación
	1990 	Porcentaje 1991	 Porcentaje 91/90 %	 1991 Porcentaje

(1)	 (2)	 (3)

	

577
	

0.3
	

926
	

0.5
	

60.5
	

2136
	

0.6

	

1282
	

0.7
	

1717
	

0.9
	

33.9
	

1870
	

0.5

	

944
	

0.5
	

1292
	

0.7
	

36.9
	

268
	

0.1

	

24267
	

13.4
	

28110
	

14.7
	

15.8
	

21108
	

5.9

	

4208
	

2.3
	

4678
	

2.4
	

11.2
	

4554
	

1.3

	

39018
	

21.6
	

38077
	

19.9	 -2.4
	

14872
	

4.2

	

17419
	

9.6
	

17283
	

9.0	 -0.8
	

1751
	

0.5

	

34053
	

18.8
	

32452
	

16.9	 -4.7
	

83379
	

23.5

	

23313
	

12.9
	

26164
	

13.6
	

12.2
	

16708
	

4.7

	

750
	

0.4
	

865
	

0.5
	

15.3
	

268
	

0.1

	

3872
	

2.1
	

4327
	

2.3
	

11.8
	

6827
	

1.9

	

4454
	

2.5
	

5228
	

2.7
	

17.4
	

82
	

0.0

	

5506
	

3.0
	

5290
	

2.8	 -3.9
	

199
	

0.1

	

11241
	

6.2
	

14234
	

7.4
	

26.6
	

123953
	

34.9

	

9936
	

5.5
	

11154
	

5.8
	

12.3
	

268
	

0.1

	

76923
	

21.7

Total
	

180840	 100	 191797	 100
	

6.1	 355166	 100

Nota: Se excluyen los delitos citados en la revista de la policIa que no se citan en la encuesta del Dane
Fuente: (1) y (2) Dijin (3) Dane. Encuesta Nacional de Hogares. Junio de 1991.

B. El tamaño de las ciudades y la
violencia

El Cuadro 2 muestra la relación entre el tamaflo
de las ciudades y la criminalidad. Tomando como
indicador general de violencia y criminalidad a
los delitos totales denunciados por diez mll ha-
bitantes, las ciudades Ilamadas intermedias re-
sultan más inseguras que las grandes ciudades.
AsI, Pereira, Pasto y Bogota ocupan, sorpren-
dentemente, los tres primeros lugares, respecti-
vamente, en inseguridad ciudadana.

Si se observan ünicamente los delitos contra
la vida por diez mil habitantes aparece Pereira

en ci primer lugar, seguido de Pasto, Medellin,
Cicuta y Bucaramanga. Por su parte, los delitos
contra ci patrimonio se concentran en Bogota,
seguido de Pereira y Pasto. Sorprendentemente,
Medellin y Barranquilla ocupan el 6 y 7 respec-
tivamente.

Esta diferencia de comportamiento pone en
tela de juicio la hipótesis segün la cual el tamaño
de las ciudades está directamente relacionado con
la violencia urbana. La relación que se observa
es débil y deben tenerse en cuenta otros fenO-
menos asociados a la historia, la cultura y acon-
tecimientos económicos coyunturales de las ciu-
dades que pueden estar en la base del por qué
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7702
4461

65718
5186

23408
6521
2118
9441
5734

156.97
138.22
115.55
100.33

3.26
57.24
52.95
52.95
42.98

I
	

3521
2
	

1905
3
	

16170
4
	

2265
5
	

12532
6
	

2343
7
	

863
8
	

5777
9
	

1848

71.76
59.02
31.37
50.47
53.71
33.51
22.66

32.4
13.85

3687
2114

40396
2586
8480
4001

887
2296
3383

75.14
65.5

78.37
67.62
36.35
57.22
78.37
12.88
25.36

I
2
7
4
3
5
8
6
9

2
3
I
4
6
5
8
9
7

47224
	

67830
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Cuadro 2
COMPARACION ENTRE TAMAIJO Y DELINCUENCIA

PARA NUEVE CIUDADES Y AREAS METROPOLITANAS
(tasa por 10.000 Habitantes)

Ciudad
	

Habitantes	 Delitos Generales	 Contra la Vida	 Contra patrimonio

No.	 Tasa Posición No.	 Tasa Posición No.	 Tasa Posición

Pereira
Pasto
Bogota
Cücuta
Medellin
Bucaramanga
Manizales
Cali
Barranquilla

Total

490660
322755

5154434
448825

2333115
699240
380877

1782926
1334183

12947015

Fuente: Dijin.
Las areas metropolitanas de Bucaramanga (Girón), Manizales (VillamarIa), Medellin (La Estrella, Sabarteta,
Girardota, Barbosa), C6cuta (Villa del Rosario, Zulia, Los Patios), no incluyen los municipios anotados.

unas son más violentas que otras 0 presentan
persistencia en algün tipo de delito independien-
temente de su tamaño y su grado de urbani-
zación.

For otra parte, los deli tos contra la vida, par-
ticularmente ci homicidio se concentran, en bue-
na medida, en la población joven. En efecto,
solo en Bogota, más del 65% de los asesinatos
cometidos en 1992, rccayeron sobre personas en-
tre 15 y 34 años.

La violencia también se ha ido extendiendo
hacia la poblaciOn infantil. AsI, a nivel nacio-
nal, ci homicidio figura corno la segunda causa
de muerte en niños de 5 a 14 años. Este es un

fenómeno que requiere particular atenciOn de
]as autoridades y que no se circunscribe necesa-
riamente a problemas de orden püblico y
sicariato.

Dc otra parte, una de las manifestaciones de
la violencia que genera mayores impactos, en
particular sobre la población infantil, es la vio-
lencia intrafamiliar. No obstante, esta modali-
dad también ha sido poco estudiada5. El Cua-
dro 3 muestra el estado de la violencia intra-
familiar en diferentes ciudades. Bogota aparece
con la tasa de violencia familiar más alta seguida
de Cücuta, Bucaramanga y Pereira. Curiosa-
mente, Medellin registra la tasa de violencia fa-

miliar más baja.

5 Véase Indicador. de Mujer. Coyuntura Social No.6, mayo de 1992.
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Cuadro 3
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

(Tasa por 100.000 Habitantes)

Ciudad

Bogota
MedellIn
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Pereira
Cücuta
Manizales

Infantil	 Posición Conyngal Posición Familiar 	 Posición Subtotal Posición

133
	

3
	

1,703
	

33
	

212
	

4
	

2,048
	

39
35
	

2
	

14
	

1
	

18
	

I
	

67
	

4
24
	

I
	

180
	

10
	

25
	

I
	

229
	

13
13
	

I
	

150
	

11
	

16
	

I
	 179
	

14
12
	

2
	

89
	

14
	

10
	

2
	

III	 17
10
	

2
	

52
	

13
	

7
	

2
	

69
	

17
15
	

3
	

102
	

18
	

17
	

3
	

134
	

24
14
	

4
	

34
	

9
	

6
	

2
	

54
	 15

Las cifras de población se tomaron de tabulados de proyecciones de población revisadas en octubre de 1990 y
publicadas con resuitados de encuesta de hogares del Dane en dicicmbre 1992.
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

C. Los delitos por estratos socio-eco-
nómicos

Los hogares encuestados por estrato socioeco-
nómico y ci nümero de deiitos cometidos en
ellos presentan gran correspond encia, lo que
desmiente la creencia segün Ia cual la mayor parte
de los delitos se concentra en los estratos medio
ybajo.

Al parecer, la violencia cotidiana afecta en
proporciones similares a todos los estratos, tan
sOlo con alguna menor incidencia para ci estrato
alto-alto. Es obvio que el ciudadano comin cstá
más expuesto a los riesgos que implica movili-
zarse por las vIas püblicas lo que se evidencia en
la mayor participación que para estos estratos
tienen los delitos contra ci patrimonio tales como
el atraco y el raponazo. Por su parte, los homici-
dios representan la mayor participaciOn en ci cs-
trato bajo y bajo-bajo (Cuadro 4).

Pesulta interesantc observar las actitudes dc

las personas, por estrato,. cuando son vIctimas
de algün delito. A medida que aumenta ci estra-
to aumentan las denuncias. Esta situación per-
mite concluir que ]as personas de estratos altos
tienen más facilidades para acceder al aparato
de justicia, están mejor informadas sobre sus de-
rechos o tienen mayores posibilidades de obte-
ncr protección.

Dc otro lado, resulta prcocupante ci porceritaje
elevado dc accioncs por cuenta propia como
reacción a los homicidios particularmente en ci
estrato alto (16.7%). Esto puede sugerir que las
organizaciones y la actitud de justicia privada se
fortalczca cntre la población con mayores recur-
SOS (Cuaclro 5).

D. El respeto de los derechos huma-
nos

A pesar de los intentos por mejorar las condicio-
nes de convivencia ciudadana y de avanzar en la
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Cuadro 4
PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES DELITOS SEGUN ESTRATO

Delitos	 Bajo-Bajo
	

Bajo
	

Medio-Bajo
	

Medio
	

Alto
	

Alto-Alto

Atraco
	

30.6
	

35.2
	

35.9
	

32.0
	

31.5
	

25.0
Hurto simple
	

27.6
	

20.9
	

20.6
	

25.6
	

31.5
	

29.2
Raponazo	 13.4

	
11.6
	

15.6
	

17.9
	

11.8
Homicidio
	

6.7
	

11.2
	

5.0
	

3.3
	

4.7
Hurto violento
	

6.7
	

5.6
	

4.6
	

6.7
	

8.7
	

4.2
Lesiones
	

3.0
	

5.6
	

5.1
	

3.3
	

0.8
	

16.7
Amenazas
	

3.7
	

3.5
	

3.2
	

2.8
	

3.9
Estafa
	

3.7
	

0.8
	

2.4
	

2.1
	

1.6
	

8.3
Homicidio Accid.Trans

	
1.5
	

1.5
	

0.8
	

1.3
	

1.6
	

4.2
Violencia familiar
	

0.8
	

0.8
	

0.9
	

4.2
Otros
	

2.2
	

3.3
	

6.1
	

5.1	 3.9
	

8.3

100	 100	 100	 100	 100
	

100

Fuente: Dane. Encuesta de Hogares. Junio de 1991.

creación de espacios para la participación de la
misma, es sorprendente quc una gran parte de
la población (84.2%) no cree que, en ci pals, se
respeten los derechos humanos.

Los atentados contra la vida de los ciudada-
nos que Sc cometen a diario, incluso los de mayor
despliegue publicitario como los atentados te-
rroristas, unidos a la incredulidad de la pobla-
ción en las autoridades y el aparato de Justicia
están en la base de la percepción negativa de las
personas acerca del irrespeto de los derechos
humanos.

Entre los diez derechos humanos más
irrespetados en Colombia aparece, en primer lu-
gar, el derecho a la vida con una proporción casi
tres veces mayor al que Ic sigue en orden que es
el del trabajo. Esto evidencia no solo una preo-
cupaciOn expilcita sobre ci tema sino también la
precariedad del mismo derecho en Ia sociedad
colombiana.

E. Consideraciones finales

Existe un tipo de violencia que apenas comienza
a ser estudiado en su dimensiOn y en las
implicaciones que tiene sobre el desenvolvimien-
to normal de la poblaciOn en las ciudades co-
lombianas.

Cuadro 5
RESPUESTA FRENTE AL HOMICIDIO

POR ESTRATO
(porcentaj es)

Cuenta
Estrato	 Nada	 Denunció

	
Propia

Bajo-Bajo	 66.67
	

33.33
	

0
Bajo	 53.70

	
44.44
	

1.85
Med io-Bajo	 51.92

	
48.04
	

3.70
Medio	 69.23

	
30.77
	

0
Alto	 66.67

	
16.67
	

16.67
Alto-Alto
	

100.00

Fuente: Dane. Encuesta de Hogares. Junio de 1991
Nota: Sc excluyen las columnas "no informa" y "otra"
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Se trata de los actos de agresión contra la
vida y contra el patrimonio que tienen que sor-
tear los habitantes de la ciudad cuando recorren
las calles, el espacio püblico o aün en sus pro-
pios lugares de vivienda. Ya se ha dicho cOmo
esta violencia no tiene la suficiente atención por
parte del gobierno y por carecer de "sensacio-
nalismo" ha estado distante de la preocupación
de los medios de comunicación. Esta violencia
es considerablemente superior a aquella que nos
identifica como uno de los paIses más violentos
del mundo y que proviene de los actos terroris-
tas y homicidios asociados al tráfico de drogas.

La violencia de las ciudades colombianas va
más allá de su tamaño fIsico y del grado de de-

sarrollo económico. La evidencia muestra una
relación débil entre tamaflo y violencia; por el
contrario, está comenzando a aparccer en ciu-
dades tradicionalmente tenidas por tranquilas y
arnables. Es importante entonces concentrarse en
la dinámica propia de cada ciudad y en el cono-
cimiento de aquellos factores asociados a su his-
toria, su cultura y a fenómenos socioeconómicos
coyunturales que pueden desencadenar perIodos
de violencia.

De otro lado, resulta preocupante que las per-
sonas de mayores recursos asumen la actitud por
cuenta propia en reacción a los delitos, en una
proporciOn mayor a Ia de las personas de nieno-
res recursos.
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IV. Medio Ambiente

A. Introducción

En los ültimos años y particularmente después de
la Conferencia Internacional de Medio Ambiente
y Desarrollo de Rio de Janeiro realizada en octubre
de 1992, ha aumentado ci interés sobre ci papel que
deben jugar los gobiernos nacionales para prote-
ger la situación ambiental, tanto en los paIses
industrializados como en los palses en via de
desarroilo. Sin embargo, mientras en los paIses
industrializados existen indicadores generales so-
bre los gastos estatales, on los paIscs en desarrollo
persiste aün la ausencia de esta información.

En esta entrega de Coyuntura Social se presenta
una primera rclación de los gastos estatales en
protecciOn y conservación del medio ambiente
(PCMA) del Gobierno Nacional en Colombia, la
cual permite dimensionar ci grado dc atención
asignado por el Estado a cstc programa central del
sector ambiental.

La prcscntación de resultados siguc ci siguien-
te orden: on Ia primera parte, se presentan los
indicadores básicos del gasto cstatal por progra-
ma, dcsagrcgados entre gasto on funcionamicnto
c inversion. En la scgunda secciOn, se presentan
algunos indicadores del medio ambiente en ci
pals.

Antes de prcsentar los rcsuitados convicnc
hacer algunas aclaraciones mctodoiOgicas.

B. Aclaraciones metodológicas

El critcrio de inclusiOn dc los rubros que compo-
nen al PCMA hace refercncia a todos aquellos
gastos quc cstOn dircctamcntc relacionados con la
conservación del mcdio ambiente natural o con la
mitigación y adccuada disposiciOn dc los dese-
chos y residuos de actividadcs productivas y
asentamientos humanos. En consecuencia, vale Ia

I Estos indicadores fueron realizados por Jorge Alberto Restrepo Torres, investigador asociado al Ideade do la Universidad
averiana, con la asesorla de Martin Maurer, investigador do Fedesarrollo y dc la Universidad Javeriana. Se agradece a la

Division de EstadIstica Fiscal del Estado do la Contraloria General de La Rep(iblica.
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pena aclarar quo algunos rubros, como por ejem-
plo la atención en salud y saneamiento, pueden
ser considerados simultáneamente dentro de los
indicadores de gasto social on salud como dentro
del gasto social en medio ambiente. Una compara-
ción directa entre los diferentes gastos sociales
tiene que tomaren cuenta esta caractcrIstica de los
bienes püblico.

El cálculo se limita a los gastos efectuados por
ci sector central del Gobierno Nacional, lo que
implica que rubros importantes que se realizan con
cargo a los presupuestos locales o con cargo a los
recursos propios do las entidades descentralizadas,

no se estén incluyendo en estas cifras. La recolección
de basuras, el control de aguas de consumo póblico,
el control de la contaminación atmosférica, la dis-
posición sanitaria do excrctas, Ia silvicultura y el
control do Ia erosion, la adecuación do tierras, son
algunos de los programas de inversion quc no rem-
ben recursos de Ia Nación.

Con estas limitaciones en mente, ci gasto pOblico
en PCMA Sc calculó para el perIodo 1986- 1991 con
base en los datos suministrados por la ContralorIa
General do la RepOblica.

Debe anotarse quo debido a un cambio de

Cuadro 1
GASTO ESTATAL EN PROTECCION Y CONSERVACION

DEL MEDIO AMBIENTE CLASIFICACION POR PROGRAMAS
INVERSION

(Millones de $ de 1991)

Nombre

Atención al medio
Adm. control y protccción dc los RNR
y servicios do apoyo
Investigacion
Protección
HidrologIa y meteorologIa
Control minas y electric.
Control y análisis biológico
Acueductos y alcantarillado
Parques y monumentos nics.
Control y tratamiento de aguas
Adecuación de ticrras
Sanidad vegetal
Riego y drenaje
Investigación agronomica
Recursos naturales
Pequena irrigación

	

1986	 1987	 1988
	

1989	 1990	 1991

	

531.8	 547.8	 1321.1
	

335.7	 2.228.2	 4875.0

	

231.4	 464.3	 490.0	 840.1	 9616.3
	

10.671.0

	

9347.7	 6881.0	 7.262.7	 8584.1	 1707.9
	

1069.0

	

384.9	 339.1	 808.6	 702.5	 417.9
	

705.0

	

1736.2	 1345.9	 1564.0	 871.2	 1868.6
	

1487.0

	

78.8	 284.3	 240.9	 430.7	 191.6
	

258.0

	

7.9
	

4.0

	

13090.4
	

13454.0

	

1.079.5
	

1924.0

	

189.1
	

180.0

	

129.5
	

416.0

	

146.2
	

137.0

	

11249.6
	

8953.0

	

418.0
	

1.155.0

	

1611.2
	

1.001.0

	

500.1
	

836.0

TOTAL	 12310.9	 9862.4 11687.3 11764.3 44452.0	 47125.0

Fuente: ContralorIa General de la Repüblica.
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metodologIa de la Contralorla en la contabiliza-
ción de la inversion por programas a partir de
1990, los totales de dos üitimos años de la serie
no son comparabies con los anteriores. Ello se
explica por la inclusion en el gasto en PCMA, a
partir de 1990, de obras de higiene pübiica como
saneamiento básico, acueductos, alcantarillados,
asI como de las obras de riego y drenaje, que
anteriormente se contabiiizaban en otros rubros
diferentes a los de saneamiento ambiental.

En el cuadro I se presenta ci gasto en inver-
sión por programas, on precios constantes de
1991. De 1986 a 1989 so muestra la inversion cia-
sificada en seis rubros. Para 1990 y 1991 Ia
ContralorIa anadió nuevos rubros al concepto de
gasto en PCMA los cuales se prcscntan en la üiti-
mas filas del cuadro.

Cuadro 2
GASTO ESTATAL EN PROTECCION Y

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
PORCENTAJE DEL PIB

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Colombia	 0.10 0.11 0.11 0.12	 0.10	 0.11
Colombia (1)	 0.21	 0.21
E.E.U.U.	 1.72
Francia	 0.86
Alemania	 1.52
Holanda	 1.33
Reino Unido	 1.25

(1) Nueva clasificación del gasto. Vcr texto y Cuadro I
* Datos a 1985
Fuente: Colombia: ContralorIa General do la Repübli-
Ca. Cálculos de Fedesarrollo. Otros paIses:
Raymond J . , Portney P., Dewitt D., 1991, International
Comparisons of Environmental Regulation, mimeo,
Washington.

C. El gasto ambiental

Con respecto al Producto Interno Bruto, la parti-
cipación del gasto en PCMA en Colombia es bas-
tante bajo (0.11%) si se lo compara con la situa-
ción internacional (Cuadro 2). En efecto, este
porcentaje en Colombia no alcanza a ser una de-
cimoséptima parte de lo que en 1986 se gastaba
en controles de contaminación en Estados Uni-
dos2 . En adición a ello, y segOn se muestra en la
gráfica 1, como porcentaje de los gastos y reser-
vas totales ejccutados por ci sector central del
gobicrno, ci gasto en PCMA viene desde 1987
perdiendo importancia relativa dentro de las po-
lIticas dc gasto de los gobicrnos, situación ésta
que se hermana a la presentada por ci grueso del
gasto pübiico social quc, pcse a las explIcitas in-
tcncioncs del actual gobierno, no logra quebrar

Gráfica 1
GASTO ESTATAL EN P.C.MA.

/GASTO TOTAL

18

1.6

14

1.2

	 Gasto PCMA/gasto to

0,8
	

Gasto rec/gasto total

0.6 f-	 I 	 " 	 F	 I

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

2 Dcsafortunadamcnte esta información no está disponible para paIses con similar grado de desarrollo al colombiano.
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la preocupante tendencia a la baja que Sc ifliCió
a mediados de los 80.

El otro problema que se destaca de los datos
presentados, es la ausencia de una poiItica cohe-
rente de protección al medio ambiente de largo
plazo. En efecto, segün Sc observa on ci cuadro
3, las tasas de crecimiento anual del PCMA
muestran un comportamiento tan irregular, que
es difIcil pensar quo tras ellas se halle un plan de
inversiones con Ia suficiente programaciOn como
el quo requiere la conscrvación ambiental.

Cuadro 3
GASTO ESTATAL EN PROTECCION

Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
(Cambio porcentual anual)

Años	 Inversion Funciona- 	 Total
(1)	 miento

1987	 -19.89	 71.18	 19.54
1988	 18.50	 -5.25	 3.78
1989	 0.66	 18.74	 10.89
1990	 36.26	 -42.63	 -11.56
1991	 18.93	 -9.46	 7.77

(1) Vieja clasificación
Fuente: Contralorla General de la Repübiica

En la grafica I se rnuestran los resultados con
respecto a la población total. Se refleja en esta
razón el Ind ice de crecimiento de 1986 a 1989 y
la caIda en 1990. El gasto per capita en PCMA de
1991 apenas supera al de 1987.

Dada la prioridad que se ha dado al gasto en
saneamiento el gasto en inversion en PCMA pri-
ma sobre ci gasto en funcionamiento. AquI, es
interesante consta tar ci cambio en Ia estructura del
gasto en ci gobierno actual: Ia participación del

Gráfica 2
GASTO ESTATAL EN P.C.MA.

(Pesos por Habitante)

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

gasto en funcionarniento Ic ha cedido terreno al
gasto on inversion (Cuadro 4).

Vale Ia pena Ilamar Ia atenciOn sobre una
tercera debilidad que evidencia ci gasto en PCMA.

Cuadro 4
GASTO ESTATAL EN PROTECCION Y

CONSERVACION DEL MEDLO AMBIENTE
(Porcentajes)

1986-1991

Años	 Inversion	 Funciona-
miento

1986
	

56.7
	

43.3
1987
	

38.0
	

62.0
1988
	

43.4
	

56.6
1989
	

39.4
	

60.6
1990
	

60.7
	

39.3
1991
	

67.0
	

33.0

Fuente: ContralorIa General de la Reptiblica. Cálcu-
los Fedesarrollo
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En el pals, la protección del medio ambiente en un
sentido estrict0 3 tiene una participación relativa-
mente baja dentro de los gastos ambientales. En
general los rubros predominantes, en lo que hace
a la inversion, son los que tienden a mitigar ci
efecto de los asentamientos humanos o de acti-
vidades productivas, como son los servicios de
acueducto y alcantariliado, y las labores de riego
y drenaje (Cuadro 1).

Por su lado, en el gasto de funcionamiento se
destaca la pérdida de importancia de higiene pü-
blica, vacunación y saneamiento ambiental, asl
como de la conservación y adecuaciOn de tierras,
riberas y costas, los cuales bajan a finales de la
década a niveles similares a los de 1986 (o apro-
ximadamente 50% de su nivel en 1989). Los gas-
tos de funcionamiento en protección y conserva-
ción del medio ambiente siguen en el nivel de
1987 y 1988 (Cuadro 5). En otras palabras, activi-
dades de tipo preventivo, como ci control y

monitoreo de actividades con efectos nocivos so-
bre ci mcdio, cuentan con menos apoyo estatal
lo que indica, una vez rnás, el caráctcr de corto
plazo de la acción gubernamental.

Finalmente, del cuadro 6 se desprende que ci
grueso del gasto en PCMA corre por cuenta de
los ministerios de Agricultura y Salud, y del DNP.
Dada la vocaciOn de estos dos ministerios, estos
resultados son los esperables. Sorprende, sin em-
bargo, Ia práctica ausencia de gasto en PCMA en
otros ministerios con un impacto serio sobre ci
medio ambiente. Esta ausencia de participación
llama la atención sobre la falta de una polItica
coordinada quc enfrente este problema, que está
lcjos de circunscribirse al ámbito de uno o dos
ministerios. También sorprende la diversidad de
recursos y funciones asignadas al DNP, una ins-
titución de carácter planeador y no ejecutor. La
participación del DNP puede, en este caso, justi-
ficarse por Ia presencia de las corporaciones re-

Cuadro5
GASTO ESTATAL EN PROTECCION Y CONSERVACION

DEL MEDIO AMBIENTE
FUNCIONAMIENTO

(Millones de pesos de 1991)

Nombre	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Protecc. y conserv. del medio ambiente natural	 2294.6	 2600.6	 2617.6	 4464.0	 3141.3	 2.3080

Conserv. y adecuación de ticrras, riberas y costas 1895.5 	 4.585.6	 4.228,6	 6745.1	 5406.8	 4.572.0

Servicios de agua	 1609.1	 0.0	 0.0	 103.2	 0.0	 0.0

Higiene püblica, vacunac. y saneam. ambiental	 2.555.2	 7.893.1	 5582.3	 5.823.2	 1837.1	 2523.0

Saneamiento urbano y rural 	 1045.9	 1.012.1	 2817.7	 967.8	 0.0	 0.0

Total
	

9400.3 16091.3 15246.2 18103.3 10385.3 	 9403.0

Fuente: Contralorla General de la Reptiblica.

3 Estricto en el sentido de procurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la permanencia de los
servicios ambientales ms que sic mitigar el efecto sobre el medio ambiente do una labor productiva ode los asentamientos
hunianos.
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Cuadro 6
GASTO ESTATAL EN PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

POR ENTIDADES
(Millones de $ de 1991)

L1 OWN VII7iJ
	

1986
	

1987	 1988	 1989

Contraloria General de la Repüblica
Presidencia
DNP
Depto. Adm. de Intenderi. y Comis.
Minhacienda
Minagricultura
Minsalud
Minminas
Mineducación

0.0
16.1

4.743.0
321.8
173.8

11056.8
5318.9

78.8
0.0

	

0.0	 142.9	 304.6

	

0.0	 163.3	 352.1

	

3.850.0	 3801.9	 4640.9

	

0.0	 0.0	 0.0

	

99.1	 0.0	 851.5

	

12705.6	 13153.3	 16627.8

	

9.017.3	 9.420.9	 6.589.6

	

281.7	 240.9	 430.7

	

0.0	 10.2	 70.4

Total	 21 .709.2
	

25953.7	 26.933.5	 29867.5

Fuente: ContralorIa General de la Repiiblica.

gionales, muy activas en el campo del medio
ambiente

En resumen, a la aparente insuficiencia de re-
cursos destinados a la PCMA, se suman tres pro-
blemas fundamentales: la ausencia de planeación
de largo plazo; la baja prioridad de actividades
preventivas y, finalmente, la ausencia de una orga-
nización institucional que garantice la necesaria
coordinación de polIticas sectoriales con gran mci-

dencia sobre el medio ambiente. Esta situaciOn,
contrasta con las condiciones de deterioro ambien-
tal que vive el pals, algunos de cuyos indicadores
Se presentan a Continuación.

D. La situación ambiental

Un indicador importante de Ia situación ambicntal

de un pals es el aporte que su territorio hace al
fenómeno de calentamiento global del planeta.
La medida usualmente utilizada son las descar-
gas de gases y partIculas que contribuyen a tal
fenómcno. El cuadro 7 muestra las emisiones
de gases y de partIculas transformadas en su
efecto equivalente de emisiones de carbono a la
atmósfera para Colombia, Mexico y Venezuela.
El pals presenta niveles cercanos a los mexica-
nos y muy distantes de los venezolanos. La
relación de estas emisiones con el FIB de cada
pals da una idea de qué tan sucio son sus apa-
ratos productivos. Esta relación se presenta en
Ia segunda fila del cuadro. Segün estas cifras,
Colombia queda muy mal ubicada frente a las
otras dos naciones latinoamericanas. Mientras
en Colombia se emiten 1.7 toneladas de carbon
por millón de dólares producido, Mexico emite
0.4 toneladas y Venezuela 0.5.
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Cuadro 7
ALGUNOS INDICADORES DE SITUACION AMBIENTAL

A. ADICIONES NETAS AL EFECTO TERMICO DE INVERNADERO
1989

Concepto	 Colombia
	

Mexico
	

Venezuela

Adición neta (miles de T. M. de Carbono)
	

69.000
	

78.000
	

27.000
Adición neta/PIB (millones de dóiarcs)

	
1.78
	

0.45
	

0.56

B. EMISIONES DE BIOXIDO DE CARBONO PROVENIENTES
DE PROCESOS INDUSTRIALES 1989

Concepto	 Colombia
	

Mexico
	

Venezuela

Emisiones de bióxido de carbono (miles de TM)
	

53.831
	

319.702
	

95.887
Adición neta/PIB (millones do dOlares)

	
1.394
	

1.880
	

2.014

Fuente: World Resources, 1992-1993. World Resources Institute, Oxford
University Press New york, 1992. p.208. Cálculos propios.

En el mismo cuadro se presentan las emisio-
nes de biOxido de carbono provenientes ünica-
mente de procesos industriales. La situación es
opuesta a la precedente. En efecto, la industria
colombiana, en comparación con la mexicana o
la venezolana, es relativamente limpia. El pro-
blema, pues, se halla en ci uso de los recursos
naturales por el agro y en el conocido problema
de la deforestación en Colombia. La dimension
de éste se aprecia en ci cuadro 8.

SegOn se desprende de estas cifras, los
ecosistemas más intervenidos on el pals son los

bosques hümedos, secos y andinos, usualmen-
te deforestados on los procesos de colonización
para dar paso a Ia ganaderla extensiva. Dife-
rentes autores han calculado la velocidad de Ia
deforestaciOn en Colombia y todos Began a ci-
fras on extremo preocupantes. Segün el DNP és-
ta Sc estima on 600.000/hectáreas anuales. El
PNUD la calcula en 884.000 ha/ano. El más
conscrvador de todos, la Universidad Javeriana
tiene cálculos de 350.000 a 400.000 ha/aflo. Si se
acepta la cifra del DNP, a este paso la cobertura
forestal total del pals tendrlan una vida iitil de
tan sOlo 89 aflos4.

4 Ver Coyuntura Social No.2.
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Bioma

Cuadro 8
ESTADO ACTUAL APROXIMADO DE LOS BIOMAS DE COLOMBIA 1992

(Kilómetros cuadrados)

	

Area
	 Area

	

actual
	

original
	(1)

	
(2)

Porcentaj e
(1)1(2)

Bosques Himedos Tropicales (< 1000 m.)
Bosques Secos a Subhümedos Tropicales
Matorrales XerofIticos y Desierto
Bosques And inos (1000 - 3500 m.)
Páramos
Bosques Bajos y Catingales Amazónicos
Sabanas "Lianeras"
Sabanas "Amazónicas"
Sabanas del Caribe
Vegetación herb.-arbust. do ccrros amazónicos
Bosques Aluviales (do vegas)
Bosques y otra vegetacion do pantano
Bosques de Manglar

Totales

378.000
1.200
9.500

45.000
18.000
36.000

105.000
14.000

1.000
7.500

95.000
6.500
3.300

#.ZSIIIQ

550.000
80.000
11.000

170.000
18.000
36.000

113.000
14.000
3.500
7.500

118.000
13.000
6.000

1.140.000

68.7
1.5

86.4
26.5

100.0
100.0
92.9

100.0
28.6

100.0
80.5
50.0
55.0

63.2

Fuente: Etter. Andrés. Diversidad ecosistémica en Colombia hoy. Pononcia prosentada al Primer Seminario
lnternacional sobre Biodivcrsidad. Santafé do Bogota. 1992.

Esta situación contrasta preocupantemente con
la evolución reciente del gasto social en Ia protec-
ción ambiental y con la orientación misma de los

programas dentro de los cuales los gastos desti-
nados a la prevención de daños muestran la ma-
yor tendencia al estancamiento.
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PolItica social y gasto püblico en
los noventa ZQue" tan significativos

son los cambios?
Libardo Sarmiento Arizoia1

E ste artIcuio examina los cambios recientes en la
orientación de la polItica y los programas sociales
en Colombia y su reprcsentación en ci gasto pübli-
Co. El análisis se realiza on ci contexto de las
transformaciones de los modelos de desarroilo on
America Latina. El objetivo es dar respuesta a la
pregunta Zqu6 tan significativas son las transfor-
macjones promovidas por Ia nueva polItica social
en el marco del Plan de Desarroilo "La Rcvoiución
Pacifica" y la nueva Constitución PolItica de Co-
lombia?.

I. Contexto global

La aplicación mccánica de paquetes cstándar de
medidas económicas y sociales viene transfor-
mando los modelos tradicionaies de desarroilo on
America Latina.

El paquete de medidas on ci campo económico

busca generar un proceso de estabiiización en ci
corto y ci mediano plazo y dc ajuste estructural en
ci largo piazo. Dc estas hacen parte la apertura
comcrcial, la mayor libertad cambiaria, la austeri-
dad fiscal, la dcsgravación arancelaria y ci levan-
tamiento de las trabas al flujo de bienes y servicios
hacia adentro y afuera, Ia restricción en la polItica
monetaria, la aboiición de toda ciase de subsidios
y de control de precios, la flexibiiización de los
mercados iaboraies, ci fortalecimiento de todas las
instituciones propias del mercado, la privatización
de las empresas estatales y una mayor reticencia a
la reguiacion de la actividad económica por parte
del Estado.

El sector social no Cs ajeno a estas transforma-
ciones. En ci marco de la nueva concepción del
desarroiio, ci problcma básico de Ia economla
poiItica vuelve a girar airededor de la pregunta
hasta qué punto conviene dejar que sea ci mercado

ci quo organiza y distribuyc los recursos de la

Director Adjunto del Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID-, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia. Las opiniones expresadas on este artIculo pertenecen a su autor y no reflejan, necesariamente, Ins
conceptos o polIticas de la entidad Para la cual trabaja. Este documento fue elaborado originalmente para la revista
Coyuntura Social, con la colaboración de Patricia Cortés.
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sociedad, y hasta qué punto tal función Ia cumple
mejor el Gobicrno?2

Se reconoce que "la dinámica de la distribución
relativa entre las dos posibilidades va a depender de
la eficiencia y/o ventajas comparativas de cada una
de ellas y de las circunstancias o de las etapas de
desarrollo en que se encuentra una determinada so-
ciedad"3.

La tendencia dominante, sin detenerse a reflexio-
nar en estos problemas, traslada Ia racionalidad eco-
nómica ala esfera de Jo social. Este cambio tiene como
pretexto ci olvido o descuido de la eficiencia quo ha
caracterizado Ia "rentabilidad de los gastosde carácter
social". Por tan to, "la modernización del Estado
equivale a hacer eficiente al Estado". En resurnen,
segün los argumentos utilizados, en un contexto
moderno, el de la dcsintcrvención gubernamental, las
ganancias potenciales de eficiencia se presentan si se
da un alto margen para que algunos principios ca-
racterIsticos del mercado, como la competencia, ten-
gan un papel importante4.

Dentro de esta lOgica cconomicista, las polIticas
sociales se vienen reformulando. Con ci nombre de
"ingenierIa social" se diseñó un paquete de mcdidas
que reestructuran las instituciones dcl sector social, el
esquema de su financiamiento, la privatización de los
bienes y servicios sociales quo éste garantizaba a la
comunidad y la racionalidad operativa de la acción
estatal.

El paquete de mcdidas introduce en ci sector
social los principios cconOmicos dc privatizaciOn,

iniciativa pnvada, competencia, y regulacion
mercantil. Esta racionalidad implica el des-
monte de los organismos ejecutores de Ia polItica
social, ci traslado de funciones, recursos y corn-
petencias del nivel central hacia las entidades
locales y la promociOn de la prestación de los
servicios básicos por parte del sector privado.
Igualmente, se aplican nuevas estrategias e ins-
trumentos corno los de focalización del gasto
social hacia los sectores de menores ingresos, la
preferencia por subsidios a la demanda sobre
aquellos canalizados a través de la oferta de
servicios, la creaciOn de fondos y prograrnas
"paracstataies" por fuera de ]as instituciones
tradicionaics y ci retorno a la concepciOn
asistencialista del gasto social.

La aplicación de csta racionalidad econOmi-
ca en ci diseño de la polItica social sin mayor
reflexión sobre sus efectos genera
externalidades nega tivas tanto en lo social como
en Jo politico, lo quc tiene como resultado
paradogico una menor eficiencia en el desern-
peno global de la sociedad. Las mayores ga-
nancias a nivel privado, so acornpafian del rom-
pirniento del tejido social, del aumento en las
brechas socialcs, del incrcmento en la violencia,
de la inestabiiidad laboral y de la
deslegitimacion del Estado. Lo que es racional
para ci individuo no lo es necesariamente para
Ia sociedad como un todo.

La descstructuración y fragrnentación de la
socicdad no se manifiestan solarnente en la
arnpliación y profundización de las desigual-

2 Irman Robert, (1987), citado por Wiesner Eduardo, "Colombia: Descentralización y Federalismo Fiscal", Presidencia de la
Repüblica, Departamento Nacional do Planeación. 1992, página 48.

3 Loc.Cit.
4 Ibid. Introducción y CapItulo 1.
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dades entre grupos e individuos. Estas aparecen
sobre todo en la pérdida de valores quo reficren a
una identidad colectiva, a una pertenencia comu-
nitaria y a los lazos de solidaridad. Cada vez son
más débiles los lazos que unen a grupos que, si
bien históricarnente ban sido económica y social-
mente diferenciados, en aigün momento mantu-
vieron cierta identidad con sImbolos comunitarios
y nacionales. Esto es, en ci cambio en la concepción
del desarrollo se promueve la atomización de la
sociedad, donde Ia individualización y los intere-
ses privados son Ia tinica caracterIstica general.

La esfera de lo cconómico está regulada por
una racionalidad instrumental quo fundamenta Ia
acción con arreglo a fines, y sobre una lógica de
optimizar beneficios privados y minimizar costos.
La esfera de lo social se construye a partir de lazos
de solidaridad, en la cooperación, on la equidad y
la justicia, en la identidad colectiva, on ci consenso
y en ci reconocimiento de la pluralidad, on ci
ejercicio de la racionalidad dialogante y on la
Iegitimación de las instituciones y las normas quo
regulan la sociedad. Es absurdo, en consecuencia,
trasladar mecanicamente las exigencias del orden
mercantil a las logicas quo sustentan Ia cultura y la
sociedad. Esto no significa, de ninguna manera,
quo en la prestación de los bienes o servicios
sociales no pueda incluirse Ia apiicación de los
principios que rigen la actividad económica.

II. La crisis institucional del sector
social

Los derechos sociales son una conquista del siglo

X)(. En el siglo XIX, la acción social es discrecional
y estigmatizante. Las acciones del Estado tienden
a reducir la miseria entre los considerados "pobres
merecedores", es decir, los incapaces de obtener
ingresos por medio del trabajo (viejos, inválidos,
huérfanos). En este perIodo predomina la con-
ccpción de beneficencia o caridad para los pobres
indigentes.

En una segunda etapa, a principios del prcscnte
siglo, ci concepto de poiItica social se ampiió para
cubrir las acciones esta tales orientadas a proteger
a los asalariados. Elio fortaleció las organizaciones
sociales y polIticas de los trabajadores.

A partir de Ia scgunda guerra mundial, las
prácticas de solidaridad nacional, la regulacion
pübIica del consumo y Ia mayor equidad en la
distribución de las cargas quo impuso la guerra
propiciaron ci florecimiento de ideas más
universalistas y modeios de servicios más
igualitarios on ci diseno de las polIticas sociales5.
Como lo señala recientemente Habermas, ci
compromiso del Estado de Bienestar se ha esta-
blecido en las estructuras mismas de la sociedad, y
forma ahora la base desde la cual cualquier polItica
social tiene quo arrancar6.

Estas tres etapas del desarrollo social han
ocurrido tardIamente en America Latina. No obs-
tante, la üitima no alcanzO a cristalizarse, lo que
expIica la exclusion de un importante sector de la
población de la polItica social. Al Estado Ic queda
una gran tarea respecto a su responsabilidad en la
satisfacción de necesidades humanas definidas
como básicasy en garantizar Ia equidad y la justicia

5 E. Bustelo yE. Isuani. El Ajuste en su Laberinto: Fondos Sociales y Ioliticas Sociales en America Latina; en revista Comercio
Exterior. Mexico, volumen 42, ntimero 5, mayo 1992, página 428.

6 Habermas,J. "Quesignifica boy el socialismo? Las Revolucioriesde Recuperación yla Necesidad de un Nuevo Pensamiento";
en Fin de Siglo. Centro Editorial Universidad del Valle, Call, No. 4, Julio-Octubre de 1992. Página 15.
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social. Como es reconocido, la viabilidad democrática
solo es posible a partir del reconocimiento de los
derechos sociaies básicos.

Este recuento es central en la reflexión respecto al
grado de participación del Gobierno o del mercado en
la provisiOn de los bienes y servicios sociales esencia-
les. Como se senaió anteriormente, la dinámica de la
distribuciOn relativa entre las dos posibilidades va a
depender de Ia eficiencia y/o ventajas comparativas
de cada una de cilas y de las circunstancias o de las
etapas de desarroilo on quo se encuentra una determi-
nada sociedad.

Dc hccho, los paIses latinoaméricanos han presen-
tado históricamente profundas diferencias on su in-
terior. La herencia que elios hablan rccibido eran de
desigualdad e injusticia, lo quo iievO a que, desde los
años veinte, se diera una corriente reformista que se
expresaba bajo la forma de poiIticas de redistribución
del ingreso y de combate a Ia miseria. Independiente-
mente del resultado de éstas, elias marcaron la pauta
de la intervención estatal hasta los años setenta, en ci
marco de los modelos de desarroilo.

Este proceso significó que, desde Ia sociedad civil,
se ha visto al Estado como ci elemento activo hacia ci
cual se debla recurrir para ci logro de los intereses de
cada uno de los sectores quo la conforman. Como
resultado final se encontró un Estado que además de
cumplir las funciones de control, reguiaciOn y arbitra-
je, tenIa la de organización de la sociedad. Al asumir
un papel tan activo en la sociedad, éste era visto como
ci centro al cual debIa piantearse todos los requeri-
mientos y demandas.

Dc esta manera, a lo largo del siglo veinte se cons-
truyO on los paIses de America Latina un sistema
institucional y de prestaciOn de servicios sociales, en la

concepción de un Estado Benefactor. Con la
crisis económica que se registra en la region
desde finales de los años setenta y los cambios
en los paradigmas del desarrollo se hicieron
evidentes una serie de probiemas estructura-
les de ]as instituciones del sector social: i) ex-
ciusión de un importante sector de la pobia-
ción más pobre de los beneficios de la poIItica
social y de los sistemas de seguridad social; ii)
falta de equidad en la distribuciOn del gasto
social entre los principales beneficiarios, en
términos sociaies, étnicos y geográficos; iii)
excesiva burocratizaciOn y centralismo; iv)
fragmen-tación institucional y falta de integra-
ción, coordinación y convergencia entre las
diversas instancias quo intervienen en la pres-
taciOn de los servicios; v) altos gastos
operacionales; vi) inestabilidad en los flujos
financieros, lo cual hace imposible el desarro-
Ilo de polIticas de mediano y largo piazo; y, vii)
debilidad o deterioro de las instituciones.

Con base en estos elementos se recortO aOn
más el financiamiento, de por 51 exiguo y
residual, de estas instituciones sociales. Ello
agravó los problemas de eficiencia del sector
social. El cIrculo vicioso de desfinanciamiento
de las instituciones sociales - mayor ineficiencia
- mayores recortes, dió argumentos para ci
desmonte de estas instituciones, la privatiza-
ciOn de los servicios sociales y la implemen-
tación de nuevas estrategias e instrumentos de
polItica social.

A esta politica contribuyeron, igualmente,
los graves problemas ocasionados por ci ma-
nejo politiquero de las instituciones, la corrup-
ción administrativa y las presiones desmedi-
das de los sindicatos por aizas salariales des-
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contextualizadas de Ia realidad financiera del sec-
tor social que absorbieron la totalidad presupuestal
en gastos de nOmina, dejando en cero la inversion
social y los gastos básicos de la actividad.

Con estos cambios, ci Estado comenzó a esta-
bleceruna distancia con la sociedad, especialmente
en su rol de eje del accionar politico, en su estImulo
al desarrollo social y en la regulación de la eco-
nomIa. Por ello, cada vez so evidencia mayor dis-
tancia entre la sociedad y la poiItica, entre las
demandas sociales y la toma de decisiones. Este
hecho ha agudizado la fragilidad de la democracia
de Ia region, pero igualmente ha favorecido ci
fortalecimiento de la sociedad civil, en tanto Osta
comienza a desarrollar formas autónomas de so-
lución a sus problemas. En su conjunto, Osto con-
forma una situación en la que Ia caracteristica más
sobresaliente es la despolitización de Ia sociedad.

Como so ha reconocido, esta situación ha de-
termiriado el surgi mien to de dos nuevas situacio-
nes: "por un ]ado, las polIticas esta tales han mos-
trado un andar crrático que so origina en la ausoncia
de un referente concreto y de una constante
interlocuciOn con la sociedad; por otro lado, ésta
ha optado por buscar soluciones propias a sus
problemas, sin que ello signifique necesariamente
que se ha eliminado la prcsiOn sobre ci Estado7.

Actualmente no se puede esperar que la
superaciOn de los problcmas de la sociedad sea un
asunto exciusivo del Estado y de las polIticas que
puedan impulsarse desde allI. Tampoco ésta es
tarea aislada de Ia sociedad civil y de sus compo-
nentes. Es un movimiento conjunto, democrático,
participativo y de concertaciOn, que debc darso en

una constante interacción entre el Estado y la
sociedad civil.

III. Aplicación de nuevas estrategias
en la lucha contra la pobreza

Dentro de las transformaciones a la polItica social
se han desarrollado nuevas estrategias e instru-
mentos de intervención del Gobierno. Sobresalen
la creación de los denominados fondos de emer-
gencia social y la restricción del Estado a medidas
focalizadas de asistencia a los más pobres.

El primer fondo que so creó tuvo lugar en
Bolivia. En efecto, en 1986, ci gobierno de Bolivia
prescntó en Paris su estrategia econOmica y social
al grupo consultivo del Banco Mundial. Como
parte integrante de la Nueva PolItica Económica -
NPE- so encontró la creación del Fondo Social de
Emergencia, cuyo objetivo principal era desarro-
liar, durante trcs años, "un Plan Social de Emer-
gencia para paliar ci costo social del ajuste, con-
centrando sus esfuerzos en la distribución de in-
gresos a travOs de la generación de empleo y la
prestaciOn de servicios (asistcncia social)"'.

La experiencia de Bolivia sirvió de base para
establecer una gran variedad de fondos de inver-
sión social en numerosos paIses de America Latina
y ci Caribe. Para principios dc los noventa existIan
fondos en Mexico, ]as naciones centroamericanas,
Haiti, Venezuela, Guyana, Chile, Bolivia y Brasil.

Los fondos de emergencia, de desarrollo o de
inversion social se crearon inicialmente como ac-
ciones de emergencia, temporales, y financiados

7 Simon Pachano. "Las Politicas Sociales ante la Crisis". Quito, 1988 (policopiado).
8 Presidencia do la RepOblica, Fondo Social do Emergencia. Seminario do EvaluaciOn. Bolivia, 1990, pág 14.
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fuera del presupuesto normal de las instituciones del
sector. Estos se montaron como una instancia quo
opera en paralelo, esto es, con autonomIa polItica y
financiera de Ia administraciOn de los sectores socia-
les. Se establecieron como entidades "paraestatales",
con independencia de Ia estructura burocrática y de-
pendiendo de manera directa de la maxima autoridad
political.

Más tarde los fondos se asociaron explIcitamente a
Ia reforma de los sectores sociales. "Se estableció una
IInea de acción doble: por un lado, lograr la conver-
gencia de los distintos esfuerzos del sector pübiico on
los sectores de mayor vuincrabilidad; por otro, asig-
nar recursos frescos, mediante los fondos, para fi-
nariciar programas (tanto piliblicos como no guberna-
mentales) destinados a los pobres estructurales y a
los nuevos pobres afectados por ci ajuste econOmi-
co"

Actualmente tres funciones caracterizan a cstos
fondos: una de orden asistencial, para a tender nece-
sidadcs urgentes de los grupos más vuincrabies; la
segunda de orden promocional, estimuia Ia capacidad
organizativa de los pobres; y la tercera, de carácter
demostrativo, busca genera  mod elos de intcrvención
más eficaces, que luego infiuyan on la reformuiaciOn
de la oferta estatal de servicios sociaies. La primera
función es de corto piazo, mien trasque ]as dos iii timas
implican un horizonte de mediano y largo plazo.

Otra estrategia cave on la reforma de la politica
social esla "focalización" dcl gasto piibiico. La mayorIa
de los documentos de organismos internacionaics

indican que ci proceso de ajuste se debe
acompanar de mayor focalización. "El princi-
pio de focalización toma mayor validez como
respuesta pragmática a una situaciOn de esca-
scz aguda de recursos fiscales. De hecho, la
focalización empezó a estar de moda en la
década de los setenta y ochenta cuando se
iniciaron programas de ajuste económico y
también programas de ajuste estructural"11.

La focaiización se define como "la decision
polItica dc un gobierno de concentrar los es-
fuerzos fiscaics en procurar financiar la provi-
sión de productos socialcs (en salud, educación,
pensiones, alimentaciOn y nutrición, vivienda)
de la población quo ci gobierno considera más
pobre del pals y quo es incapaz en un plazo
razonable de tiempo de haccrio por sus pro-
pios mcdios"12.

La evaluación do cstas reformas a la poiltica
social lieva rclativamentc poco ticmpo. El
"Scminario de Evaluación del Fondo Social de
Emergcncia" de Bolivia, on Agosto de 1989,
bajo ci auspicio del PNUD ye! Banco Mundial
constituyó Ia primera cvaivaciOn. Entre sus
principaics conclusiones Sc tienen:

- En captación de recursos ci Fondo obtuvo
grandes iogros, en términos dc montos y diver-
sidad de organismos y agencias financiadoras.
En ci periodo 1986-1989 captó 197 millones de
dóiarcs: 48% do donación, 37% de crédito
blando y 15% dc aporte del Gobicrno.

9 E. Bustelo y E. Isuani. El Ajuste on su Laberinto: Fondos Sociales y PolItica Social on America Latina; on revista Comercio
Exterior. Mexico, Vol. 42, nOm. 5, mayo de 1992, pág. 429.

10 Ibid, pág. 430.
11 Tarsicio Castafleda. "FocalizaciCn de subsidios ala extrema pobreza"; en: Memorias, Seminario Nicely Calidad de Vida. DANE,

Santafé de Bogota, 1992, pág. 153.
12. Loc. Cit.
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- Respecto a las obras realizadas las conclusio-
nes son ambivalentes. De una parte, se ejecutó un
gran nümero de obras en todo el territorio nacional
beneficiando a diversos sectores económicos y
sociales. De otra parte, no se llego a los grupos de
pobreza extrema. Segün la evaluación,"ésto se ha
visto obstaculizado por la escasa disponibilidad
de medios materiales y de recursos humanos nece-
sarios para presentar proyectos en esos estratos y
también por tratarse muchas veces de areas geo-
graficas de muy difIcil acceso".

- Con relación al empleo generado, un objetivo
inicial del Fondo buscaba crear empleo temporal,
constituyéndose en un paliativo de corto plazo. A
partir de ]as acciones del Fondo se mantuvo un
promedio de 20 mil personas/mes trabajando que
"en parte, significo una reducción ]eve en las tasas
de desempleo. Muchos de estos trabajadores no
eran desempleados, pero si lograron mejorar su
ingreso mensual".

Las principales limitaciones o debilidades se
registraron en tres campos: i) en la desarticulación
de la polItica social que generO el fondo; ii) en el
alcance de la poblaciOn objetivo; y, iii) en la gene-
ración de ingresos.

i) "Los proyectos del FSE no formaron parte de
un paquete coherente de polIticas sociales. El PSE
respondIa a la demanda, por su carácter de emer-
gencia, y no a una polItica social global que priorice
las necesidades. Como consecuencia, se tienen
obras que no responden a una planificación y, por
tanto, no se ha podido garantizar la continuidad
de las mismas. En estos casos, las obras quedaron

como simples construcciones, sin proporcionar el
beneficio que se esperaba, por la ausencia de ins-
tituciones u organizaciones con capacidad de ha-
cer uso de ellas o de implementar los servicios
complementarios".

ii) En relación con la población objetivo, "resul-
to muy difIcil llegar a los grupos en extrema pobre-
za, debido a la falta de capacidad de ejecución de
proyectos y a restricciones de los financiadores. En
este caso, se llegó a los pobres, pero no a los
indigentes".

iii) Los ingresos generados por los proyectos
del Fondo estuvieron siempre por debajo del mIni-
mo establecido. "Se trata de que el salario ofrecido
sea menor al del mercado para evitar ci traslado de
personas ocupadas a proyectos del FSE"13.

Una segunda evaluación se efectuó en Chile.
Con la restauración de la democracia, el nuevo
gobierno diseñó un plan de acción social para el
perIodo 1990-1991. En este marco de acción, el
Ministerio de Planificación y Cooperación -
MIDEPLAN- evaluó ]as polIticas implementadas
durante la dictadura 14 . Entre las principales con-
clusiones Sc tienen:

- "Durante ci gobierno anterior, la polItica so-
cial se centró en la focalización del gasto social, con
un enfoque asistencial, a los sectores denominados
de extrema pobreza, sectores que, segün la con-
cepción prevaleciente, no podIan salir por si mis-
mos de su situación. Partiendo del supuesto de
que el conjunto de Ia sociedad Sc veria favorecida
por el <<chorreo>> proveniente del crecimiento eco-

13 Virginia Ossio y Molly Pollack. Resumen y conclusiones del Seminario de Evaluación. Op. Cit. págs. 13-22.
14 MIDEPLAN. Acción Social del Gobierno 1990-1991. Santiago de Chile, Diciembre de 1990.
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nómico, se optó porque Ia polItica social solo cum-
pliera uria función subsidiaria de paliativo de los
efectos de los sucesivos periodos de crisis econó-
micas".

- "Esta polItica tuvo como resultado efectivo
una mayor focaiización del gasto hacia sectoresde
extrema pobreza, pero a Ia vez, una reducción
sustantiva del conjunto del gasto social por perso-
na. Esto ültimo redundó en un encarecimiento
paulatino de los servicios pi5blicos tales como
electricidad, agua potable, etc., y a la vez en un
deterioro de la calidad de la educación y la salud,
asI como en una reducciOn de los programas de
vivienda. Incluso los subsidios focalizados fueron
reduciendo su poder adquisitivo en términos
reales, a Ia vez que caIa también el valor de la
asignación familiar, pensiones, ingresos mInirnos,
etc".

- "Lo anterior unido a perIodos de aitas tasas de
desempleo y caIdas de las remuneraciones reales,
generO un empobrecimiento de los sectores me-
dios y trabajadores en general".

- "Un somero diagnostico de la situación social
heredada muestra en los tiltimos diez años una
mayor concentración del ingreso y gasto on los
sectores de mayores ingresos"15.

Si bien aün no existe una evaluaciOn definitiva
respecto a las reformas a la polItica social on
America Latina, algunas tendencias ilustran sobre
lo que viene ocurriendo:

- "frente al incremento de la pobreza y la insa-

15 Op. Cit. pág. 9.
16 E. Bustelo y E. Isuani. Op. Cit. pSgs. 430- 431.
17 Tarsicio Castaneda. Op. Cit. pSg. 155.

tisfacción de las necesidades básicas, un fondo de
inversion social reducido en cuanto al volumen de
recursos que administra o amplio en el tipo de
acciones que desarrolla tiene muchas probabilida-
des de liegar solo a pocos con poco. Obviamente,
noes criticable que algunos sectores de la población
pobre reciban beneficios que en alguna medida
alivien su situaciOn, pero debe evitarse que la
polItica social caiga de nuevo en la beneficiencia".

- "Quizá el principal desafIo de los fondos y la
reforma de la polItica social on America Latina y el
Caribe tenga que ver con la dinámica de la lucha
distributiva y el conflicto politico. No se puede
caer on la ingenuidad decreer que sOlo es necesario
contar con propuestas técnicas sOlidas para obte-
ncr los resultados esperados".

- "Dos razones básicas hacen dificil reorientar
significativamente hacia los pobres ci gasto del
quo se beneficien los sectores de ingresos medios
y altos: en primer lugar, aquéllos carecen de la
organización necesaria para presionar con éxito
por la lucha distributiva y, on segundo, quienes
conducen las estrategias de ajuste en los paIses de
la region no siempre son representantes de los
sectores pobres ni están dispuestos a modificar las
relaciones de fuerza en su favor"16.

- "La focalizaciOn es difIcil porque los grupos
más pobres carecen de influencia, están usualmente
dispersos, no tienen amigos bien colocados, son
analfabetos, no conocen la burocracia, le tienen
miedo a la tramitologIa y a los burócratas que
usualmente los tratan mal y, en muchos casos, son
renuentes a buscar ayuda estatal"17.
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Por ültirno, se reconoce que "ia participación pri-
vada en Ia prestación de los servicios püblicos y sociales
es altamente deseable, pero no está tampoco exenta de
problemas. El primero es Ia atracciOn natural que
genera el mercado en economIas con fuertes
disparidades distributivas a que el sector privado
oriente su oferta -al menos la de calidad- hacia los
sectores de mayores ingresos. El sistema resultante es
un regimen mixto de prestación de servicios, como ci
que existe ya en educación y salud en Colombia,
mediante ci cuai el sector privado orienta su oferta a
los sectores de mayores ingresos y el püblico al de
menores ingresos. Este sistema choca con principios
politicos básicos, segün los cuales el Estado no debe
fomentar la reproducción de las desigualdadcs socia-
les y mucho menos promover Ia segregación social".

IV. Ref orma a la polItica social en Co-
lombia

Con "La Revolución Pacifica, Plan de Desarrollo
Económico y Social 1990-1994", se inaugura una flue-
va etapa en la concepciOn del desarrollo colombiano.
Esta se fundamenta en la teorIa del desarrollo econO-
mico dominante on los años ochenta.

Segün ci Plan, "La moderna teorIa propone que ci
Estado, en vez de ser displicente con el mercado,
contribuya a fortalecerlo, promoviendo la competen-
cia interna y externa para la asignación más eficiente
de los recursos; que utilice instrumentos tales como
subsidios explIcitos e impuestos, y no regulaciones
como controles y racionamientos; quo, on vez de una
acción universal e indiscriminada en materia econO-

mica y social quo acreciente su presencia, sea
selectivo on ci tipo de mercados en quo inter-
venga (centrándose en los bienes püblicos y
con externalidades); que focalice su acciOn en
las gentes que requieren especial considera-
ción (los más necesitados y de menores recur-
sos); que, finalmente, en lugar de confiar en la
financiación automática de sus actos, ignoran-
do sus costos, considere la bondad de los usos
alternativos de los recursos pübiicos y la nece-
sidad de Ia consistencia macroeconómica para
gencrarlos"19.

En palabras del presidente Gaviria, "el
gobierno recogerá Ia toida vieja de la inter-
venciOn con sus parches y goteras, para con-
centrar su capacidad de acción en unas areas
muy selectas, donde el efecto del gasto püblico
sobre el crecimiento y Ia equidad es mayor. ( ... )
En cada caso se han combinado los mecanismos
más eficaces quo se conoccn para ejecutar el
gasto püblico, tales como los subsidios a la
demanda, on lugar de la promoción
indiscriminada de la oferta, con las reformas
institucionales indicadas, como la descentrali-
zación de una partc importante de la adminis-
tración y el control de la actividad estatal"20.

Consecuente con estos principios y mientras
se consolidan las polIticas que buscan refor-
mar al sector social, la Presidencia de la Re-
piibIica ha venido creando programas paralelos
a los sectores sociales tradicionales. Estos
programas focalizan problemas que, por ser
considerados particularmente graves, tienen

18 J . A. Ocampo. "Reforma del Estado y Desarrollo Económico y Social on Colombia', on "Andlisis Politico" No. 17, Septiembre
a diciembre do 1992, página 29.

19 La Revolución Pacifica. DNP, Santafé do Bogota, 1991, pág. 42.
20 Ibid. pág. 13.
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el más alto rango en el aparato estatal, dependen
de la Presidencia de la Repüblica y materializan el
ámbito de preocupaciones polIticas y sociales del
presidente.

Esta situación no es nueva en el pals. A finales
de los setenta, la administración Lopez creO la
Secretarla de Integración Popular con el fin de
impulsar la integraciOn y participaciOn de la co-
munidad. En 1983, durante el Gobierno Betancur,
se disenó e inciuyO en esta Secretarla ci Plan Na-
cional de RehabilitaciOn -PNR, corno parte de la
polltica de paz del Gobicrno. Posteriormente el
PNR se planteó como un instrumento de poiltica
de desarrollo regional y de estrategia contra la
pobreza, con acciones on las areas de infraestruc-
tura, servicios püblicos, educación, salud, apoyo a
la producciOn y comercialización agropecuaria y
participaciOn comunitaria21.

Durante los gobiernos de los presidentes Barco
y Gaviria se han creado otras consejerias y pro-
gramas: de poiltica social, de modernización del
Estado, de derechos humanos, para la paz, de
seguridad, de la juventud, la mujer y la familia,
ReinserciOn, para MedellIn y recientemente las
Consejerlas para Urabá y Barraricabermeja. Estos
programas se desarroilan a través del Fondo Es-
pecial de la Presidencia de la Repiiblica, el cual
concentra casi en su totalidad los recursos de in-
version de la Presidencia.

Ademâs, ci presidente Gaviria creó la Consejerla
de Polltica Social con ci fin do coordinar a las
demás instituciones oficiales en el desarrollo de la

politica Social y dirigir los esfuerzos de inversion
social a los sectores menos favorecidos de la pobia-
ción.

Adicionalmente, frente a los problemas tradi-
cionales del sector social, caracterizados por su
centralismo, su dificultad para atender a los gru-
pos más vuinerables de la sociedad y por su gran
debilidad operativa, el Gobierno organizó, en ju-
nio de 1992, la "Misión de Apoyo a la Descentrali-
zación y la Focalización de los servicios sociales".
La misión tiene tresobjetivos: i) apoyarel rediseno
de las instituciones del orden nacional dentro de la
perspectiva de Ia descentralización y la focalización
de los servicios sociales; ii) apoyar ci diseño
operativo y la ejecución de una estrategia eficaz
para el traspaso de responsabilidades y recursos
en la prestación de los servicios sociales a las
entidades territoriales; y, iii) apoyar el diseflo
operativo y Ia ejecución de una estrategia en cada
entidad territorial para lograrla focalizaciOndelos
servicios sociales hacia los pobres y los grupos más
vulnerables. Esta tiene una duración de tres años,
y sus costos directos minimos se han calculado en
US $4.8 millones, representados básicamente en
consultorlas y servicios, montaje del sistema na-
cional de informaciOn y cofinanciamiento de acti-
vidades en ci orden territorial".

La reforma es aün mayor. El gobierno cons-
ciente de que ci sector social era marginal dentro
del tradicional Consejo de Polltica EconOmica y
Social, decidió crear un Conpes social a finales de
1992. A partir de este Conpes y en ejercicio de ]as
atribuciones que le confiriO la Constitución (artl-

21 El Plan Nacional de Rehabilitación 1991 - 1994. Documento DNP -2523- UDT-SIP, Marzo de 1991.
22 DNP. Misión de Apoyo a la Descentralización y la Focalización de los Servicios Sociales. Documento Conpes- DNP 2604 -

UDS - ConsejerIa Social. Santafé de Bogota, 30 de Junio de 1992.
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culo transitorio 20) al presidente para la moderni-
zación del Estado se dictaron una serie de mcdi-
das quo reestructuran ci sector social yet esquema
de cofinanciaciOn.

En el mes de diciembre de 1992 se expidieron
una scric dc dccrctos que reestructuraron, entre
otros, los Mini stcrios dc trabajo y Scguridad Social
(inciuyendo ci SENA, ci Instituto de Seguros So-
ciales, CAJANAL y la Superintendcncia de Subsi-
dio Familiar), Educación Nacional (incluye
Colcultura e Icetex) y Salud Piiblica (incluyc el
ICBF, INS). Con las reformas se busca modernizar
la estructura y funciones de estas entidades, trans-
formar aigunas instituciones en empresas corner-
cialcs e industriales del Estado (ISS), impulsar Ia
dcscentralización y ci desarrollo institucional de
las entidades regionales, y promover la participa-
ción de entidades no gubernamen tales, privadas y
cornunitarias en Ia prestaciOn de los servicios so-
ciales. Dc este modo se materializaron los princi-
pios de la reforma a la polItica social: fortaleci-
miento al proceso de descentraiización, moderni-
zación y rcducción del ãmbito de competencias y
funciones del Estado, privatización y asignación
dc subsidios directos a la demanda.

Igualmente, se creó el Sistema Nacional dc
Cofinanciación (Decreto 2132) regido por los
principios de: concentraciOn, complernentariedad,
interés local, ejccución local (fisica y financiera),
ascsorIa técnica y administrativa, universabidad
(cobertura nacionai), uniformidad (mecanisrnos,
proccdimicntos y oportunidades para accedcr a
los fondos), participaciOn comunitaria y autono-
mIa local.

Estos tienen como funciones: i) la definiciOn y
coordinaciOn dc ]as polIticas y los planes y pro-

gramas en materia social y ii) la aprobaciOn del
programa de asignación de recursos a los fondos
de cofinanciación. Los fondos quo hacen parte de
este sistema son:

- Fondo de InversiOn Social -FIS-, nace de la
fusion del Fondo Hospitalario y del Fondo Edu-
cativo. Está adscrito al Departamento Nacional
de Planeación y tiene como finalidad cofinanciar
programas y proyectos en materia de salud, edu-
cación, cuitura, recreación, dcportcs y atenciOn de
grupos vulncrablcs.

- Fondo de Cofinanciación para Inversion Ru-
ral -DRI-, adscrito at Ministerio de Agricuitura.
Este es cncargado dc cofinanciar programas y
proycctos dc inversion para las areas rurales en
general y on especial on ]as zonas dc economIa
campesina, dc minifundio, de colonización y las
de comunidades indIgenas.

- Fondo de Financiamiento Territorial, adscri-
to a FINDETER, depcndientc a su vcz del Minis-
tcrio dc Hacienda. Tienc como función cofinanciar
prograrnas y proyectos relativos a la construc-
ción, rchabilitación y mantenimiento de vIas de-
partamcntales y veredales, asI como programas
urbanos on matcria de acueductos, cailes, plazas
de rncrcado, parqucs, escenarios deportivos, zonas
pOblicas de turismo y obras de prevención de
desastres.

- Fondo de Solidaridad y Emergencia Social -
FOSES, adscri to at Departamento Administrativo
dc la Presidencia de la Repiblica. Su finalidad es
financiar, coordinar y cofinanciar proycctos de
apoyo a los sectores más vulncrablcs de la pobla-
ción colombiana y obtienc recursos de coopera-
ción. Temporal: 5 aflos.
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Sc espera que estos fondos empiecen a operar en
1994. Mn nose han reglamentado. Actualmente DNP
prepara un documento CONPES rclacionado con las
polIticas de cofinanciación, y además en su funciona-
miento será decisiva Ia reglamentación del decreto de
transferencia de competencias y recursos hacia los
municipios, ci cual fue aprobado recientemente en el
Congreso.

Por ahora, la reforma a las politicas y al sector
social en Colombia es en buena medida solo un dis-
curso politico y un con junto de ieyes y normas. SI bien
los disenos de las nuevas politicas, estrategias e ins-
trumentos son coheren tes, lógicos, modernos y ágiles,
como siempre, su instrumentalización es errática, in-
cierta, conhlictiva y ilena de irracionalidades. El
subdesarrollo no es solo teorIa.

No obstante, si bien es prematuro hacer una eva-
luación de la reforma a Ia poiltica social en Colombia
por lo señalado anteriormente, es conveniente mostrar
algunos problemas que afloran on su proceso de
implementaciOn. En la medida en que se conozcan
estos problemas, oportunamentc, es posible diseñar
correctivos que permitan orientar la polItica social
bajo criterios de eficiencia, eficacia, universalidad,
equidad e integralidad.

Estos problemas Sc coricentran en tres aspectos: i)
aOn no se han logrado superar las deficiencias quo se
adjudican al sector social: ineficiencia, centralismo,
burocratización, descoordinación, desinstitucionali-
zación y ausencia de una poiItica social integral; ii)
contrario al espiritu descentralista Ia concepción del
sistema de financiación del sector social fortaicce la
tradición centralista y autocrática, Ia desccntraliza-
ción ünicamcnte es de gestión ; y, iii) la polItica social
no ha contribuido significativamente a mejorar las
condiciones de vida de los sectores más vulnerables

de la pobiación, y al contrario, se registra un
crecimiento en los niveles de pobreza, en la
medida en que el gasto püblico no se ha
orientado significativamente hacia el gasto
social, las instituciones nose han modernizado
y los municipios y la comunidad muestran una
gran debilidad en la planeación, la programa-
ción y Ia gestión de proyectos de desarrollo.

V. Programas y gasto püblico so-
cial en Colombia

Las instituciones del sector social, los progra-
mas quo ejecutan y el gasto social continOan
adoleciendo de burocra tización, ineficiencia,
insuficiencia y descoordinaciOn, a pesar de los
cambios inducidos por la nueva Constitución
Politica de Colombia y el Plan de Desarrollo la
RevoluciOn Pacifica.

A. Gasto püblico social

Con relación al P1B, el gasto social (educación,
salud, vivienda, sancamiento básico) alcanzO
el máximo nivel de participación on año 1984
con un 9.4%. A partir de allI pierde participa-
ciOn; en 1988 registró un 7.2% registrando un
nivel inferior a 1980. En el periodo 1989-1992 el
gasto social muestra una ligera recuperación,
pero sin Ilegar a superar siquiera el valor ob-
servado on 1980 (7.5%) (Cuadro 1).

Dc acuerdo con ci analisisque recientemente
realizó la ContralorIa General de la Repüblica
sobre ci Presupuesto para 1993 se confirma que
"existen enormes restricciones financieras en
ci presupuesto nacional que aplazarán ci ob-
jetivo gubernamental de fortalecer fiscalmente
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Años

Cuadro 1
DESEMPLEO, SUBEMPLEO, SALARIOS, GASTO SOCIAL Y POBREZA

1980-1992

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)
Desempleo Subempleo	 Variación salarios reales %	 Gasto	 %

Social peraonas
urbano	 7	 %	 bajo

lInea
tasa anual	 ciudades	 Salario	 Salario	 Salario	 Ind jornales 1988=100 respecto pobreza

media	 mInimo	 industria	 comercio agricultura ganaderla	 al PIB

1980
	

9.7	 nd
	

2.5	 nd	 nd	 n 	 n 
	

7.5	 n 
1981
	

8.2	 nd	 -1.1	 nd	 n 	 nd	 n 
	

8.1	 n 
1982
	

9.1	 nd
	

4.8	 n 	 n 	 n 	 n 
	

8.1	 n 
1983
	

11.7	 nd
	

4.2	 n 	 n 	 n 	 nd
	

8.5	 nd
1984
	

13.4	 nd
	

5.2	 n 	 n 	 nd	 n 
	

9.4	 nd
1985
	

14.1	 nd
	 1.8	 -0.75	 -4.18	 n 	 n 

	
7.7	 n 

1986
	

13.8	 nd
	

2.5
	

2.03
	

8.19	 n 	 n 
	

7.4
	 37.8

1987
	

11.8	 nd	 -1.6
	

0.58
	

5.16	 n 	 n 
	

7.4
	 41.3

1988
	

11.2
	 12.8	 -2.4
	 0.91	 -0.62
	 108.5
	 104.7
	

7.2
	 43.8

1989
	

9.9
	

11.3
	

0.7
	

0.24
	 3.15
	 100.86
	

98.81
	 7.6
	

40.6
1990
	

10.2
	 14.5	 -4.8	 -2.28

	
0.92
	 97.63
	

93.37
	

7.6
	 40.8

1991
	

9.8
	

12.8	 -0.6
	 1.42	 -1.06
	

97.67
	

93.89
	

7.3
	

40.7
1992
	 (*)112	 (*)155	 (*)16	 (*)1.00

	 (*)538	 n 	 n 
	

7.5
	

44.8

() 7 principales ciudades
(nd) dato no disponible
Fuentes: (1) DANE, Encuestas de Hogares; (*) 1992, etapa 76, Junio. (2) DANE, Encuestas de Hogares; (*) 1992, ler
trimestre. Se define como aquellas personas que quieren trabajar" más o buscan otro empleo. (3) DANE; (*) salario
mInimo: datos a junio; (*) Industria: Agosto; (*)Comercio: Septiembre. (4) Aflos 1980-1990: FEDESARROLLO,
Coyuntura Social; 1991-92, cálculos del autor con base datos de la "Contralorfa General de la Nación.
(3) Cálculos: Francisco Lasso y Libardo Sarmiento, con base en las Encuestas de Hogares, etapas 53, 57, 61, 65, 69,73
y 76. Ingresos ajustados por propiedad de Ia vivienda e imputación por modelo de regresión sustentado en teorla
del capital humano; El valor de la lInea de pobreza, con base en investigación mensual del DANE, sobre el valor de
los bienes de la canasta de los pobres.

lo social. Esto ültimo en realidad serIa apenas una
forma de recuperar los niveles de inversion social
perdidos durante la segunda parte de la década de
los ochenta. (...) El rubro de inversion social ha
venido perdiendo importancia con respecto al pre-
supuesto general: en 1991 era el 10.4%, en 1992 es ci
9.45% yen 1993 será el 8.2%. Estas cifras han estado
muypordebajo, para todoslosanos, delasenunciadas
en el Plan de Desarrollo: 11% en 1991,19.6% en 1992
Y 22.5% en 199323.

AOn más, a pesar de las reformas que sufrió el
presupuesto durante ci trámite en las dos cámaras
del Congreso de la Repübiica, en las cuales se hizo
una adición aproximado de un billOn de pesos a los
$10.3 billones dci proyecto inicial, la participación de
la infraestructura social clisminuyó de 8.2% a 7.9%,
para ci año 1993.

El gobierno no ha podido dar un cambio es-
tructural al presupuesto, debido a las restricciones

23 ContralorIa General de la Rcpüblica. El proyecto de presupuesto para 1993. Informe Financiero, Mayo de 1992.
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financieras de los ültimos años, incumpliendo,
hasta ahora, los objetivos consignados en Ia.Revo-
lución Pacifica y establecidos en Ia nueva Consti-
tución PolItica del pals, de privilegiar ci gasto
social sobre cualquier otroy de propender por la
mejoria de las condiciones de vida deios sectores
marginadosde la sociedad.

Dc otra partc, las cifras de cjecución del Presu-
puesto General de Inversion de la Nación indican
una aDa ineficiencia de las entidades estatales. Segón
ci cuadro 2, para ci año 1992 se comprometió apenas
59.4% respecto a la apropiación definitiva del pre-
supucsto de inversion y los acuerdos de gasto (eje-
cución real) sOlo superaron un poco más del 50%.

Las instituciones del sector social registran una
ejedución igualmente ineficiente respecto a la
apropiación presupuestal de inversiOn defini tiva
para 1992. El Fondo Especial dc la Presidencia de
la RepOblica comprometió un 91.4% y registró
acuerdos de gasto de solo 39.5%; ci Ministerio de
Gobierno, que incluye la Unidad de Atcnción a
Asuntos Indlgenas y el Fondo de Desarrolio Co-
munitario, comprometiO ci 76.9% y acordóei 63%;
ci Ministerio de Justicia alcanzO on estos dos
indicadores 91.6% y 57.9%, respectivamente; ci
Ministerio de Agricuitura, qucincluyc los progra-
mas de desarrollo social campesino como ci DRI y
ci INCORA, compromctiO ci 88.6% y acordO gas-
tos por 84.3%; ci Ministcrio dc Trabajo, del cual
dependen la Superintcndcncia dc Subsidio Fami-
liar, el Instituto dc Scguros Sociales y ci SENA,
comprometió recursos por 67.4% y sOlo cjccutO
gastos por 38.5%; ci Ministerio dc Salud, al cual
pertenecen, adcmás de ]as cntidadcs propias del
sectorsaiud,e1ICBFycIFNH,compromctióel80.2%
y alcanzó acucrdos dc gasto solo por ci 48.5%; por

ültimo,el Ministerio de Educación, que inciuye ICFES,
ICETEX, Colcultura y las instituciones propias del
sector, comprometió el 91.7% y ejecutO el 57.9%.
Unicamente ci Ministcrio de Desarroilo EconOmico,
que incluye ci Institute Nacional de Vivienda de
Interés Social, alcanzO un nivel de compromises y de
acuerdos de gasto del 90%.

Además la poiltica macrocconOmica es poco
generosa con los programas sociales. A pesar de
que la distribución porcentual respecto ai presu-
pucsto total dc inversion no rcgistró variaciones
significativas, las institucioncs ejecutoras dc la
polltica social prcscntaron una disminución on la
apropiaciOn definitiva on comparación con ia
apropiación básica para 1992. Al Fondo Especial
de Ia Presidencia de la RepOblica se Ic recortaron
los recursos en 11.6%, ai Fondo DRI en 21.6%, al
Ministerio de Salud en 0.52% y a! Ministerio de
EducaciOn on 0.24%. El sector continOa siendo
residual respecto a los intereses econOmicos y
politicos (Cuadro 2).

En efecto, para ci año 1993 ci financiamiento de
Ia guerra interna del pals ha generado recortes en
los presupuestos de inversion de las instituciones
encargadas de ejecu tar la poiItica social. SegOn los
dates del cuadro 3, debido a la deciaraciOn del
estado de conmoción interna y a la calda de los
bonos de guerra, la apropiación vigcntc hasta ci
mes de mayo presenta una reducción del 5.7% con
relación a Ia apropiaciOn presupucstai básica. Asl,
mientras las instituciones del sector social (Fondp
Especial dc la Presidencia, Min-Saiud, Min-Traba-
joy Min-Educación) registran rccortes que rondan
un 6%, los Ministerios de Dcfensa, Justicia y la
Poiicia Nacionai obtuvieron incrementos entre un
6.6% y un 65.3%, rcspecto al presupucsto básico.

24. ContralorIa General de I  Rep 0blica. Una Aclaración necesaria. FconornIa Colambiana, No 240, Novi ern 	 Diciembre de1992, 
pág. 32.
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-11.74
-11.54

-0.42
-0.89
-7.11
0.00
0.00

0.00
-0.20
-5.61
-1.33

-21.59
0.00
0.00

0.00
0.00

-0.52
0.00

-1.38
-0.24
0.00
0.00
0.00

-8.59
0.00

-12.70
0.00
0.00

-0.25
-15.00

0.00
-9.57
0.12
0.00
0.00
0.00

-17.02

89.47
91.40
94.36
94.60
99.60
76.98
82.43

62.80
91.58
88.60
86.04
96.12
67.36
63.99

53.07
0.00

80.24
73.60
77.47
91.67
99.95

100.00
99.19
82.70

100.00
38.05
71.96
90.80
47.90
44.25
96.80
7728
71.40
22.97
92.54
99.68
61.44

40.16
39.58
79.23
88.64
48.38
63.05
82.45

51.40
57.90
84.29
84.82
71.02
38.51
54.89

53.07
0.00

48.53
47.47
27.56
57.94
96.68

100.00
90.98
78.05

100.00
37.91
61.84
90.35
36.72
44.25
76.08
61.42
10.26
22.97
90.42
71.15
32.35

REFORMAS A LA POLITICA SOCIAL

Sección Principal

Cuadro 2
PRESUPUESTO DE INVERSION 1992

EJECUCION APORTES DE LA NACION

(Millones de $)

Apropiación básica	 Aprop. Definitiva

Valores	 %	 Valores	 %

Variación Compro- Acuer-
%	 misosl	 dos /

Aprop.	 Aprop. Aprop.

1. Presidencia
1.1 Fondo Especial

2. Planeación
3. Dane
4. DANCOOP
5. Min-Gobierno

5.1 Unidad de Atención
Asuntos IndIgenas

5.2 Fondo Desarrollo Comunal
6. Min-Justicia
7. Min-Agricultura

7.1 Incora
7.2 Fondo DRI

8. Min-Trabajo
8.1 Superintendencia Subsidio
Familiar

8.2 ISS
8.3 Sena

9. Min-Salud
9.1 ICBF
9.2FNH

10. Min-EducaciOn
10.1 ICFES
10.2 ICETEX
10.3 Colcultura

11. Min-Obras
12. Min-Relaciones Exteriores
13. Mm-Hacienda
14. Policia Nacional
15. Min-Desarrollo Económico
16. Min-minas
17. Min-Comunicaciones
18. Min-Comercio Exterior
19. Min-Defensa
20. ProcuradurIa
21. ContralorIa
22. Rama Judicial
23. Registradurfa
24. FiscalIa

62912.0
57960.8
94169.7

2034.9
1658.8
6158.7
688.7

1130.0
4580.7

191044.0
45926.9
31182.5

4119.0
351.1

1172.0
375.6

51736.0
7695.8

19343.6
73572.7
5095.6
2889.3
4282.6

270961.5
30.0

1213242.2
3344.0

29922.1
28563.3

1332.9
2771.8

115816.2
734.0
194.7

2243.7
2416.2
4700.0

55524.7
51272.7
93773.2

2016.7
1540.8
6158.7

688.7

1130.0
4571.7

180335.6
45314.5
24450.5

4119.2
351.1

1172.0
375.6

51469.1
7695.8

19076.2
73393.5
5095.6
2889.3
4282.6

247692.5
30.0

1059174.0
3344.0

29922.1
28493.1

1132.9
2771.8

104737.3
734.9
194.7

2243.7
2416.2
3900.0

2.90
2.67
4.34
0.09
0.08
0.28
0.03

0.05
0.21
8.81
2.12
1.44
0.19
0.02

0.05
0.02
2.39
0.35
0.89
3.39
0.24
0.13
0.20

12.50
0.00

55.95
0.15
1.38
1.32
0.06
0.13
5.34
0.03
0.01
0.10
0.11
0.22

2.83
2.62
4.79
0.10
0.08
0.31
0.04

0.06
0.23
9.20
2.31
1.25
0.21
0.02

0.06
0.02
2.63
0.39
0.97
3.75
0.26
0.15
0.22

12.64
0.00

54.05
0.17
1.53
1.45
0.06
0.14
5.34
0.04
0.01
0.11
0.12
0.20

Total	 2168259.1 100.00	 1959690.4 100.00	 -9.62	 59.42	 52.72

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Unidad de Inversiones Püblicas
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3.49
3.37
6.32
1.75
0.10
0.55
0.05

0.08
0.20

13.68
2.28
2.48
0.72
0.03

0.43
0.12
8.17
1.02
2.69
7.78
0.29
0.39

20.19
0.00

15.85
2.31
2.74
4.37
0.12
0.03

10.64
0.04
0.02
0.45
0.08
0.39

-6.10
-6.73

-20.58
-0.66
-9.25
-4.06
-3.57

-4.50
47.86
-5.16
-6.40
-4.91
-2.93
0.24

0.00
-3.61
-6.34
-4.50

-14.47
-6.38
-4.11
-4.50

-12.03
-4.67
-5.71
63.32
-1.52
-3.48
-6.36
-8.32
6.51
0.00
0.00
0.00
0.00
7.64

10.21
10.55
13.33
32.46

0.00
23.64
49.94

18.77
6.60

21.50
13.62
10.01
4.87
0.00

8.23
0.00

13.16
55.73

0.00
6.11

73.30
9.17

38.86
17.45

1.54
0

44.12
2.42
2.77

0
2.84
0.00
0.00
0.84
6.73
2.35

9.11
9.42
6.21

17.79
0.00

18.85
49.21

16.90
1.89

19.90
13.62

2.01
4.87
0.00

8.23
0.00
6.76

17.49
0.00
5.80

73.30
3.69

26.67
17.45

1.38
0

38.9
2.29
2.77

0
2.84
0.00
0.00
0.84
1.28
2.35
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Cuadro 3
PRESUPUESTO DE INVERSION 1993 EJECUCION

APORTES DE LA NACION A MAYO DE 1993
(Millones de $)

Sección Principal
	

Apropiación básica 	 Aprop. Definitiva	 Variación Compro- Acuer-
%	 misosi	 dos/

Valores	 %	 Valores	 %	 Aprop.	 Aprop. Aprop.

1. Presidencia
1.1 Fondo Especial

2. Planeacion
3. Dane
4. DANCOOP
5. Min-Gobierno

5.1 Unidad de Atención
Asuntos IndIgenas
5.2 Fondo Desarrollo Comunal

6. Min-Justicia
7. Min-Agricultura

7.1 Incora
7.2 Fondo DRI

8. Min-Trabajo
8.1 Superintendencia Subsidio
Familiar
8.2 ISS
8.3 Sena

9. Min-Salud
9.1 ICBF
9.3 FNH

10. Min-Educación
10.1 ICETEX
10.2 Colcultura

11. Min-Obras
12. Min-Relaciones Exteriores
13. Mm-Hacienda
14. Policia Nacional
15. Min-Desarrollo Económico
16. Min-minas
17. Min-Comunicaciones
18. Min-Comercio Exterior
19. Min-Defensa
20. ProcuradurIa
21. ContralorIa
22. Rama Judicial
23. RegistradurIa
24. FiscalIa

54231.9
52832.3

116152.4
25760.1

1617.9
8319.7

723.1

1186.5
1970.7

210642.8
35606.9
38042.6
10846.4

421.4

6230.6
1862.9

127347.8
15659.2
45933.3

121313.6
4402.0
6000.0

335203.0
45.0

245503.5
20419.2
40621.5
66095.0

1843.0
500.0

145843.1
547.2
326.5

6600.0
1221.8
5315.6

50922.5
49275.4
92248.5
25590.9

1468.3
7981.7
697.3

1133.1
2913.8

199781.3
33328.4
36174.2
10528.9

422.4

6230.6
1758.4

119270.5
14954.5
39284.6

113569.6
4221.0
5730.0

294866.1
42.9

231478.5
33756.2
40004.4
63797.2

1725.8
458.4

155338.6
547.2
326.5

6600.0
1221.8
5721.5

3.50
3.41
7.50
1.66
0.10
0.54
0.05

0.08
0.13

13.60
2.30
2.46
0.70
0.03

0.40
0.12
8.23
1.01
2.97
7.84
0.28
0.39

21.65
0.00

15.86
1.32
2.62
4.27
0.12
0.03
9.42
0.04
0.02
0.43
0.08
0.34

Total
	

1548287.8 100.00	 1460161.1 100.00	 -5.69
	

16.16
	

11.97

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Unidad de Inversiones p6blicas
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B. Plan de Desarrollo y Presupuesto Na-
cional

Por lo general los planes do desarrollo en Colom-
bia constituyen unos enunciados generales do los
programas de desarrollo económico y social con los
cuales un gobierno se compromete frente a la co-
munidad que lo elige. Sobre ci cumplimiento de
estos compromisos rara vez so han efectuado segui-
mientos sistemáticos ni evaluados los resultados
aicanzados. En parte por la falta de información
estadIstica, como también por la separación y des-
conocimiento del Estado respecto ala sociedad civil.

Con la promulgaciOn de la Constitución PolIti-
ca de Colombia do 1991 y el procoso do n-iodorni-
zación del Estado promovido por Ia administra-
ción Gaviria se ha puesto en operación un sistoma
do indicadores para ci seguimionto a la ojocución
del Plan. A continuación so presentan los rosulta-
dos de la ejocución prosupuostal do inversion de
1992 respectoa losrocursosprevistosdo inversion
para cada una do las ostratogias definidas en ci
Plan do Desarrollo "La Revolución Pacifica".

En términos giobalos, segin la gráfica 1 y ci
cuadro 4 para ci año 1992, de cada $3 pesos promo-
tidos para ci Plan do Dosarrollo tan sOlo so apropiO
$1 peso. El nivol do compromisos alcanzó sOlo ci
27.1% y los acuordos do gasto (ojecución
presupuestal real) tan sOlo Ilogaron al 10.1%. En
resumen, do cada $1(X) pesos proyectados en ol
Plan do Desarrollo para su ejocución on 1992, tan
solo so ofectuaron gastos por $10 pesos.

Respecto a las ostratogias del Plan do Desarro-
Ilo los niveles más altos do ojocuciOn so rogistraron
en Ciencia y TecnoiogIa y en lnfraestructura FIsi-
ca, con unos nivelos do acuordos do gasto igualos
a 34.1% y 15.4% rospoctivamonto, con roiación a lo

Gráfica 1
VALORES AGREGADOS DE EJECUCION PASIVA
DIC/1992. APROPIACION, EJECUCION Y PAGO

PORCENTUAL PRESUPUESTO Vs. PREVISTO
PLAN POR ESTRATEGIAS

Cuadro 4
APROPIACION, EJECUCION Y PAGO

PORCENTUAL PRESUPUESTO Vs. PREVISTO
PLAN POR ESTRATEGIAS

Cod. Estrategia	 (2)/(1) (3)1(1) (4)1(1) (5)1(1)

I lnfracstructura social	 31.44 25.64	 8.25	 9.19
2 Medio ambiente	 31.00 12.28	 9.58	 6.94
3 Ciencia y tecnologIa 	 44.97 39.04 28.55	 34.10
4 lnfraestructura fIsica 	 51.10 3658	 14.40	 15.40
5 Seguridad	 29.42 21.27 10.93	 8.83
6 Fondo solidar. emergenc. 79.55 77.22 10.14	 9.98
7 Ajuste social laboral 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
S Apoyo a la microempresa 2.73	 0.68	 0.68	 0.68
9 MacrocconomIa	 NA NA NA	 NA
10 Ajuste institucio. Descent. 19.59	 15.54 11.52	 10.76

Total	 35.69 27.08 10.15	 10.72

(1) Previsto plan
(2) Apropiación
(3) Compromiso
(4) Acucrdo
(5) Situado
Fuente: Departamento Nacional de Planeación -
Presidencia de la Rep0blica.
Centro de lnvestigacioncs para ci Desarrollo - CID, UN.
Sistema de Indicadores Para el Seguimiento al Plan
Nacional de Desarroilo.
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previsto en el Plan.

El nivel de ejecución en la estrategia de infra-
estructura social es de los más bajos. Para el aflo
1992, las apropiaciones representaron solo el 31.4%,
los compromisos fueron de 25.6% y los acuerdos
de gasto de 8.2%.

La más alta apropiación correspondió a! Fon-
do de Solidaridad y Emergencia Social, alcanzan-
do cerca a! 80% de lo previsto en el artIcuio tran-
sitorio de la Constitución que Ic da vida jurIdica,
pero el nivel de ejecución real tan solo fue dell 0%.
En general este Fondo comparte los problemas de
ineficiencia, burocracia y centralismo comunes a
los programas que se ejecutan en ci Fondo Espe-

cial de Inversiones de la Presidencia, como se vera
a continuaciOn.

C. La desinstitucionalización del sector
social y los programas de la presiden-
cia

La Presidencia de la Repüblica ha creado una serie
de programas para la atención de los problemas
sociales y politicos más acusiantes del pals. Este
hecho condujo a un alto crecimiento de los gastos
de funcionamiento (servicios personales, gastos
generales y transferencias) del Departamento Ad-
ministrativo de la Presidencia (253.8%, entre 1990-
93). Dc acuerdo con el cuadro 5 estos gastos pasa-
ron de representar ci 10.6% en 1990 a 30% en 1993,

Cuadro 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 1990-1993
(Miles de pesos)

Asignaciones

Presupuesto Funcionamiento
Servicios Personales
Gastos Generales
Transferencias Normales
Presupuesto de InversiOn
Presidencia de la RepOblica
Fondo Especial Presidencia
Plan Nal. de RehabilitaciOn
Prog. Juventud, Mujer y Familia
Prog. Medellin y Area Metropolit.
Fondo do Solidaridad
I PC
ConsejerIa Derechos Humanos
Consejcra Defensa y Seguridad
Plan COlera
Secr. Información y Sistemas
Remodelación Palacio dc Narino
Otros
Total

1990

3.008.432
11.95.023
1.066.703

746.706
25.421.828
25.421.828

0
24.391.000

0
0
0

700.000
30.828

0
0

210.000
90.000

0
28.430.260

1991

5.183.113
1.633.850
1.659.229
1.830.034

29.656.000
29.656.000

0
18.004.000
6.966.000

900.000
0

600.000
20.000

150.000
0

180.000
40.000

2.796.000
34.839.113

1992

9.611.529
2.649.083
2.620.424
4.342.022

60.912.877
2.952.000

57.960.877
20.330.000
9.458.280
3.288.000

16.000.000
880.000
261.542

97.400
2.000.000

166.553
250.000

5.229.102
70.524.406

1993

21.288.747
3.812.641
4.257.167
6.518.939

54.231.958
1.399.600

52.832.358
21.346.500

7.606.744
4.999.864

16.800.000
1.265.000

274.619
33.749

0
174.845

67.204
263.833

75 .520.705

%
Parti.

10.58
4.20
3.75
2.63

89.42
89.42
0.00

85.79
0.00
0.00
0.00
2.46
0.11
0.00
0.00
0.74
0.32
0.00
100

%
Parti.

14.88
4.69
4.76
5.25

85.12
85.12

0.00
51.68
19.99
2.58
0.00
1.72
0.06
0.43
0.00
0.52
0.11
8.03

100.00

%
Parti.

13.63
3.76
3.72
6.16

86.37
4.19

82.19
28.83
13.41
4.66

22.69
1.25
0.37
0.14
2.84
0.24
0.35
7.41

100.00

%
Parti.

28.19
5.05
5.64
8.63

71.81
1.85

69.96
28.27
10.07
6.62

22.25
1.68
0.36
0.04
0.00
0.23
0.09
0.35

100.00

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito POblico. Ley do Presupuesto General do la NaciOn.
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mientras que Ia inversion cayó de 89.4% a 70%, en
igual perlodo.

No obstante, de acuerdo con el cuadro 6 en el
presupuesto de financiamiento están incluidas
partidas de inversiOn y de transferencia para el
programa de reinserción, que en conjunto alcan-
zan un 8.9% del presupuesto total en el año 1993.
Pero igualmente en el presupuesto de inversion se
encuentran escondidos recursos de cerca del 2%
que en la práctica son destinados al pago de servi-
cios personales (nOmina) manejados a través de
agencias de cooperación internacional.

En pesos constantes durante el perIodo 1990 -
1993 el presupuesto del Departamento Adminis-
trativo de la Presidencia de la Repüblica creció en
un 32.8%. Este crecirniento lo explica los gastos de
funcionamiento que se multiplicaron por 2.5 ye-
ces en los tres años, mientras que los fondos de
inversion se aumentaron en 6.6%. (Cuadro 7).

El cuadro 6 presenta los distintos rubros de
asignaciones presupuestales del Departamento
Administrativo de la Presidencia para el año 1993,
que en total alcanza un valor de $75.521 millones
de pesos. En el Fondo Especial de la Presidencia se

Cuadro 6
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION - 1993
(Miles de Pesos)

Asignaciones	 Apropiación	 % Participación
Presupuesto de funcionamiento	 21.288.747	 28.19

Servicios Personales	 3.812.641
	

5.05
Gastos Generales	 4.257.167

	
5.64

Transferencias Normales 	 6.518.939
	

8.63
Transferencias Para Reinserción 	 6.700.000

	
8.87

Presupuesto de Inversion 	 54.231.958
	

71.81

Inversion Presidencia de La RepOblica	 1.399.600
	

1.85
Inversion Fondo Especial Presidencia 	 52.832.358

	
69.96

Plan Nacional de Rehabilitación	 21.346.500
	

28.27
Programa Juventud, Mujer Y Familia 	 7.606.744

	
10.07

Programa Medellin y Area Metropolitana 	 4.999.864
	

6.62
Fondo Solidaridad y Emergencia Social

	 16.800.000
	

22.25
'PC
	

1.265.000
	

1.68
Consejerla Derechos Humanos 	 274.619

	
0.36

Consejerla Defensa y Seguridad
	

33.749
	

0.04
Secretarla Informática y Sistemas 	 174.845

	
0.23

Rernodelacio Palacio Nariflo-Dapre 	 67.204
	

0.09
Otros	 263.833

	
0.35

Total
	

75.520.705
	

100

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico. Decreto de Presupuesto General
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encuentran consignados $54.232 millones (71.81%
de presupuesto de la Presidencia) especialmente
destinados al financiamiento de los programas:
Plan Nacional de Rehabilitación, Programa Presi-
dencial Juventud, Mujer y Familia, Programa
Presidencial Medellin y su Area Metropolitana,
Fondo de Solidaridad y Emergencia Social y Con-
sejerIa de Derechos Humanos. Estos programas
concentran el 96.5% de los recursos del Fondo de
inversion.

Estos programas por su rcciente implemen-
tación, con excepción del PNR, presentan grandes
problemas de definición, de eficacia y eficiencia en
su ejecución y de duplicaciones on suamplia gama
de objetivos, proyectos y poblaciones beneficia-
rias. La ejecución presupuestal de los programas
del Departamento Administra ti vo registra una
gran lentitud. Segün el cuadro 8 Ia ejecución real
para el año 1992 (giros/apropiaciones) fuc inferior
al 20%. Debido a la lentitud en la ejecución

presupuestal de estos programas el Ministerio de
Hacienda aprobó un mmnimo de acuerdo de gastos
respecto a la apropiación inicial (21.08%). No
obstante, los compromisos alcanzaron un nivel de
90.1% (se perdió 10% del presupuesto por que no
se comprometió).

Sin embargo, ci 19.5% del presupuesto ejecuta-
do no implica que fIsicamente "se hayan colocado
los ladrillos correspondientes". Los indicadores
presupuestales presentan una imagen ficticia. Es
comün on ci sector püblico colocar los recursos
prcsupuestales on fiducias, on intermediarios ui-
nancieros y/o a través de una "piñata" de contra-
tos interadministrativos con entidades territoria-
les (gobernaciones departa men tales, municipios)
con elfin de no perder los recursos. Dc esta ma-
nera ci presupuesto queda técnicamente ejecuta-
do, aün sin que de él se haya girado un solo peso
a las entidades ejecutoras, ONG's o la comunidad.
Adicionalmente, estos contratos interadminis-

Cuadro 8
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EJECUCION PRESUPUESTAL FONDO ESPECIAL A DICIEMBRE 31 DEE 1992
(Miles de pesos)

Inversion	 Apro- Partic. Compr. % Comi Acuerdo	 %	 %	 Giros % Giros/ % de
piación	 %	 Aprop. Gastos Acue/ Acue/	 Acuer. Ejec.

definitiva	 Comp. Aprop.	 Giros/
Apro.

Cons. Derechos Humanos

Consejerla para Medellin

Fondo solid. y emergencia

Juventud. mujer y familia

PC

	

288.942	 0.97	 223.757 77.44	 127.025 56.77 43.96	 47.995	 37.78 16.61

3.687.000 12.37 3.288.000 89.18 2.559.700 77.85 69.43 2.559.700 100.00 69.43

	

16.000.000 53.68 15.530.861 97.07 2.039.248 13.13 12.75 2.031.248	 99.61 12.70

	

8.949.280 30.03 7.624.892 85.20 1.491.215 19.56 16.66 1.145.893 	 76.84 12.80

	

880.000	 2.95	 201.948 22.95	 66.849 33.10	 7.60	 35.788	 53.54	 4.07

Total	 29.805.222	 100 26.869.458 90.15 6.284.036 23.39 21.08 5.820.623 	 92.63 19.53

Fuente: D.N.P. -Unidad dc Inversioncs Püblicas- Division Evaluación do Resultados Presupuestales.
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trativos registran objetivos bastante giobales y
etéreos. AsI, por ejemplo, de los recursos presu-
puestales ejecutados por ci programa Juventud,
Mujer y Familia, colocados en su totalidad en
fiducia tan solo se ejecutaron financieramente un
poco más del 50%. En la situación hipotética de un
comportamiento similar en todos los programas
presidenciales, estarlamos hablando de solo una
ejecuciOn financiera dell 0% respecto a la apropia-
ción presupuestal.

La ineficiencia en la gcstión tiene, por lo menos,
tres explicaciones, dos exógenas y una interna:

i) La inestabilidad gencrada por los ajustes
institucionales y legales derivados de la reforma
constitucional. SegOn ci ArtIculo 355 de Ia nueva
Carta, "Ninguna de ]as ramas u órganos del poder
püblico podrá decretar auxilios o donaciones en
favor de personas naturales o jurIdicas de derecho
privado". En su reglamentacion, se cxpidió el de-
creto 393 de marzo de 1992. Esta generó procesos
tan engorrosos y fuertes restricciones para la con-
tratación que, antes de poder ser asimilada por los
funcionarios, tuvo que derogarse a través de otra
resolución reglamentaria, el decreto 777 de agos-
to de 1992.

Como ci ArtIculo 355 permite al Gobierno, on
cualquiera de sus niveles, celebrar contratos con
ONG's o cualquier entidad privada sin ánimo de
lucro, los programas do la Presidencia decidieron
contratar directamente, cncoritrándose con quo,
contrario a lo que so piensa, estas entidades no
tienen presencia en las areas geográficas do dificil
acceso y de alta pobreza y quo la mayorla de ]as

veces son demasiado centralizadas, burocráticas,
poiitizadas e ineficientes.

ii) El marco de la poiItica macroeconómica y la
coyuntura monetaria generó restricciones en el
manejo presupuestai del pals, las cuales se expre-
saron en recortes en las asignaciones para los
sectores sociales.

iii)Las complejas reiaciones de dependencia en
]as funciones de estos programas con la estructura
jerárquica, administra tiva, financiera, decontrol y
legal del Departamento Ad ministrativo, haceienta
la gcstión de los proyectos. La aprobación de un
proyecto puede demorar entre la presentación por
la comunidad y la aprobaciOn por parte del respec-
tivo programa, on promedio, cerca de dos años.

Estos programas no han logrado diseñar una
estructura institucional y normativa que garantice
Ia eficiencia y agilidad que exige la emergencia de
los problemas sociales, politicos y económicos a
los cuales quieren dar soiución. La falta de coor-
dinación entre los mismos, su relativa burocrati-
zación, centralismo y costos operacionales les resta
eficiencia.

En general, la gestión do proyectos sociales no
es fácil, máxime cuando se trata con comunidades
pobres. "La experiencia del desarrollo ha mostra-
do quo es mucho más fácil el desarrollo econOmico
y material, on tOrminos de producción de bienes y
servicios de un pais, que la conquista de la pobre-
za"26 . En general, los manuales de elaboración y
evaluación de los proyectos no se ajustan a las
realidados socio-culturales de las comunidades y

25 Sarmiento. L, et alt. "Las ONG's: Nuevos escenarios, nuevos retos"; en Perfiles Liberates. Santafé de Bogota, FundaciOn
Friedrich Naumann, No. 27, primera edición 1992.

26 T. Castafleda. Op. Cit. p6g.145.
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las areas de cobertura. La ausencia de comités a
nivel local, encargados de priorizar, seleccionar y
formular proyectos de acuerdo con las necesida-
des de la población beneficiaria, unido a trámites
totalmente centralizados, genera una gran lenti-
tud en la gesti6n27.

De otra parte, la experiencia en planificación
del desarrollo social en las entidades territoriales
(Dcpartamcntos, municipios) es precaria. Estas
cuentan con plantas burocráticas de bajo nivel
técnico. No exstcn mecanismos amplios y ágiics
que permitan una interlocuciOn con la comuni dad.

La historia polItica del pals, basada on ci
clientelismo,iosgamonaiismosycaciquismos, han
terminado por corromper ci alma de la sociedad
civil. El colombiano mcdio ha dcsarroilado una
cultura de damnificados y dc rclación paternalista
con ci Estado. Tanto las cntidadcs tcrritoriales, las
ONG's y la propia comunidad confunden ci dc-
sarrollo de proycctos enfocados ala superación de
las condicioncs dc pobrcza con ci equivalcnte a
"auxilios parlamentarios". Esto Ileva ala prcsenta-
ción de propuestas vagas, sobrcdimensionamicnto
de los montos solicitados, cjerccr presiones a tra-
yes de padrinos politicos y no contar con la parti-
cipación democrática dc la comunidad28.

Los municipios y las comunidadcs pobrcs tic-
nen insuficicntcs capacidadcs para Ia idcntifica-
ción, la claboración y ci trámitc de proycctos. Pot
lo general las comunidades no ticnen un csplritu
asociativo, desconflan del Estado y sus funciona-
rios, no tienen mecanismos de intcrlocuciOn y
cuentan con un bajo poder de negociaci611 29 . Los

programas deberlan incluir en su diseño una es-
trategia de capacitación a los municipios y a las
comunidades más pobres para la priorización,
selección, formulación, gestión e interventorla de
los proyectos.

Además, en los programas de la Presidencia, y
en general en el sector püblico, no existen sistemas
de seguimiento y evaluación de los resultados
flsicos. Esto lo explica ci centralismo de los pro-
gramas, pero también Ia incxistencia de la asistencia
técnica y del acompanamiento socioempresarial a
los proycctos de inversiOn. Por esta razón, en los
sistcmas dc informaciOn sicmpre se registra un
vaclo en la cjecución de los proyectos entre la
aprobación, los primeros desembolsos y la termi-
naciOn dc los mismos. Esta situación es más cons-
tantc en los proycctos cjccutados por comunida-
des pobrcs.

Los programas también se yen debilitados por
ci afán politico de ampliar la co-bertura de la
prcscncia del Estado. Un Estado que, pese a los
prejuicios de la nucva tccnocracia neoliberal, es
pequcño y pobre, al mcnos frente a los graves
problemas politicos y sociales del pals. Dc este
modo, la ampliación de ]as coberturas no es pro-
porcional a los aumcntos en los presupuestos de
inversion, gencrando caidas on ]as inversiones
percápita y bajas on la calidad de los servicios
ofrccidos.

Tomando como ejcmplo el PNR, uno de los
programa más antiguos del Dcpartamcnto Admi-
nistrativo de la Presidencia dc la Repüblica, se
encuentra quo durantc el periodo 1985 -1992 au-

27 FOSES. Informe Aspectos Técnicos y Operalivos. Policopiado, 1992.
28 Ibid. pág. 6.
29 Ibid. pág. 8
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mentó la cobertura geografica del pals del 21.3% a!
53.6%; y la poblacional de 9.1% a 21.3%. Pero la
inversion per-capita cayó, en pesos constantes de
1991, de $20.325 a $16.385; la inversion por muni-
cipio atentido también disminuyó de $343.572 a
$295.435, en el perlodo de referencia (Cuadro 9).

Frente a estos problemas, la Presidencia de la
Repüblica en ejercicio de las atribuciones del Arti-
culo transitorio 20 de la ConstituciOn, sancionó el
decreto 2133 del 30 de Diciembre de 1992. Este
decreto fusiona ci Fondo Especial de la Presiden-
cia de la Repiibiica a! Fondo de Solidaridad y
Emergencia social y reestructura el Departamento
Administrativo. Los distintos programas de con-
tenido social del Departamento Administrativo
qyedan integrados bajo la dirección organizativa
del Fondo.

Lo que en un principio se consideró que mejo-
raria la coordinación, eficiencia, eficacia, econo-
mia y celeridad de los Programas de Ia presidencia
ha quedado enredado on Ia red normativa y juridi-

ca. Probiemas relacionados con las transferencias
de los recursos presupuestales, la direcciOn ejecu-
tiva y la misma planta del Departamento han
ilevado al Decreto de fusion de los Fondos a un
interregno. La politica social de la Presidencia, la
cual se expresa a través de los Programas diseña-
dos para tal fin, ha vuelto a quedar, por ahora, en
ci limbo.

D. Fondos de cofinanciación

Con relación al sistema de fondos de
financiamiento se señala que estos reforzarán ci
centralismo. Si bien on ci esquema diseflado para
ci funcionamiento de estos fondos, es la comuni-
dad quien identificará y propondrá los proyectos
a su respectiva alcaldla, en Ia práctica se observa,
al menos en los municipios más atrazados del pals
(cerca del 70% de Ia totalidad), quo no existe la
participación comunitaria y que el alcalde no
concerta con éstos acerca de Ia programación
presupuestal anual, y en ]as pocas oportunidades
en que lo hace se iimita a la identificación de

Cuadro 9
COBERTURA TERRITORIAL PNR 1985 - 1992

E INVERSIONES PER-CAPITA

Indicadores	 Vigenc ias

1985
	

1988
	

1992

Superficie de Colombia	 1.141.748
	

1.141.748
	

1.141.748
Superficie PNR	 243.677

	
487.355
	

612.645
% PNR	 21

	
43
	

54
Población total	 29.480.995

	
31.677.178
	

34.198.389
Población PNR	 2.687.652

	
5.701.880
	

7.284.174
% PR	 9

	
18
	

21
Invesión PNR *	 54.628.000

	
173.548.500
	

119.794.800
Inversion Percápita PNR	 20.325

	
30.431
	

16.385
InversiOn/Municipio PNR 	 343.572

	
570.772
	

295.435

* La inversion está expresada en pesos constantes (1991). Incluye recursos administrados por las entidades
Fuente: DANE - Division Polftico-Administrativa 1992. Decretos do liquidacion de presupuesto.
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necesidades relacionadas con vIas y los servicios
püblicos. Por su parte el alcalde tendrá que viajar
con su portafolios de proyectos a las Unidades
Especiales de Cofinaciación, adscritas a la gober-
naciOn de su departamento en büsqueda de
cofinanciación, quedando de esta manera la co-
munidad y la administración municipal en la de-
pendencia de que existan unas buenas relaciones
personales y polIticas con el gobernador de turno.
Actualmente es fácil encontrar que cuando no se
presentan estas buenas relaciones la inversion del
departamcnto on ci municipio es cero.

Pero aliI no termina la historia: estos proyectos
tendrán que competir en "igualdad de condicio-
nes" en ci nivel nacional. Con ello, las entidades
territoriales con mayor capacidad técnica y econO-
mica se llevarán la tajada del leon.

Además, ci sistema de fondos de cofinanciaciOn
fortaieció cuatro entidades del orden nacional: ci
DNP (con.el FIS), ci Ministerio de Hacienda (con
FINDETER), Mini st&iode Agricuitura (con ci DRI)
y ci Departamento Administrativo de Ia Presiden-
cia de la RepOblica (con el FOSES). Igualmente, las
gobernaciones verán fortalecido su poder politico
y financiero. En un proceso de suma cero las
alcaldIas y la comunidad verán erosionada su
autonomIa frente al departamento y la naciOn.

En efecto, como lo ha scflalado recientemente
Fernando Rojas, ci proceso de descentralizaciOn se
ha convertido en un simple proceso de
privatizaciones, delegaciones o combinación de
las dos anteriores. En ci caso de los fondos, scgin

Rojas, éstos "ofrecen recursos a los municipios y a
los departamentos, a condición de que éstos cum-
plan las prioridadcs de asignación de recursos y
las normas de gestión fiscal y administrativa sen-
tadas por ci Gobierno Nacional. Dc no cumplirse
con tales prioridades y normas, los niveies
subnacionales no tienen acceso a estos importan-
tes rccursos. 0, lo que es lo mismo, en Ia práctica
los niveles territoriales son, una vez más, meros
delegatarios del nivel central. Y, dentro de Ia ad-
ministración pOblica central, ci Departamento
Nacionai de Planeación emerge como el asignador
de ios recursos pblicos del pals en ültima instan-
cia"30.

Por iitimo, se senaia que estos fondos no re-
sueiven los problemas quo aquejan al sector social
respecto a la fragmentación institucional, la falta
de integración, planeación, coordinación y ejecu-
ción entre las diversas instancias quo definen la
poiltica. No es tan claro tampoco las relaciones y
jerarquIas quo tendrán los diferentes ministerios
del sector, los fondos, las Unidades Especiaies de
Cofinanciación, la Consejerla de Polltica Social,
las administraciones locales y la comunidad. Al
respecto vale la pena preguntar Zqu6 impacto
ha generado Ia "Misión de Apoyo a la Descen-
tralización y la Focalización de los servicios socia-
ics"?.

VI. Pobreza y desigualdad3'

Dc acuerdo con lo descrito anteriormente, no debe
sorprender quo la situación social en Colombia no

30 Rojas, Fernando. "Descentralización y Desorden Institucional"; en EconomI.a Colornbiana. ContralorIa General de la Reptiblica,
Santafé de Bogota, No. 241. Encro-Febrero de 1993. Pág 67-68.

31 Una version mOs amplia de esta sccciOn se encuentra en: L. Sarmicnto y A. Zerda."Ajuste Estructural, Desarrollo Económico
ySocial -Dos Anos deRcvolución PacIfica"; en FconomIa Colotnbiana. Con traloria General de la RepOblica, Santaféde l3ogotá,
No. 241. Enero- Fcbrero de 1993.
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presente cambios sustanciales. 0, que incluso, la
calidad de vida de la poblaciOn más desprotegida
haya disminuido.

En efecto, desde los años ochenta se vienen
registrando cuatro fenOmenos altamente
interrelacionadas: i) el gasto social, producto del
programa de estabiiización, pierde participación
respecto al PIB; ii) la desinstitucionalización y
desfinanciamiento de las entidades del sector so-
cial; iii) Ia iriestabilidad en el crecimiento de Ia
economIa; y, iv) ci dcterioro del cmpieo y Ia caIda
on los ingresos. Estos fcnOmcnos han implicado
una mayor concentraciOn del ingrcso y un aumen-
to en los niveics de pobreza. En lo quc sigue se
analiza la cvolución dc cstos fcnómcnos en lo
transcurrido de los años noventa.

A. EconomIa y empleo

La evolución del producto por habitante refiejó
una grave reccsión hasta 1985, durantc 1986-88 Sc

recupera y cac hasta 1991. Para 1992, año en ci cual
los problemas dc la violcncia, la crisis cafetera, la
baja densidad de las Iluvias y el racionamiento
cnergético han sido particularmcnte incisivos, los
pronOsticos iniciales dc crecimiento de la econo-
mIa nacional no superaban el 1%. Para 1992, ci
gobierno estima el crecimicnto en 3.6% y proyecta
una variaciOn de 5% para 1993. Estos hechos con-
firman la Icy: en Colombia la violcncia y los
desequilibrios sociales nunca han sido excluycntes
con la buena marcha do los negocios.

El desempleo abicrto ha venido disminuyendo
en el pals. En losaflosochcnta ci desemplco alcanzó
magnitudes del 14.1%, rcspcctodcla PEA. A partir
de 1989 esta tasa cac hasta ci 9.9%, on diciembre dc
1992 (Cuadro 1). Teniendo on cucnta quo la tasa dc

participación global (relación porcentual entre el
nümero de personas de la PEA y ci niimero de
personas que integran la población en edad de
traba jar) viene aumentando desde mediados de la
década de los ochenta (de una tasa de 56.1% en
1985 se paso a 61.5% en diciembre de 1992), el
menor desempleo se debe a un mayor crecimiento
del empleo.

En este sentido, los principales problemas la-
borales en ci pals se identifican con la precariedad
del mismo. Dc acuordo con diferentcs estudios el
empico informal, inestable y de bajos ingresos,
viene aumcntando on el pals. Si bien Colombia no
prosenta un sector tan informal como el registrado
on ci resto dc paises de America Latina - PerO
(don-dc alcanza un 78%), Bolivia, Ecuador, entre
otros, las actividades informales concentran más
do Ia mitad de la pobiación económicamente
activa.

Entre 1988 y 1992 ci subempIeo, trabajadores
quo tienen empleo parciales y están buscando una
mejor oportunidad, registran una tendencia crc-
ciente. En ci año 1992 aicanzan a representar 15.5%
de la población económicamente activa -PEA-,
mientras que en 1988 eran ci 12.8% (Cuadro 1). El
problema laboral en Colombia es, entonces, más
de orden cualitativo que cuantitativo.

Dc hecho, cerca de la mitad de la población
ocupada se encuentra on actividades precarias,
inestabies y sin scguridad social. Segün ci Censo
Económico del DANE, en 1990, ci 48% de los
empleos correspondcn a establecimiontos de me-
nos de 10 cmplcados. El 73% de los empleos
urbanos se registra en actividades del comercio y
los servicios; otro 5% on otras actividades como la
construcción; solamentc 22% del emplco es gene-
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rado por la industria32.

B. Distribución del ingreso

El coeficiente de concentración del ingreso, Cmi,
se eleva a partir de 1984, aicanzando en 1989 un
valor máximo de 0.50 (la participación del 50%
más pobre en el ingreso representó 17.1% respecto
a los ingresos urbanos totales). Además ci salario
mInimo real viene cayendo desde 1987 con lo cual

ci ingreso laboral pierde participación en la rique-
za generada, en 1991 la remuneración al saiario
representa solo Ufl 38.53%, con respecto a! PIB,
mientras que en 1980 participaban con ci 41.6%
(Cuadro 10).

Durante ci perIodo 1989-1992 la inequidad en
la distribuciOn del ingreso ha tend ido nuevamente
a mejorar. Después del pico aicanzado porel coefi-
ciente de concentración en 1988, éste ha descendi-

Cuadro 10
CRECIMIENTO ECONOMICO Y DISTRIBUCION DEL INCRESO

1980-1992

Años

(1)	 (2)	 (3)

	

Crecimiento Crecimiento 	 Distribución del Ingreso
del PIB	 del PIB por	 familiar urbano

variación	 Habitante	 Deciles
anual %	 var.anual %

1a5	 6a8	 9a10
(50% más	 (sectores	 (20% más

pobre)	 medios)	 rico)

1980
	

4.1
	

2.0
	

18.9
	

28.5
	

52.6
	

0.46
	

41.6
1981
	

2.3
	

0.3
	

(nd)
	

(nd)
	

(ml)
	

(nd.)
	

42.8
1982
	

0.9	 -1.1
	

(nd)
	

(nd)
	

(nd)
	

(nd)
	

43.1
1983
	

1.9	 -0.2
	

18.9
	

28.7
	

52.3
	

0.46
	

43.9
1984
	

3.8
	

1.7
	

(nd)
	

(nd)
	

(nd)
	

(nd)
	

43.4
1983
	

3.8
	

1.7
	

18.6
	

28.2
	

53.2
	

0.47
	

40.6
1986
	

6.9
	

4.8
	

18.1
	

27.2
	

54.8
	

0.48
	

37.9
1987
	

5.6
	

3.5
	

18.7
	

27.7
	

53.7
	

0.47
	

38.0
1988
	

4.2
	

2.2
	

17.7
	

26.6
	

55.7
	

0.49
	

37.9
1989
	

3.5
	

1.5
	

17.1
	

26.4
	

56.5
	

0.50
	

389
1990
	

4.2
	

2.2
	

17.4
	

27.3
	

55.3
	

0.49
	

38.3
1991
	

2.2
	

0.0
	

17.6
	

27.7
	

54.7
	

0.48
	

38.5
1992
	

3.6(e)
	

1.4(c)
	

19.6
	

30.0
	

50.4
	

0.45
	

(nd)

(e) estimado
(nd) dato no disponible
(3) Cálcuios de Libardo Sarmicnto y Francisco Lasso, con base on las Encucstas de Flogarcs, meses dc Septiembre-
exepto 1992: Junio. DistribuciOn del ingreso percápita dcios hogares (unidad do gasto) y ajustado por:1) propiedad
de la vivienda;"
2) imputacion por modeio de rcgrcsion sustentado on la tcorIa del capital humano.

32. L. Sarmiento A. "La Revolución Pacifica: Una mirada prcmodcrna sobre los derechos sociales en Colombia". En Economla
Colombiana, No 238, febrero - marzo, 1992.
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do hasta 0.45 en 1992. Este coeficiente se muestra
muy sensible a lo quc ocurre con ci nivel y la
orientación del gasto social y con la dinámica de la
economIa. Además, los procesos de focalizacióri
del gasto püblico social, y ci proceso de empo-
brecimiento de los grupos medios en Colombia
pueden estar influenciando ci comportamiento de
los Indices de distribución del ingreso (Gráficas 2,
3y4).

C. Incidencia de la pobreza

Dc acuerdo con los datos del Cuadro 1 el porcen-
taje de personas en condiciones de pobreza debida
a bajos ingresos (medida por lInea de pobreza) es
creciente. Para ci perIodo 1986-1988, ci porcentaje
de personas pobres aumcntó on las 7 principales
Areas urbanas del pals de 37.8% a 43.8%. Durante
1989 y 1991 ci nivel de pobreza rondO ci 40%. Y

Gráfica 2
CRECIMIENTO, GASTO SOCIAL, % SALARIOS EN

PIB Y COEFICIENTE GINI

Gráfica 3
CRECIMIENTO, GASTO SOCIAL Y POBREZA

SEGUN LP Y NBI
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10-
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Fuente: Cuadros 5, 6 y 7

Gráfica 4
SALARIO, EMPLEO, SUBEMPLEO Y POBREZA

SEGUN LP Y NBI
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Fuente: Cuadros 5, 6 y 7
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para 1992 (de acuerdo con Ia estimación a junio de
este año y con base on la Encuesta de Hogares
etapa 76, y ci valor de la canasta de los pobres
estimada por el DANE) ci porcentaje de pobres
aumentó a 44.8%.

La tendencia on ci grado de incidencia de Ia
pobreza es desigual segün los métodos utilizados
y ]as ciudades analizadas. Dc acuerdo con las
cifras del Cuadro 11 se tiene quo la ampliación on

los programas de educaciOn, vivienda y servicios
pt'iblicos -metodologIa de Necesidades Básicas
Insatisfechas- han permitido un mejoramiento en
ci bienestar social de la población, cayendo el
porcentaje de población con NBI de 21.6% en 1986

a 15.5% on 1991 (Gráfica 3).

El problema es grave en materia de ingresos. El
paso de 37.8% de pobres por ingreso en 1986 a
44.8% on 1992 deja ver que el problema de la

Cuadro 11
EVOLUCION DEL GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBLACION POBRE, SEGUN

NBI Y LP, EN LAS SIETE PRINCII'ALES AREAS URBANAS DE COLOMBIA
1986-199

Años Pobreza	 Santafé	 M/llIn	 Call	 B/quilla	 Blmanga Manizales Pasto	 Total
segün	 de Bogota	 7 ciudades

1986	 NB!	 18.8	 19.5	 20.8	 34.1	 15.8	 14.5	 23.1	 21.6

	

LP	 25.9	 46.1	 39.6	 46.4	 30.8	 31.6	 44.7	 37.8

1987	 NB!	 19.3	 17.6	 19.7	 33.1	 20.1	 15.0	 22.6	 21.5

	

LP	 30.4	 48.1	 39.4	 49.2	 40.0	 39.6	 50.3	 41.3

1988	 NB!	 17.9	 14.6	 17.5	 24.0	 16.1	 18.2	 21.7	 18.5

	

LP	 34.0	 49.8	 41.9	 53.3	 37.9	 46.1	 50.9	 43.8

1989	 NBI	 14.5	 14.4	 17.7	 22.1	 12.7	 12.9	 20.8	 16.5

	

LP	 30.2	 47.2	 37.6	 48.1	 33.6	 44.4	 54.7	 40.6

1990	 NB!	 14.3	 16.1	 15.2	 17.9	 15.9	 15.9	 20.2	 16.0

	

LP	 33.5	 43.0	 38.5	 49.3	 36.1	 37.1	 54.5	 40.8

1991	 NBI	 13.2	 15.1	 15.8	 17.1	 16.7	 17.3	 17.1	 15.5

	

LP	 35.0	 41.0	 34.8	 49.4	 36.0	 44.9	 53.9	 40.7

	

1992 NBI	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd

	

LP	 37.7	 55.9	 42.9	 53.7	 45.7	 42.9	 56.6	 44.8

(nd) dato no disponible
Fuente: LP: Cálculos dc Libardo Sarmiento y Francisco Lasso, con base on las Encuestas de Hogares, meses de
Septiembre- exepto 1992: Junio. Sc tomaron los ingrcso referidos a los percápita do los hogares (unidad de gasto),
ajustado por:1) propicdad dc Ia vivienda; 2) imputación por modclo do regresion sustentado en la teorIa del capital
humano. Metodo do cstimación DANE: "Sistcma de Indicadores sobre evolución de Ia pobreza absoluta en
Colombia'.
NB!: DANE, lndicadorcs de Coyuntura, septiembre do 1992.
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pobreza en Colombia en las postrimerIas del siglo
X)( obedece más a causas relacionadas con la
precaricdad del emplco y los ingresos y con el
escaso acceso que tienen estos grupos sociales a los
factores productivos y a Ia riqucza social en gene-
ral (Gráficos 3 y 4).

Las ciudades del pals con mayores niveles de
pobreza en 1992 continüan siendo Medellin
(55.9%), Barranquilla (53.7%) y Pasto (56.6%). Si
bien ]as restantes ciudades -Santafé de Bogota,
Cali, Bucaramanga y Manizales- registran mcno-
res niveles, todas con cxcepción de Manizales
presentan una preocupante tend encia hacia ci au-
mento en ci deterioro de la calidad de vida de la
mitad de su poblaciOn.

Estas cifras dejan un gran interrogante sobrc ci
impacto real que están tenicndo las reformas a la
polltica social en Colombia. Si bien el crccimicnto
de Ia economla deberia favorecer al gasto social, y
éste la equidad on la distrihución del ingreso, del
análisis preccdcnte podemos avanzar, respecto a
la evolución de la pobrcza, 3 hipótesis: i) los bajos
ingresos explican cada vez más on Colombia el
fcnómcno de Ia pobreza. La calda en ios salarios
reaies y ci detcrioro en el empleo repercutcn on ci
aumento dc los nivcIes de pobrcza. El gasto social
tienc un efccto limitado al mejoramiento de nccc-
sidades básicas (educaciOn, vivienda, scrvicios
piibiicos); ii) la desistitucionaiización y ci
desfinanciamiento del sector social están rciacio-
nados con ci comportamiento de los Indices de
pobreza; y, iii) en la mcdida on que so dcsmontan
subsidios hacia Ia clasc media y Sc focaliza la
polltica social en los indigentes, los cstratos socia-
ies que "flotan" sobre Ia ilnea de pobreza caen por
debajo de ésta, cievando, en consccucncia, los
Indices de pobreza.

No obstante, no es fácil explicar ci comporta-
miento estadIstico que presenta un crecimiento en
la pobreza conjuntamente con un mejoramicnto
en la distribuciOn del ingreso. Este hecho requiere
una mayor investigaciOn de los fenómenos socia-
les, desagregar aün más las cifras y aplicar méto-
dos más complejos de anáiisis.

En ci nivel nacional, ci grado de incidencia de
la pobreza medida por ingresos afecta el 43.6% de
]as personas, en ci año 1991 de acuerdo con la
cncucsta dc hogares urbano-rural del DANE
(Cuadro 12). Esta incidcncia aumentó en 1.7 pun-
tos porccntualcs entrc 1988 y 1991. Si bien las
cstimacioncs dc pobrcza varlan respccto a su me-
dición on las sicte principalcs areas urbanas del
pals, dcbido a la difcrcncia en coberturas, procedi-
mientos dc ajustc de los ingresos y ci valor de la
lInca de pobreza (las lIncas dc pobrcza estimadas
por cI DNP-Banco Mundial son una tercera parte
infcriores a las calculadas por cI DANE), las ten-

Cuadro 12
GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBREZA EN

COLOMBIA TOTAL NACION, URBANO Y
RURAL, SEGUN PERSONAS (1988-1991)

% Población Pobre (1)

Area	 1988	 1991 Variación % 88-91

Rural	 61.6	 62.5	 0.9
Urbano	 26.8	 28.9	 2.1

Total	 41.9	 43.6	 1.7

(1) lnformación Preliminar
Fuente: DANE, Ericuesta do Hogares
Valor Linea do Pobreza (S):
1988: Urbana: 14695.8

Rural: 12945.3
1991: Urbana: 31113.9

Rural: 27407.7
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dencias muestran comportamientos similares en
el crecimiento de la pobreza. No obstante, scgün
esta encuesta el fivel de la pobreza es de 28.9% en
las zonas urbanas y de 62.5% en las zonas rurales,
para el aflo 1991.

Como se observa, la pobreza en ci sector rural
es creciente aunque a un ritmo inferior a] registrado
en el sector urbano (cuadro 12). El grado de la
incidencia en este sector continiia afectando cerca
de dos terceras partes de su población. El area
rural se encuentra en términos de bienestar tres
décadas atrasado respecto de los niveles alcanza-
dos de desarrollo en las zonas urbanas. En este
sector las polIticas de apertura y modernizaciOn
del Estado han sido particularmente ad versas para
las comunidades campesinas, on térmirios de in-
greso y empleo (en solo 1992 ci descmpieo rural
aumentó en cerca de 70 mil personas). Los subsidios
tanto en crédito, como on precios de sustentación
literalmente han desaparecido; ci nuevo marco fi-
nanciero de crédito agropecuario on Ia práctica ha
marginado ala población rural de menores ingresos;
las reformas del ICA, del INCORA y del HIMAT
acabaron con los programas de desarrollo social
rural de estas entidades. Los menores recursos
asignados alas entidades promotoras del desarrollo
rural y su ampliación en coberturas se han traducido
un un menor impacto social sobre ]as comunidades
rurales del pals.

Además, la calda en los precios internacionales
del café y la importaciOn masiva de productos
agricolas viene afectando principalmente de ma-
nera desastrosa a las actividades productivas del
pequeno y mediano campesino. A lo anterior se
suma, para agravar la situación, los problemas
generados por el clima adverso y las situaciones
heterogeneas de violencia.

VII. A manera de conclusion

La polItica social on Colombia mostró grandes
avances hasta finales de los años setenta, en lo que
se refiere a coberturas de educación, salud, nutri-
ción, vivienda y saneamiento básico. A partir de
los aflos ochenta viene registrando un preocupante
retroceso. En los aflos noventa la nueva Constitu-
ción Politica del pals y ci Plan Nacional de Desa-
rroilo "La Revolución Pacifica", han colocado un
gran énfasis en Ia modernización y fortalecimiento
financiero del sector social; sin embargo, estas
buenas intenciones no han logrado consolidarse ni
romper la inercia presupuestal. Ello requiere una
gran presión de la sociedad civil y una decidida
voluntad politica.

Dc acuerdo con este articulo, el diseflo de la
polItica social debe estar más centrado en pro-
gramas sociales integrales que aborden los pro-
blemas sociales en su complejidad, desde suscausas
hasta sus manifestaciones. Ello requiere de estra-
tegias de desarroilo centradas en la generación de
ingresos, en la capacitación de los recursos hu-
manos, en Ia participación de Ia sociedad civil yen
la democratización de la propiedad. La politica
social debe ser integral buscando actuar sobre las
distintas d imensiones, tanto econOmicas, sociales,
culturales, como ambientales, quo Ic permitan a la
población, de forma cogestionaria, mejorar su ca-
lidad de vida.

Las reformas necesarias ala poiltica social y ala
modernizaciOn de las instituciones del sector, de
sus estrategias e instrumentos no deben excluir ci
cumplimiento de los mandatos constitucionales
respecto a la universalidad de procurar o garanti-
zar ciertas necesidades básicas a toda la población.
Este debcr scr del Estado no excluye que ci sector
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privado sea quien provea los bienes y servicios
sociales, o quo se implementen medidas de foca-
Iización del gasto social en algunos componentes,
grupos poblacionales o zonas geograficas. El mer-
cado y el solo crecimiento económico no garanti-
zan justicia social y se requiere entonces quo ci
Estado asuma un activo rol solidario y que oriente
con equidad y justicia ci desarrollo económico y
social.

Una polItica de este estilo requiere quo en lugar
de una gran fragmentación do entidades, do un
sector social moderno, institucionalizado, legiti-
mado social y polIticarnente, y con recursos finan-
cieros suficientes y estables para hacer planeación

de mediano y largo plazo. Además se debe contar
con un espacio real de integración y coordinación
entre las distintas entidades rectoras y ejecutoras
de la poiltica social. Esta üitima requicre, igual-
mcnte, del respaldo de una verdadera fuerza p0-
iItica tanto a nivel del Estado, Ia sociedad civil
como del sector privado.

Estas medidas deben acompanarse de una
verdadera reestructuración y descentralización del
sector piiblico. La otra parte de la solución se
encucntra en ci desarrollo institucional de las
unidades territoriales locales y ci fortalecimiento
de Ia organizaciOn, la autonomla y la participaciOn
de la sociedad civil.
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Sector Social: Ajuste institucional*
Juan José Perfetti del Corral

El nuevo modelo de desarroilo que ci actual
gobierno ha puesto en marcha, presupone una
serie de ajustes institucionales en diversos cam-
p05. Adicionaimente, la promulgación de la nue-
va Constitución Ic representa nuevos retos
institucionales a la sociedad colombiana. En este
orden de ideas, y dentro del programa de mo-
dernización del Estado, ci gobierno nacional
adoptó, a finales de 1992, una serie de medidas
reiacionadas con ajustes en diferentes entidades
y mecanismos institucionales. Dentro de este
ajuste, se inciuyeron algunos entes relacionados
con ci sector social.

En razón a to anterior, se ha considerado de
gran importancia adetantar un análisis de las
impticaciones que ci mencionado ajuste tiene so-
bre las diferentes instituciones del sector social.
Como se vera más adelante, ci ajuste adeiantado
en este sector tienc por objeto impulsar, median-
to la creación de Fondos de Cofinanciación espe-

cializados, ci proceso de descentraiización que
dcsde hace aigunos aflos se adelanta en el pals.
No obstante la bondad de cste objetivo, en la
rcglamentación de los correspondientes decretos
scrá necesario tenor en cucnta las caracterlsticas
del sector social, con ci objeto de que ci ajuste
institucional propuesto Ic signifique un verdade-
ro impulso al sector.

I. Conpes para la polItica social

La operación del Conpes general ha sido, en va-
rios aspectos, de gran importancia para ci pals.
Asl, por ejempio, gracias a este mecanismo, ha
sido posible definir poilticas especificas que sir-
yen para orientar las dccisiones tanto del sector
püblico como del privado. Asl mismo, las defini-
ciones en materia presupuestai ayudan a inter-
pretar las intenciones del gobierno respecto a los
verdaderos énfasis de polltica.

* Este articulo hace parte de un anáiisis que ci autor reaiizó en desarrollo de una consultoria para ci DNP y el Banco Mundial
sobre Beneficiarios del Gas to Social en las Areas Rurales. Se agradecen los comentarios do Maria del Rosario Guerra y Carlos
Gerardo Molina.
El autor es economista y consultor privado.
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Esta experiencia positiva con ci Conpes gene-

ral en Colombia, junto a la generalizada crea-
ción, en varios paIses de America Latina de me-

canismos similares a éste, pero especializados

los mismos en ci area social, debieron llevar al
gobierno a proponer la creación del Conpes para
la poiItica social, mediante el decreto No. 2132 de
diciembre de 1992. Entre las funciones de este

organismo están la dc aprobar las polIticas, estra-
tegias y programas en ci area social, asI co-mo
ci plan de inversiones ptiblicas en esa materia;
definir, analizar y evaluar los planes y progra-

mas; establecer las caracterIsticas generales de los

programas elegibles para ci sistema de cofi-
nanciación, asI como trazar las orientaciones para
su ejecución; determinar los programas que Sc

cjecutarán directamente por los organismos y en-
tidades nacionales; y aprobar el programa de

asignación de recursos a los Fondos dc Cofi-
nanciaciOn.

Uno de los principales logros de la creación

del Conpes para Ia polItica social, es ci reconoci-
miento explIcito que se hace de Ia importancia

que ha adquirido el tcma social a nivel de ]as

decisiones gubernamen tales, al tiempo quc se

realza su manejo y tratamiento, diferenciándolo
del económico. Al dársele ci poder de apro-

bar las polIticas y programas del sector social, al
igual que ci respectivo plan de inversiones, se Ic

da mayor fuerza a las decisiones que se to-men

en dicho Consejo.

No obstante lo anterior, no es claro cual es ci
grado de coordinaciOn con los otros cntes
decisorios, en los cuales también se toman me-
didas que afectan al sector social, como es ci

Conpes general. En principio pareciera que al

estar la secretarla técnica de ambos organismos
en cabeza del Departamento Nacional de

Planeación (DNP), a través de dicha institución

se lograrla dicha coordinación. Sin embargo, cabe

la pregunta de a quién finalmente Ic corresponde

definir ci presupuesto final para ci sector social y

si Sc rcspctarán las cifras aprobadas en el Conpes

social. La tradición en el manejo presupuestal del
pals, es que ci Ministerio de Hacienda tiene una

gran ingerencia en la definición final del presu-
puesto global ain por encima del DNP y su sola

prescncia on ci Conpes social no es garantla de

que se respetarán las decisiones de este Corrsejo.

Dc otra partc, en el mencionado decreto se

establece que ci Conpes social deberá determi-

nar las caracterIsticas generaies de los progra-
mas clegibles para ci sistema de cofinanciación,

asI como trazar las directrices para su orienta-

ción, excepto aqucilas que adelante ci Fondo
de Solidaridad y Emergencia Social de la Presi-
dencia de Ia Repiiblica. Para efectos de coordi-

nación, serla deseable que por lo menos en una
sesiOn especial se presentaran los proyectos y
programas que adelanta ci Fondo, con ci propó-

sito de que ]as otras entidades del sector social,

incluidos los Fondos de Cofinanciación, puedan

realizar los ajustes requeridos y adoptar las me-

didas correspondientes. En este sentido, debe
primar ci concepto de coordinación on ]as inver-

siones sociales, ya que con ello se ordena ci gas-

to püblico y se mejora su efectividad y eficien-

cia. Más adelante y como consecuencia de las
multiples funciones asignadas al Fondo de
Emergencia Social, se vera que es fundamental
la ncccsidad de coordinar todas las acciones
institucionales del sector social, a travéS del

Conpes para Ia poiltica social.
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H. Fondos de cofinanciación

Una de las bondades del ajuste adelantado re-
cientemente en ci pals, es ci ordenamiento
institucional que se estableció en los mecanis-
mos de apoyo a los entes territoriales. Al genera-
lizarse la cofinanciación como el mecanismo de
apoyo financiero a dichos entes, no solo se hace
un reconocimiento expilcito de las bondades del
mismo, sino que introduce el principio de que el
desarrollo económico y social de las regiones es
tarea propia de las mismas. Por otra parte, al
establecerse fondos especializados por tipo de
sector atendido y población objctivo, se raciona-
liza ci uso de los recursos al tiempo que se hace
más eficiente ci accionar institucional.

A. Fondo para la Inversion Social-FIS

Mediante la fusion del Fondo Nacional Hospita-
lario y el Fondo del Ministerio de Educación Na-
cional, se conformó ci Fondo de CofinanciaciOn
para la Inversion Social-FIS. Este Fondo es un
establecirniento pOblico del orden nacional, con
personerla juridica, patrimonio propio y autono-
mia administrativa, ci cual está adscrito al DNP.

El objeto del FIS Cs dc cofinanciar, en forma
descentralizada, programas y proyectos prcscn-
tados por las entidades territoriales en diferente
Areas, entre las que Se destacan: subsidio a la
demanda, salud, educación, cuitura, recreación,
deportes y atención a grupos vuinerabies de Ia
pobiaciOn. Los recursos del Fondo se dedicarán
a la inversiOn y a gastos de funcionamiento solo
en las fases iniciales. El Fondo contará con una
junta directiva y un director general.

Un aspecto que sorprende del dccreto por

medio del cual se creó ci FIS, es ci hecho de que
ci mismo esté adscrito no a un ministerio cual-
quiera del sector social, sino al DNP. Respecto a
este punto es bueno traer a colación lo que paso
con ci Fondo DRI, el cual, como se sabe, inicial-
mente estuvo adscrito al DNP, pero por razones
de conflicto de intereses y de que, además, ci
DNP estaba desviando su atenciOn de los objeti-
vos propios de la institución, se decidió trasla-
darlo como una dependencia del Ministerio de
Agricultura, para luego conformarlo como esta-
biccimiento pOblico adscrito al mismo.

AsI, no se entiende que en un proceso de
racionalización del Estado se distraiga la acción
institucional de una entidad dedicada a la
plancación, para que se encargue de un Fondo
netamente operativo y de financiación. No obs-
tante que ci DNP puede ser una entidad que
ejcrza un eficiente papel en la coordinaciOn
intcrinstitucional, Ia experiencia pasada con ci
Fondo DRI pone de presente que más que soiu-
ciones, probablemente se generarán dificultades
a una entidad que de por si tiene copada su ca-
pacidad de acción.

El hecho de que ci FIS esté adscrito al DNP
puede intcrprctarsc como si la reforma del Esta-
do no avanzó lo suficiente en la reestructuraciOn
del mismo, ya quc existe ci vacIo que liena ci
DNP de no contar con ci ministerio de lo social,
ci cual deberla estar conformado con
viccministerios fuertes y especiaiizados en las
diferentes areas.

Un aspecto final respecto a! FIS tiene que ver
con ci nombramicnto del director general del
Fondo. Se mantiene la indeseable práctica de que
quicn 10 elija no sea su inmediato superior, ci
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director del DNP, sino ci presidente de la Repü-
blica, quien además tiene la potestad de remo-
verb. Muchos han sido los casos en que el nom-
bramiento de un alto funcionario por parte del
presidente de la Repüblica obedece a criterios
más allá de los propios del cargo, lo cual genera
conflictos en el manejo de la institución, iiegán-
dose a casos de cuestionamiento en las lIneas de
mando.

B. Fondo para la Infraestructura Vial y
Urbana

Mediante el artIculo 19 del Decreto 2132, Se au-
torizó la ampliación de las actividades de
Findeter. EspecIficamente se estabiece que esta
institución administrará, mediante un sistcma
especial de cuentas, ci Fondo de Cofinanciación
para la Infraestructura Vial y Urbana.

Los recursos del Fondo deberán destinarse a
cofinanciar los proyectos regionaics en la cons-
trucción, rehabilitación y mantenimiento de
vIas departamentales y veredales, y de progra-
mas y proyectos en las areas urbanas en acue-
ductos, plazas de mercado, mataderos, asco,
tratamiento de basuras, calies, malla vial urba-
na, parques, escenarios deportivos, zonas pübli-
cas de turismo y obras de prevención de desas-
tres.

Como se vera más adelante, ci DRI continua
financiando la construcción y mantenimiento de
vIas veredales e igual potestad Ic compete al
Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura
Vial y Urbana. En este sentido hubiera sido más
lógico asignar esta función en aqueiia entidad
especializada en el area rural, como es ci DRI, y
no mantener la duplicidad que hasta ahora se

venIa presentando entre Caminos Vecinales y
el Fondo DRI. Este fue un conflicto que en lugar
de resolverse, se mantuvo vigente.

Al ubicarse ci Fondo de infraestructura urba-
na en ci Findeter, se especializa a la entidad en
la prestación de servicios de financiación y
cofinanciación a las entidades del sector urbano,
lo cual es un acierto en la racionalización del
Estado. Además, esto es adecuado ya que debe
mantenerse en la mira ci criterio de que en el
largo plazo deben reducirse y eliminarse las
transferencias permanentes del sector central a
los entes territoriales. Dc cumplirse esto, la enti-
dad iiarnada a permancccr como mecanismo de
apoyo, a través de la financiación de programas
y proycctos, es Findeter.

C. Fondo para la Inversion Rural-DRI

Mediante ci artIculo 10 del Decreto 2132, el Fon-
do DRI se transformO en ci Fondo de Cofinan-
ciación para la Inversion Rural-DRI. Este Fondo
continua siendo un estabiccimiento pOblico del
orden nacionai, adscrito al Ministerio de Agri-
cultura, dotado de personerla jurIdica, patrimo-
nio propio y autonomIa administrativa.

El objeto del DRI es Ia cofinanciación de pro-
gramas y proyectos de inversion para las areas
ruraies en general y on especial en las areas de
economIa campesina y en zonas de minifundio,
de colonizaciOn y las comunidades indIgenas.
Estos programas y proyectos deberán ser pre-
sentados por las respectivas entidades territoria-
les. Las areas on las cuaies se cofinanciarán pro-
yectos son: asistencia técnica agropecuaria, co-
mer-ciaiización, adquisicion de tierras, proyec-
tos de irrigación, rehabilitación y conservación
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de cuencas, control de inundaciones, acuacultura,
pesca, eiectrificación, acueductos, subsidio a la
vivienda rural, saneamiento ambiental y vIas
vcredaies.

Entre las actividades de cofinanciación ntran
algunas nuevas, las cualcs no se cofinanciaban
iiltimamcnte. Este es ci caso de la adquisicion
de tierras, control de inundaciones, electrifica-
ciOn y subsidio a Ia vivienda rural.

En las primeras etapas del DRI Sc financió la
actividad de eIcctrificación y los resultados obte-
nidos fueron buenos. Para las otras actividades
no existc on Ia institución experiencia on su ma-
nejo. Dc otra parte, se espera quo al trasiadarle
al DRI la función de cofinanciar ci subsidio a la
vivienda rural, se puedan ejecutar los recursos
disponibies, ya quo los problemas propios de la
Caja Agraria y su falta de especialización en este
tipo de programas, se convertIa on un cuello de
boteiia que impedIa ci buen dcscmpeno del pro-
grama.

En materia de adquisición de tierras, y dc
mantenerse el programa nacional de tierras del
Incora, debcn definirse criterios claros que per-
mitan dirimir los posibles conflictos que surgIan
entre Ia vision nacional de un problema de tierras
y la municipal. Sin lugar a dudas, la decision de
permitifle a los alcaldes tener la iniciativa para
resolver ios posibics conflictos por el uso de la
tierra agropecuaria en su jurisdicción, es buena y
ayuda a agilizar Ia solución de este tipo de pro-
blemas. Esto obligarIa al Incora a trabajar más
articuladamente su poIItica de tierra con las au-

toridades locales, con ci propósito de evitar con-
flictos entre las demandas y las realizaciones. Dc
esta forma los posibics conflictos encontrarán un
mayor apoyo a nivel regional.

Los diferentes programas y proyectos, segün
ci decreto, deberán hacer parte de un proyecto
de desarroilo rural integrado. Esto es una ade-
cuada forma de impulsar el que los municipios
diseñen sus propios planes de desarrollo, instru-
mento fundamental para dirigir y orientar este
proceso a nivel regional. Al mantenersc este cri-
tcrio, Sc logra quo ci uso de los recursos, tanto
nacionales como locales, sea más eficiente, ya que
las accic)nes dcrivadas del proyecto o programa
financiado no son aisladas.

No obstante las bondades anotadas, la dcci-
sión de ampliar la cobertura del DRI a todas las
zonas rurales1 , significa que se pasa de un esque-
ma relativamcntc más focalizado, en ci que para
ello se utilizaban criterios de pobreza y grado de
campesinidad dc los distintos municipios, a un
sistcma "universal", en ci que toda la pobiación
rural cstá en igualdad de condiciones para acce-
der a los recursos del Fondo de Cofinanciación.
En otras palabras, con ci nuevo diseño de este
Fondo prima ci critcrio de dcsarrollo rural sobre
uno dc focalizaciOn de las acciones.

Con ci objcto dc lograr un mayor nivel de
focalización y dada la situación actual, en la que
diferentes programas atienden ciertas pobiacio-
nes diferenciadas on la mayorIa de los casos por
situaciones de pobreza, presencia del Estado,
niveles de violencia, grado de campesinidad, etc.,

I Nose debe olvidar que muchas de las grandes ciudades como Bogota y Medellin tienen dentro do su territoriedad amplias
zonas rurales, las cuales podrIan ser objeto do financiación.
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y en razón a quo atin persiste un gran desbalance
a nivel de las zonas rurales, existiendo algunas
cuya situación de desarrollo es bastante acepta-
ble y otras on un gran estado de atraso, es indis-
pensable diferenciar la acción del Estado, de tal
forma que los recursos de cofinanciación prove-
nientes del gobierno central se dirijan efectiva-
mente hacia los grupos más necesitados y que
sirvan como mecanismo para reducir el grado
de desbalance on el desarrollo regional. Esto
quiere decir que al disenarse Ia matriz de
cofinanciación se debc establecer, on la medida
de lo posible 2 , niveics diferenciales de
cofinanciación, de forma tal que ci resuitado fi-
nal de Ia misma permita la auto-focalización on
la asignación de recursos, eliminándose de esta
manera ]as dificuitades derivadas de la univer-
salizaciOn de la cobertura.

En general, se anota quo en Ia configuración
de ]as juntas directivas de los Fondos de Cofi-
nanciación no se colocaron representantes de ]as
gobernaciones, ni de los municipios, sino quo se
dejó ciaro ci mensaje de que los recursos eran de
origen nacional y quo por ende su manejo deberIa
hacerse a este nivel. No obstante lo anterior,
debiO permitirse la presencia de un representan-
te regional en las distintas juntas, ya que ci obje-
to de los Fondos es el apoyo al desarrollo de las
regiones y son elias quienes finalmente se bene-
fician de las inversiones do ]as cuales participan
financieramente.

D. Disposiciones comunes a los fondos

El capItulo IV del decroto do croación de los Fon-

dos de Cofinanciación contempia una serie de
disposiciones comunes a los Fondos. AsI, se es-
tablecen funciones relativas al manejo de los re-
cursos del sistema de cofinanciación, principios
de la cofinanciación, apropiaciones presu-
puestales, creación del Conpes Social, el cual se
discutió anteriormente, manejo de los recursos
de cofinanciación y organización regional.

En razón al alto grado de desequilibrio, tanto
social y económico como en materia institucional
quo cxiste a nivel departamental y municipal, re-
sulta adecuada Ia reglamentaciOn mediante la
cual se obliga a los Fondos de Cofinanciación a
adoptar polIticas de apoyo y asesorIa a los en-
tes territoriales on Ia formuiación, preparación,
evaluación y tramitación de los programas y
proyectos quo pongan a la consideración de las
mencionadas entidades. Ojalá en la reglamen-
taciOn del decreto se haga especial énfasis a
este punto, ya quo la experiencia del Fondo
DRI muestra quo uno de los principales cuellos
de botella de la cofinanciación y de Ia focaliza-
ción está on la falta de preparación de muchos
municipios para poder sacar pleno provecho
dc dicho mecanismo.

Se estabiece, asI mismo, que los Fondos de
Cofinanciación dcberán adoptar cupos indicati-
vos do recursos segiin regiones, categorIas de
entidades territoriales, sectores y programas, para
lo cual so tcndrán on cuenta una serie de criterios
rolacionados con las caractorIsticas de los distintos
mu nici pios.

La adopciOn do estos cupos regionales

2 Tengase on cuenta que la auto-focalizaciOn es posibie on ci caso de aigunos componentes, sin embargo, en otros es difIcil la
difcrenciaciOn de usuarios, a menos quo la misma Sc haga simultáneamentc municipio-bencficiario.
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reconoce ci hecho de quc los distintos Fondos
aticndcn poblaciones y actividades diferentes, y
quo por Jo tanto los mecanismos de cofinan-
ciación deben, manteniendo un objetivo y sentido
comün, reconocer esta diversidad de situaciones.
Los cupos regionales deben interpretarse como
un instrumento complementario de la matriz de
cofinanciación, la cual Sc convierte en el verda-
dero diferenciador de municipios y actividades.
Lo anterior supone que cada Fondo deberá esta-
blecer su propia matriz de cofinanciación, de
acucrdo con las caracterIsticas de las actividades
y del sector que se cofinancia. Con ci objeto de
reforzar el funcionamicnto dc Ia matriz, se pue-
den estabiecer cupos regionales globales. Estos
podrIan ser, por ejemplo, por tipo de munici-
pios.

AquI se mantiene la hipótesis dc que los
mecanismos de cofinanciación deben servir
como instrumentos para reducir los desbalances
regionales existentes en diversos campos (econó-
mico, social, fiscal, etc.), al tiempo que dcben
obcdeccr a objetivos cspccIficos de desarroilo
económico y social. Todo Jo anterior debe lievar
a que la asignación de los recursos nacionales,
canalizados a través de los Fondos de Cofi-
nanciaciOn, y dc los regionales, sea la más efi-
ciente posible. Un resultado adicional del pro-
ceso de cofinanciaciOn debe consistir en ci forta-
lecimiento de la capacidad de plancamicnto y
control intergubernamental a nivel regional. Fi-
nairnente y de mancra indirecta, la cofi-
nanciación estimula ci csfucrzo fiscal dc los mu-
nicipios y dcpartamcntos.

AsI, la cofinanciación es un instrumento ütil
de fortalecimiento y profundización del proce-
so de descentralización, al tiempo quo Ic permi-

te al gobierno central lograr que los recursos
dirigidos a los programas de cofinanciaciOn
cumplan con la tarea de promover ci desarrollo
económico y social de las regiones bajo crite-
rios redistributivos y de equidad. No obstante,
es necesario que el gobierno central fortalezca
los instrumentos de diseno y cjecución de las
policas, de forma tal que el resultado final sea
el fortalecimiento de las diversas instituciones en
los diferentes niveles. En este contexto, los Fon-
dos dc Cofinanciación solo deben verse como
instrumentos a través dc los cuales se canalizan
rccursos a las rcgioncs.

El ordcnamicnto institucional que significa la
crcación de Fondos de CofinanciaciOn especiali-
zados por actividades y sectores a atender, deja
sin piso gran parte de las actividades de otros
programas como ci PNR, limitándolos a accio-
nes muy especializadas y con otros interlocutores
diferentes, adcmás de las autoridades departa-
mentales y municipales. Con ci objeto de man-
tener y fortalecer las estructuras institucional y
de planeaciOn a nivcl regional, deberIa contem-
plarse Ia posibilidad de institucionalizar, en los
mecanismos dc cofinanciación, las instancias de
participación creadas por ci PNR, como son los
Consejos Dcpartamcntalcs y Municipales de Re-
habilitación, y las VccdurIas Populares.

AsI, ci rcordcnamicnto hccho a través de los
Fondos dc Cofinanciación significa la necesidad
do rcpcnsar ci papcl que debe jugar ci PNR. A la
luz de la creación de los Fondos de Cofi-
nanciación, y ci fortalecimiento y ampliación del
campo dc acción del Fondo de Solidaridad y
Emcrgcncia, parecicra quo la parte de los recur-
SOS de la dirección del PNR quo competen di-
rcctamcnte con los Fondos de Cofinanciación
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deberIan pasarse a éstos. Sin embargo, los recur-
SOS correspondientes al rubro "Proyectos Espe-
ciales" del PNR y otros de la organización y Ca-
pacitaciOn comunitaria, deberlan mantenerse
como un programa especial del Fondo de Soli-
daridad y Emergencia. Ello implicarla la necesi-
dad de afinar los mecanismos de cofinanciación
de los Fondos, permitiendo la focalización del
gasto hacia los municipios y comunidades cu-
biertas actualmente por el PNR. Ello en razón a
que este Programa atendIa, en buena parte, acti-
vidades relacionadas con situaciones estructura-
les y de desarrollo. Las otras actividades, más
de carácter coyunturai, quo adelanta ci PNR, p0-

drIan ser ejecutadas a través del Fondo de Soli-
daridad y Emergencia.

Lo anterior pone de presente la necesidad
que existe de definir claramente los objetivos y
el campo de acción del Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social, pues como quedó establecido
en el Decreto 2133 del 30 de diciembre, existe Ia
posibilidad de quo este Fondo actüe en los mis-
mos campos, para la misma población objetivo
y bajo condiciones más preferenciaies quo los
Fondos de Cofinanciación, convirtiéndose on
competencia y fuente de desorden institucional.
En principio pareciera quo los Fondos de Cofinan-
ciación deben ser, como se dijo anteriormente,
mecanismos disefiados exclusivamente para
atender situaciones de tipo estructurai, on tanto
que el Fondo de Solidaridad deberIa responder
a problemas de corte coyuntural y, como lo
dice su nombre, de emergencia social. Adcmás,
este Fondo es ci iinico que tiene la posibilidad,
por su estructura y prerrogativas, de actuar y
dar respuesta efectiva a este tipo de situaciones.

Dc ahora en adelante los distintos ministerios

tendrán mayor ingerencia en el diseño y control
de las polIticas nacionales que tienen que ver
con los mecanismos de cofinanciación. Esto es
bueno pues no deben ser los Fondos de Cofinan-
ciación a quienes les corresponda el diseño y de-
finición de las polIticas, ya que su papel es el de
ejecutores de las polIticas establecidas por los co-
rrespondientes ministerios.

Otro de los principios de cofinanciación con-
siste en la posibilidad de cofinanciar los recursos
de preinversión y desarrollo institucional. Como
se ha dicho en repetidas ocasiones, uno de los
mayores esfuerzos que deben desarroliar los
Fondos de Cofinanciación es el de poder poner a
los municipios mãs atrasados on la capacidad
efectiva de competir por los recursos de cofinan-
ciación. Con la posibilidad de cofinanciar la
preinversión se logra, en parte, que ello asI sea.

Uno de los mayores avances que se lograron
con Ia creación de los Fondos de Cofinanciación,
es el de permitir quo el manejo de los recursos
de cofinanciaciOn Sc haga mediante contratos de
fiducia. En ci pasado reciente el Fondo DRI tenIa
problemas en razón a que el manejo presupuestal
impedIa la agilidad en la ejecución, caracterIstica
fundamental para la buena marcha de un siste-
ma de cofinanciación, restándole efectividad en
la respuesta al Fondo. Esto se soluciona con el
manejo fiduciario, pues Ia ejecución no estará
afectada por ci manejo via presupuesto nacional.
La experiencia que otros programas han tenido
con el manejo fiduciario, aunque apunta hacia la
efectividad en la ejecución, muestra al mismo
tiempo que, sin un adecuado control presu-
puestal y financiero, se pueden presentar proble-
mas con ci manejo de los recursos. AsI, la crea-
ción de mecanismos de control deberá estar en
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la agenda de prioridades de los Fondos de
Cofinanciación.

E. Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social

Mediante ci Decreto 2133 del 30 de diciembre
de 1992, se fusionó ci Fondo Especial de la Pre-
sidencia de la Repüblica al Fondo de Solidari-
dad y Emergencia Social. Este Fondo fue orde-
nado por Ia Constitución Poiltica de Colombia
de 1991 mediante ci artIculo transitorio 46. En
este artIculo se establecIa que ci Fondo tendrIa
una duración de cinco años y que su objeto scrIa
financiar proyectos de apoyo a los sectores más
vulnerables de la población colombiana.

El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social
es un establecimiento püblico del orden nacio-
nal, dotado de personcrIa jurIdica, autonomIa
administrativa y patrimonio propio. Su objeto es
financiar, cofinanciar y coordinar proyectos de
apoyo a los sectores más vulnerabics de la p0-

blaci6n colombiana y obtener recursos de coope-
ración nacional e internacional.

Con la expedición del mencionado proyecto,
se fortalece ci Fondo de Solidaridad y Emergen-
cia Social, además que se amplIa la cobertura de
actividades en ]as cuales puede intcrvenir ci
Fondo. AsI, ci Fondo podrá adelantar programas
que tengan por finalidad promover los derechos
constitucionales y contribuir a la satisfacción de
las necesidades de ]as personas y grupos vulne-
rabies por diferentes razones (violencia, condi-
ciones económicas, fIsicas y mentales, o por vir-
tud de la edad y ci sexo). También Ic correspon-
de realizar ]as acciones necesarias para contri-
buir al proceso de reconciliaciOn nacional. Ade-

lantar programas de desarrollo social e
institucional de las comunidades donde se pre-
senten mayores problemas de pobreza,
marginamiento y necesidades básicas insatisfe-
chas. Le compete al Fondo desarroilar progra-
mas de generación de empleo y mejoramiento
de ingresos. Ejecutar los programa especiales
que defina ci presidente de la Repüblica en bene-
ficio de los sectores sociales más vuinerables y
para asegurar la convivencia pacIfica de la po-
blación colombiana. Por üitimo, ci Fondo de
Solidaridad y Emcrgcncia podrá ilevar a cabo
programas o proycctos especiales que contribu-
yan a conjurar una situación de emergencia social
o quo demanden una atención especial del Esta-
do.

Como Sc ye, con ci Decreto 2133 se ampila ci
campo de acción del Fondo de Solidaridad y
Emergencia mucho más allá de lo inicialmente
establecido por la Constitución. No solo se
habla de financiaciOn de proyectos sino que se
puedcn cofinanciar y coordinar éstos. For otra
parte, on ci artIcuio transitorio 46 se hacia refe-
rencia tan solo a proyectos de apoyo a los secto-
res más vuincrables de la población colombiana.
Ahora se habia de programas que promuevart
los derechos constitucionales y contribuyan a 1 a
satisfacciOn de necesidades de todo tipo de po-
biación vulnerable sea por condición de violen-
cia, económica, fIsica, mental, edad, sexo,
etc. TambiOn Sc pueden adeiantar acciones en
ci campo de la reconciiiación riacional, progra-
mas en zonas de pobreza, marginamiento y ne-
ccsidades básicas insa tisfechas, programas de
generaciOn de cmpleo y mejoramiento del in-
grcso, etc.

Del análisis de las funciones del Fondo de
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Solidaridad y Emergencia se conciuye que el
mismo puede adelantar tanto acciones de tipo
coyuntural, que serIan aquellas más acordes con
situaciones de emergencia social, como las de
más corte estructural. Tampoco se diferencia por
población objetivo, pues puede atender todo tipo
de población y no solo la vulnerable, además que
lo puede hacer en una gran diversidad de situa-
ciones. AsI, el instrumento más idóneo para
focalización y apoyo a los programas de ajus-
te, se convierte en el más universal en términos
de población objetivo y tipo de programa.

Por su mismo carácter, ci Fondo de Solidari-
dad y Emergencia deberla ser el compiemento
de los Fondos de Cofinanciación, sin embargo,
como se le ha constituido Sc convierte en una
fuente de competencia, que puede llevar a limi-
tar y entorpecer la acciOn de los Fondos. El
gobierno deberá, en la rcglamentacion del Fon-
do de Solidaridad, tratar de definir y ordenar,
bajo criterios de focalización y apoyo de tipo co-
yuntural, la acción del mismo.

La experiencia de otros programas con los
cuaics se ha querido abarcar muchas actividades
y diversos tipo de pobiación, muestran, por una
parte, que con presupuestos limitados, Ia ampli-
tud de las accioncs llcvan a que los programas
pierdan efectividad, pucs el tamaño de las nece-
sidades está por encima de los recursos, y,
por otra, que la asignaciOn de los recursos no
sea la más eficiente, ya que no se tienen claros
los objetivos que so persiguen.

III. Conclusiones

La anterior discusión se ha centrado en ci

análisis de los cambios institucionales adelan-
tados por el gobierno nacional en desarrollo
del denominado programa de modernización
del Estado y fundamentados los mismos en ci
artIculo 20 transitorio de la nueva carta polItica.
Como se vio, las principales modificaciones,
además de la puesta en marcha del Conpes
para la polItica social, consisten on la creación de
los Fondos de Cofinanciación. Estos Fondos son
mecanismos de cofinanciación de programas y
proyectos de los entes territoriales. Cada Fondo
tiene areas especIficas de financiación y sectores
a atender. Con los Fondos especializados se lo-
gra, entre otras cosas, un mejor ordenamiento
sectorial, adcmás de que con el proyecto se les
dota de una scrie de instrumentos que facilita-
ran su operaciOn.

En la prcscnte discusión se ha mantenido Ia
hipótcsis de que la cofinanciaciOn es un instru-
mento ütil de fortalecimiento y profundizaciOn
del proceso de descentralización, al tiempo que
Ic permite al gobierno central lograr que los re-
cursos dirigidos a los programas de cofinan-
ciación cumplan con Ia tarea de promover el de-
sarrollo cconómico y social de las regiones bajo
critcrios redistributivos y de equidad. No obs-
tante, es necesario adoptar una serie de medidas
que permitan que ci mecanismo opere plena-
mente.

Como se dijo, los Fondos de Cofinanciación
sOlo puedcn verse como mecanismos de
cofinanciamiento. Sus programas deben respon-
der a los lineamientos de polItica disenados y
lidcrados por los distintos ministerios y entida-
des competentes. En ningOn momento dichos
Fondos pucdcn reemplazar a estas instancias. En
estc sentido es fundamental que Se promueva el
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fortalecimiento institucional del sector social tanto
a nivel central como local.

De otra parte, con el propósito de evitar que
los Fondos de Couinanciamiento se conviertan
en instrumentos de promociOn de programas y
proyectos en los que los criterios de calidad de
los servicios puedan perderse de vista, es nece-
sario establecer, en los criterios técnicos de ele-
gibilidad de proyectos, elementos que involucren
el concepto de calidad de los servicios. Esto
también pone de presente Ia importancia que tie-
ne ci fortalecimiento institucional del sector, al
que se hizo referencia en el párrafo anterior.

Varios aspectos deben ser tenidos en cuenta
al momento de reglamentar los Fondos de
Cofinanciamiento. Por una parte, deberá pre-
cisarse el campo de acción del Fondo de Solida-
ridad y Emergencia, y en lo posible deberá
buscarse que sus actuaciones estén debidamente
coordinadas con los otros Fondos. Para ello se
deberá tener en cuenta ci alcance inicial que se Ic
quiso dar a este Fondo en la nueva constitu-
ciOn. Esta definición de funciones tiene como

consecuencia que ci gobierno de be determinar,
entre otras cosas, ci papel institucional que ju-
gará ci PNR. Dc otra parte, es fundamental
que en ci diseno de la matriz y en la fijación de
los cupos regionales se diferencie la acción del
Estado, de tal forma que los recursos de cofi-
nanciación provenientes del gobierno central se
dirijan efectivamente hacia los grupos más ne-
cesitados y que sirvan como mecanismo para re-
ducir ci grado de dcsbaiance en ci desarrollo re-
gional. Esto quicrc decir que al disenarse la ma-
triz de cofinanciaciOn se debe establecer, en la
medida de lo posibie, niveles diferenciales de
cofinanciación, de forma tal que el resultado fi-
nal de la misma permita la auto-focalización en
la asignación de recursos..

AsI mismo, en la reglamentación serla desea-
ble crear mecanismos que permitan la presencia
de representantes regionales en las instancias de
decision de los Fondos de Cofinanciación, ya
que ci objeto de los mismos es el apoyo al desa-
rroiio de ]as regiones y son ellas quienes final-
mente se benefician de las inversioncs de las
cuales participan financieramente.
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Crecimiento del PIB departamental
en Colombia: 1950 - 1989

Mauricio Cárdenas S.
Adriana Pontón C.

I. Introducción

Los estudios sobre los determinantes del creci-
miento económico en Colombia son relativamente
escasos. En consecuencia, no existe claridad acerca
del tipo de polIticas más idóneas para acelerar la tasa
de crecimiento del producto, lo cual serIa altamente
closeable desde el punto de vista del bienestar de la
poblaci6n1.

La literatura existente en esta materia so concen-
tra, en su gran mayoria, en la identificación de los
determinantes de la productividad de los factores
(en la industria)2 . Trabajos como EchavarrIa (1990),
Chica (1990), Clavijo (1990) y, recientemente, Tybout

(1992) enfatizan el papel de la demanda agregada
como motor de las economlas de escala y, por consi-
guiente, de la prod uctividad. En este sentido, el nivel
de utilización de la capacidad instalada resulta de-
cisivo para explicar el cambio técnico, de manera que
elcrecimiento genera masproductividad (a la Kaldor).

Otro vacIo en la literatura, que no guarda relaciOn
con la abundancia de información disponible, so

relaciona con los estudios regionales. Con la notable
excepción de Fields y Schultz (1980), Thoumi (1983)
y Meisel (1992), no existen trabajos que caractericen
las principales tendencias del desarrollo regional
colombiano y expliquen las razones por las cuales
éste ha sido desigual3.

Los autores son investigadores de Fedesarrollo y ci Departamento Nacional de Planeación, respectivamente. Agradecemos
a Juan Pablo Trujillo y Hernando Zuleta por su colaboración en la recopilación de la información utilizada on este estudio.

Este trabajo se reaiizó con ci apoyo financiero de Fonade-DNP.
Véanse Cárdenas (1992) y Gómez (1992) para una cuantificación de los beneficios del crecimiento en comparación con los
derivados de la estabilidad económica.
Algunas excepciones son los trabajos realizados por la Misión de Empleo (1986), Ocampo (1991) y Fedesarrollo (1991).
Thoumi (1983) realiza un análisis del crecimiento regional y urbano para ci perIodo 1960-1975 a partir de los datos de Inandes-
DNP (ver más adelante). Su estudio hace énfasis en la economIa polItica de la localización industrial en Colombia y concluye
que la concentración espacial dc la producción influye sobre las tasas de crccimiento. Por su parte, Meisel (1992) explora los
factores que explican ci atraso relative de la region Caribe. Estos trabajos, sin embargo, no aplican métcidos cuantitativos de
análisis.
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Este trabajo tiene como propósito explorar los
determinantes del proceso de crecimiento económi-
co en Colombia a partir del análisis econométrico de
los datos regionales. En particular, el estudio propo-
ne una metodologla diferente a la que tradicional-
mente se ha utilizado en el pals para analizar los
determinantes del crecimiento e identifica tres ca-
racterIsticas de dicho proceso que, sin duda, ameritan
nuevas investigaciones. En primer lugar, las tasas de
crecimiento de largo piazo de la economla colom-
biana son modestas en términos internacionales. En
segundo término, existen grandes disparidades en los
ritmos de crecimiento entre rcgiones al interior del
pals, más allá de las que las fuerzas de la convergen-

cia podrIan explicar4 . Por üitimo, la magnitud del ci-
do económico regional (i.e., las fluctuaciones entre
perlodos en la tasa de crecimiento del PIB departa-
mental) es considerable. Dc esta manera, ci creci-
miento económico colombiano, lejos de ser ci resul-
tado de fuerzas homogencas al interior de las diver-
sas entidades territoriales que componen ci pals, es
producto de tendencias dislmiles, con gran
heterogeneidad entre departamentos y sub-perlodos.

En términos más concretos, ci trabajo busca iden-
tificar aquelios factores quc explican los diferencia-
les de crecimiento entre regiones y sub-periodos du-
rante Ia posguerra. Es decir, se estima Ia incidencia
que puedcn tener diferentes factorcs económicos,
sociales y politicos sobre Ia dinámica del crecimien-
to económico en el pals. En este sentido, el trabajo
tiene una clara orientación hacia las recomcndacio-

nes de politica. En particular, se señalan
aquellas areas susceptibles de ser afectadas
por la intervención estatal que pueden ser
decisivas para acelerar el crecimiento de
nuestro pals.

El enfoque teórico utilizado es consistente
con los nuevos modelos de crecimiento
end6geno5. El carácter "endOgeno" del creci-
miento hace referencia a que, a diferencia del
enfoque neoclásico tradicional (Solow [19561),
las nuevas teorlas consideran ci cambio tec-
noiógico como función de una amplia gama
de variables econOmicas, pollticas, sociales y,
aün, cul turales. Adicionalmente, los desarro-
lbs recientes tienen en cuenta las imperfec-
ciones existentcs en ciertos mercados (e.g. in-
vestigación y desarrollo, crédito externo, ca-
pital humano), asociadas a la presencia de
externabidades o de limitaciones en los siste-
mas jurIdicos. Desde un punto de vista nor-
mativo, los modelos identifican aquellas areas
donde ]as pollticas estatales pueden aliviar
]as failas del mercado y promover ci creci-
miento econ6mico 6. Asimismo, se cuestiona
Ia existencia de ciertas politicas que, por ci
contrario, generan distorsiones y limitan ci
proccso de crecimiento.

La nueva literatura teórica, asl como los
estudios empIricos corresportdientes, 7 SC Ca-
racterizan prccisamcnte por la abundancia dc

4 Véase Gárdenas, Pontón y Trujillo (1992) para un análisis de la convergencia on el ingreso per capita de los departamentos
colombianos.

5 Después de más de dos décadas de inactividad, la teorIa neoclásica del crecimiento ha experimentado un claro resurgimiento
durante los ültimos cinco afios. Para una sIntesis de los principales aportes de este enfoque véase Romer (1991) y Lucas (1986
y 1990).

6 En contraste, en el modelo neoclásico tradicional cambios en Ia tasa de ahorro, y por lo tan to en las polIticas gubernamentales,
no tienen efectos duraderos sobre el crecimiento del producto per capita.

7 La contraparte empirica de la nuevas teorlas explica de manera satisfactoria la diversidad observada en las tasas de
crecimiento económico en muestras de corte transversal entre paIses.
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formulaciones acerca de los determinantes del
crecimiento (e implIcitamente de la tecnologIa).
Para citar solo unos cuantos trabajos, dentro de
los determinantes fundamentales del crecimien-
to se encuentran, entre otros, ]as polIticas que
afectan la investigación y ci desarrollo (Romer,
1988 - 1990b), la inversion on capital fijo (Romer
[19861), el capital humano (Lucas, 1988; Barro,
1990 - 1991; Becker y Murphy 1989; King y Rebe-
lo, 1990, y Romer, 1990b), ci gasto pOblico (Ba-
rro, 1990), la polItica tributaria (King y Rebelo
1990; Jones y Manuelli, 1990); Ia polItica finan-
ciera (Levine, 1990; Greenwood y Jovanovic,
1990), la polItica comercial (Heipman y
Grossman, 1991; y Rivera-Batiz y Romer, 1991a,b).
También se consideran variables como la distri-
buciOn del ingreso (Alesina, Ozler, Roubini y
Swagel, 1991; Alesina y Rodrik, 1991; Persson y
Tabellini, 1991), c incluso los tipos étnicos (Borjas,
1991), los legados culturales (North, 1989) y la
religiOn (Dc Long, 1988).

Asimismo, la inversion pOblica puedc moti-
var fuerzas de crecimiento interno quo aumen-
ten la productividad de los activos privados (Ba-
rro, 1990), al igual quo las polIticas quo afectan el
precio o Ia cantidad de la inversion en equipos
(Dc Long y Summers 1991). TambiOn influyen
sobre ci desempeno del crecimiento polIticas quo
distorsionan ci mercado (Levine, 1990; y
Greenwood y Jovariovic, 1990), asI como ci nivel
del ingreso per-capita inicial (Barro, 1991).

Este trabajo incorpora aigunos do los rosul-
tados obtenidos por Ia litoratura empIrica recien-
te al análisis del crecimionto departamental en
Colombia durante el porIodo 1950 - 1989. Para
ello, se estiman modelos econométricos en los
quo el crecimiento del PIB per capita dcparta-

mental es cxplicado por un conjunto ampiio de
variables quo describen las principales caracte-
rIsticas estructuraics de los departamentos co-
lombianos. Aunquc ci modelo quo subyace a
estas cstimaciones es bastante general, permite
identificar algunos de los determinantos más im-
portantes del crecimiento econOmico.

El trabajo se divide on siete secciones. Se
inicia on la segunda sección con una breve reso-
ña de los principales resultados de la literatura
ompIrica sobro crecimiento, basada en estimacio-
nes de corto transversal entro paIsos. AlII se
familiariza al lector con las contribucionos y ii-
mitacionos do esto tipo do ojorcicios. En la tercora
sección, so presentan los datos colombianos sobro
los cualos Sc basa ci analisis do este documento.
El rosto del trabajo se concentra en los determi-
nantos del crecimiento oconómico en Colombia.
La cuarta secciOn, describe y caracteriza ci
procoso de crocimionto economico on los depar-
tamontos colombianos durante ci perIodo do
posguerra. En particular, se observa quo existe
una gran variabilidad on ]as tasas do crocimiento
para cada departamento entre diforontos déca-
das. Es decir, el comportamiento es relativamente
inestablo ontre un perIodo y otro, do manera quo
son rnuy pocoslos departamentos quo sistcmá-
ticamento crecen a tasas altas (o bajas). Por ci
contrario, ]as variables ostructuralos que so utili-
zan on los ojorcicios oconornétricos (y quo han
sido enfatizadas por la literatura recionte) son
altamento establos entre décadas para cada de-
partamento. Por ejemplo, los departamentos con
altas tasas de mortalidad infantil tienden a ser
los mismos década tras década. Esto plantea al-
gunos interrogantes do importancia acerca de
Ia capacidad do las variables estructuralcs de
"explicar" el crocimiento oconOmico.
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Por su parte, en la quinta sección, se estiman los
modelos econométricos con datos departamentales
de corte transversal y se identifican los determi-
nantes más importantes del crecimiento. Como
la riqueza de la base de datos permite estimar un
nümero elevado de regresiones, los resultados se
agrupan en tres grandes categorIas. En Ia prime-
ra, se presentan ]as regresiones en las cuales se
toman como variables explicativas los valores
iniciales de los indicadores relevantes (p.c., el
grado de apertura de cada departamento en 1950)
En el segundo grupo, se utilizan los valores pro-
medios de las variables independientes (a lo lar-
go del perIodo de análisis). Por ültimo, se discu-
ten aquellas regresiones en las cuales las varia-
bles independientes están med idas como tasas de
crecimiento a lo largo del perIodo. La sexta scc-
ción presenta ci análisis de sensibilidad de los
resultados econométricos. El trabajo concluye
con una corta sección que resume los principales
resultados al tiempo que sintetiza las lecciones de
polItica.

IL Literatura empirical sobre creci-
mien to

Los trabajos empIricos asociados con las nue-
vas teorIas sobre el crecimiento son abundantes
(en una sIntesis reciente Levine y Renelt (1991)
citan 41 ensayos). Por lo general, cada trabajo

enfatiza uno u otro determinante del crecimiento
identificado por la literatura teOrica como posi-
ble argumento en la función de cambio técnico.
En total, los trabajos recientes utilizan aproxima-
damente 50 variables diferentes, muchas de ellas
disponibles en las bases de datos de Summers y
Heston (1988,1991), o en las del Banco Mundial y
ci Fondo Monetario Internacional, aptas para
realizar comparaciones internacionales8.

Los trabajos más citados entre aquellos que
enfatizan variables de polItica macroeconómica
son, quizás, Kormendi y Meguire (1985) y Barro
(1991). En el primero se utilizan el PIB per cá-
pita inicial, la tasa de crecimiento de la población,
la relación inversiOn/PIB, la tasa de creci-
miento promedio de la relación gasto piiblico/
PIB, Ia tasa de crecimicnto del crédito doméstico
(y su dcsviaciOn standard), la tasa de crecimiento
promedio de la relación exportaciones/PIB y
una medida de libcrtades individuales. Barro
(1991), por su parte, utiliza ]as tres primeras,
más Ia relación promedio entre consumo del go-
bierno y PIB, una medida de la inversion mi-
cial en capital humano, "dummies" regionales
(paIses socialistas, America Latina y Africa al
Sur del Sahara), asI como algunos indicadores
del grado de estabilidad polItica. Los resulta-
dos en ambos casos son regresiones con coefi-
cientes significativos, con ci signo correcto y
con un alto poder explicativo (cntre 61 y 68% de

8 Las variables más comunes en los 41 estudios reseflados son: Inversion! PIB (33 estudios), I'M per capita inicial (18 estudios),
crecimiento de la población (29 estudios) y una medida de capital hurnano (e.g., cobertura de la educación secundaria) en
13 estudios.
Una ecuación representativa, que resume los resultados de la nueva literatura es la presentada por Levine y Renelt (1992) a
partir de u.na muestra de 101 paIses, durante ci perIodo 1960-1989:
GYP = -0.83 - 0.35 RGDP60 - 0.38 GN + 3.17 SEC + 17.5 INV

(-0.98) (-2.5)	 (-1.73)	 (246)	 (6.53)
R 2=0.46; estadIsticos t on parOntesis,
donde GYP es el crecimiento del ingreso per capita, RGDP60 es ci ingrcso real on 1960, GN ci crecimiento de la pobiación,
SEC es la cobertura de la educación secundaria on 1960 e INV es la participación prornedio de la inversion en ci PIB.
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la varianza en las tasa de crecirniento entre pal-
ses)9.

En un ejercicio reciente, Levine y Renelt (1992)
extraen las conclusiones rnás importantes que se
derivan de esta literatura. Para ello, aplican una
variante de la metodologIa de Learner (1983), de-
norninada análisis de lIrnites extremos ("extreme
bound analysis"). En términos muy simples, esto
significa tomar la totalidad de variables que han
sido utilizadas en estudios previos y evaluar,
mediante métodos estadIsticos, qué tan robus-
tos son los resultados disponibles. La importan-
cia de una determinada variable se considera
"fuerte" si cambios marginales en las demás va-
riables independientes que se incluyen en la
ecuación, no afectan la significancia estadIstica
de la variable bajo análisis. Resulta interesante
que muy pocas variables parecen pertenecer a
eSta categorIa. En efecto, la mayorIa de variables
que han sido enfatizadas on la literatura empIri-
ca reciente son sensibles a variaciones pequeñas
en las demás variables incluidas en los modelos.
Una especificaciOn ligeramente diferente de la
ecuación estimada produce cambios radicales en
el signo y la significancia estadIstica de los coefi-
cientes.

Segiin los autores, todos los indicadores de
las polIticas fiscal, monetaria, comercial y
cambiaria, asI corno los Indices de estabilidad
polItica, propuestos en Ia litcratura no parecen
tener una correlación robusta con ci crecimiento.
En otras palabras, los resultados de los estudios
existentes son "fragiles", en el sentido de ser

sensibles a la especificaciOn del modelo (ya que
de haberse incluido o excluido variables en la
regresión los resultados habrIan sido enteramen-
te diferentes). En particular, solo las relaciones
inversión-crecimiento e inversión-grado de aper-
tura parecen ser sólidas y confiables.

III. Datos disponibles para los depar-
tamentos

Esta sección describe los datos utilizados en ci
análisis de los determinantes del crecimiento en
Colombia. La base de datos se presenta en el
apéndice, donde el riombre de cada variable co-
rresponde al prefijo iridicado entre paréntesis en
ci texto, seguido por el aflo correspondiente.

La información sobre ci PIB departarnental
desde 1950 (no existen datos previos) se obtuvo
a partir de la reconstrucción de varias fuentes.
En efecto, las Cuentas Regionales de Colombia
(anuales) están disponibies de una manera siste-
mática solo desde 1980 (DANE, 1991a,b). Existe,
además, información anual para ci perIodo 1960-
1975 elaborada por Inandes para Fonade y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP,
1977). Esta fuente contiene datos para 22 depar-
tamentos, Bogota y los Territorios Nacionales e
incluye información parcial para ci año de 1950
(cuya fuente no se hace explIcita)°. Los datos so-
bre poblaciOn departamental y la composición
sectorial del producto (disponible desde 1960)
provienen de las mismas fuentes. En este ültimo
caso, se consideran como posibles determinantes

9 Sin embargo, Levine y Renelt (1992) muestran como at estimar una ecuaciOn que contiene la union de ambos conjuntos de
regresores los resultados no se mantienen.

10 El estudio completo consta de 25 volOmenes, uno para cada entidad territorial y uno metodológico (Véase Inandes, 1977).
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del crecimiento las participaciones de la agricul-
tura (AG), Industria (IND) y Minerla (MIN) on ci
FIB dcpartamcntal11.

Las dcmás variables explicativas utilizadas se
ciasifican on cuatro grandes grupos: a. inversion
en capital humano; b. comercio internacional; c.
migración; d. criminalidad; c. estabilidad y par-
ticipación poiltica.

A. Capital humano

Este grupo dc variables incluye la tasa dc anaifa-
bctismo para la población mayor a 7 afios (ANF)
(1951, 1964, 1985) y para la población mayor a 5
años (ANFM5) (1973, 1985), caiculadas a partir
de los censos de población dc los años corres-
pondientcs. También so utiiizan las tasas de co-
bertura bruta dc la educación primaria (PR), de-
finida como ci total de aiumnos matricuiados so-
brc la población cntre 7 y 14 años (disponibles
para 1950 y 1960-1975 a partir de los Anuarios
Gencrales de EstadIstica dc la ContraiorIa Gene-
ral de la Rcpiiblica y para ci perIodo 1975-1990 a
partir de cifras del Ministerio de Educaci6n' 2 ). Las
tasas brutas de cobertura dc Ia cducación secun-
dana (SC), definidas de igual manera para la p0-

blaci6n entre 12 y 17 aflos so obtuvicron de la
misma fuentc (1950, 1960, 1968 y 1969 scgün
DANE y 1970-1990 scgi.in ci Ministcrio dc Edu-
cación).

Otro indicador de capital humano relevante
es ci nümero promedio de aflos de escolaridad
de la pobiación mayor de 5 años (ESC), cuyo
cálculo, basado en los censos de población, re-
quiere de aigunos supuestos13. Por ültimo, tam-
bién Sc incluye la tasa de mortalidad infantil
(TMI), definida como ci nümero de niflos muertos
menores de 5 años por n-dI habitantes en ese ran-
go de edad. La fuente en este caso son los Repor-
tes Anuales de Dcfunciones del Dane.

B. Comercio internacional

Para cvaivar ci efccto del comercio interna-
cional sobrc ci crccimiento so construyeron aigu-
nos indicadorcs del grado dc apertura externa
para cada dcpartamcnto en cinco puntos en ci
ticmpo (1950, 1960, 1970, 1980 y 1989). Estos
indicadorcs corrcspondcn a la participación de
ias cxportacioncs e importaciones totales en ci
PIB dcpartamcntal (CX y CM, respectivamente).
Para 1980 y 1989 Ia cifra de exportaciones se re-
ficre a cxportacioncs menores (CXM), mientras
quo para ci cálculo do] coeficiente en aquelios
dcpartamcntos quc no cxistIan en 1950 y 1960 se
suponc quo la participación observada en 1970
on las cxportacioncs del antiguo departamento
so manticnc hacia atrás 14 . Con relación al coefi-
cientc dc importacioncs el dato dc 1989 se refiere
a importacioncs no pctrolcras (CMN) (so utiliza
Ia misma metodoiogIa para caicular ci cocficien-

11 En ci apéndice ostadistico Y donota ci logaritmo del FIB real per capita y CR Ia tasa do crocimiento anual promedlo.
12 Est as dos fuentos son incompatibles puos presentan diferoncias difIciles dcrcconciliar para 1975. So optó por aplicar ala serie

do los Anuarios las tasas do crecimionto segOn los dates del Ministorio do Educación. Los dates do población se obtuvieron
a partir do los consos do poblacián.

13 For ojomplo, so supono quo ol nOrnoro do años cursados do primaria y socundaria incompiota es igual al promedio do años
cursados en cada nivel on 1964.  Los datos do cducación superior para 1973 suponen quo aquollos individuos quo se clasifican
ontro 0  4 años, cursan on realidad 3, miontras quo los quo roportan 5o más, cursan en promodio 6 aOos. Para 1985 se supone
quo ci rango 0-3 aOos cursa on promodio 2 años, y más do 4 oquivalc a 6 años on promcdio. Para los que no so posee
información sobro el nivol so supuso quo cursaban 3 años on 1973 y 4 aOos on 1985.

14 Sin embargo, para Caldas, Quindlo y Risaralda ci dato do 1970 resulta poco confiable per lo quo so optó por utihzar el
coeficionto del Viejo Caldas on 1950, 1960 y 1970 para los tros dcpartamcntos.
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to en los departamentos creados después de 1960)

También se utilizan los coeficientes de corner-
cio total (exportaciones más importaciones), CMT,
y de comercio neto (exportaciones menos importa-
ciones), CMNT. Las fuentes en este caso son los
Anuarios Generales de EstadIstica (para 1950 y
1960) y los Anuarios de Comercio Exterior (para
los datos de 1970, 1980 y 1989).

C. Migración

Buena parte de los estudios sobre crecimiento
utilizan, con relativo éxito, Ia tasa de crecimiento
de la población como determinante del crecimien-
to del producto per capita. En este trabajo, ade-
más de esta variable demográfica, se incluyen ]as
tasas netas de inmigración interdepartamental,
construidas a partir de los censos de pobiación y
definidas de acuerdo a la metodologIa descrita on
Cárdenas, Pontón y Trujillo (1992).

D. Criminalidad

A partir del Informe de Criminalidad elaborado
por la PolicIa Nacional (1990) es posible cons-
truir un vector de variables para cada dcparta-
mento que capte el nivel de violencia, inestabili-
dad social, y defensa de los derechos de propic-
dad individual. Todas las variables so expresan
como indicadores por 10.000 habitantes y están
disponibles quinquenalmente para el perIodo
1960-1990. Como posibles variables relevantes
para explicar las diferencias en ci crecimiento
del producto departamental se utilizan ci niimero
de asesinatos (ASS) reportados, ci nümero de
hurtos denunciados (HU) y ci nivel global de
criminalidad (CRIM), para los aflos selecciona-
dos.

E. Estabilidad y participación polItica

Como indicador de estabilidad polItica se utilizó
ci nümero de cambios en el gobierno departa-
mental on un perlodo determinado (GOB[t- T,t] =
nümero de gobernadores entre los años t-T y t).
Los datos fueron calculados a partir de los lista-
dos de gobernadores, desde 1948, suministrados
por el ministerio de Gobierno. Entre mayor nü-
mero de gobernadores en el perIodo, mayor
inestabilidad polItica y, presumiblemente, menor
crecimiento.

La participación electoral se definiO como ci
nürnero de votos on las elecciones presidenciales
como porcentaje del nimero de cédulas registra-
das (para cada departamento). La fuente en este
caso es la EstadIstica de la RegistradurIa Nacio-
nal del Estado Civil.

F. Otras variables

La base de datos incluye también los coeuicientes
de Cmi y de Theil que miden la concentración
del ingreso. Estos coeficientes, sin embargo, solo
están disponibles para las 13 ciudades principa-
Ics del pals on tres puntos en ci tiempo (1984-85,
1988 y 1990). La fuente on este caso es ci Dane.
Asimismo, se cuenta con información sobre ci
total de la cartcra bancaria para ]as capi tales de
departamento (1976, 1980 y 1991).

IV. Principales indicadores socio-eco-
nómicos

En esta sección se presenta un primer análisis de
la información departarnental para Colombia.
Los resultados indican que, al igual dc lo que
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ocurre a nivel internacional, las tasas de creci-
miento promcdio son altamente inestables entre
una década y otra, mientras que las caracterlsticas
quo enfatizan los modelos de crecimiento
endOgeno tienden a ser muy persistentes para
cada departamento entre diferentes sub-perIodos.

Estos resultados son consistentes con las con-
clusiones de Easterly, Kremer, Pritchet y Sum-
mers (1992), quienes muestran como para un
grupo de 101 paIses durante ci perIodo 1960-1988
lo normal es que una fase de alto crecimiento en
un pals sea seguida por una de lento crecimien-
to 15 . Este comportamiento indica que Cs cOnVe-
niente introducir on las regresiones de creci-
miento algunos choques temporaics quo estén
relacionados COfl las fluctuaciones económicas.
En otras palabras, en las especificaciones basa-
das on modelos en los quo los tnicos regresores
son las variables estructuraics, es probable quo
los errorcs no sigan una trayectoria aleatoria.

A. Crecimiento del PIB per capita

El cuadro I muestra ci crecirniento del PIB per
capita departamental para cada década desde 1950
hasta 1989 y para los perlodos completos 1950-89
y 1960-89. Los departamentos aparecen ordena-
dos de acuerdo a su posiciOn relativa dentro del
conjunto. Por lo general, esta posiciOn cambia a
través del tiempo, lo cual reflcja que los departa-
mentos que lideran el crecimiento (al igual que
los que están rezagados) no siempre son los mis-
mos. En lo que constituyc una cxcepción intere-

sante, Cundinamarca logra mantenerse en el
cuartil superior (i.e., dentro del 25% con tasas
más altas) durante todo ci periodo, pose a que su
crecimiento oscila entre 2.57% y 5.11% (promedio
anual por década). Lo contrario ocurre en Quindlo
cuyo comportamiento ciclico lo lleva de tasas
negativas (-1.17% en 1950-60 y -1.27% en 1980-89)
a tasasde 10.7% en 1970-80. Esa errónea situaciOn
también se observa en la Guajira, asi como en las
intendencias y comisarias.

Las pruebas formales de baja persistencia del
crecimiento económico se mucstran en ci cuadro
2. AllI se obscrva quo la corrclación entre las tasas
de crecimiento anual del PIB per capita (para
cada departamerito) cntrc décadas es muy baja e
inciuso negativa16 . Más aün, la correlación dis-
minuyc cuando se excluyen los pocos departa-
mentos con crecimiento extremo on ambos perlo-
dos, cxccpción hecha de la comparación entre
los años 70 y 80, cuando ci grado de persistencia
es sustancialmente mayor. Esto demuestra que
en general ci crccimicnto de los departamentos
Cs inestable.

Para reforzar este punto se estimaron regre-
siones donde ]as variables dependiente e mdc-
pendiente son el crecimiento econOmico en dos
décadas consecutivas. Como se aprecia en ci ter-
cer renglon dcl cuadro 2, las regresiones arrojan
un R2 bajo (0.014, 0.048 y 0.029). Adicionalmente,
se estimaron rcgresiones de (p) la posición re-
lativa del departamento frente a su valor rezaga-
do, i.e.

15 En particular, encuentran quo Onicamente Botswana, China, Ilong Kong, Japón, Corea, Singapur y Tailandia mantienen su
crecimiento oxitoso on dos periodos consecutivos (1960-73 y 1974-88). Desdo un punto de vista ecofométrico esto es
irnportanto ya quo los resultados do las regresionesdo corte transversal son altamonte sensibles ala inclusion do estos palses.

16 Es interosante quo ostas corrolaciones son más bajas a las encontradas por Easterly et al. (1992) para 98 paIses (0.212 entre
los 60 y 70 y 0.313 cntre los 70 y 80)
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Cuadro 1
CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA DEPARTAMENTAL

ORDENAMIENTO DE MAYOR A MENOR

Guajira
COrdoba
Cundinamarca
Boyacá
Nariño
Huila
ChocO
Tolima
Sucre
Valle
Bolivar
Santander
Norte do Santander
Meta
Magdalena
Antioquia
Bogota D.E.
Intendencias
Caldas
Cesar
Quind lo
Atlántico
Risaralda
Cauca
Caqueta

Promedio

Tasas de Crecimiento del PIB per capita departamental

1950-1960	 1960-1970	 1970-1980	 1980-1989	 1950-1989	 1960-1989

	

Crec. Posic. Crec.	 Posic. Crec. Posic. Crec. Posic. Crec. Posic. Crec. Posic.
(%)	 (%)	 (%)	 (%)	 (%)	 (%)

7.59	 1	 2.37	 7	 1.03 21	 11.96	 1	 5.58	 1	 4.89	 2

5.87	 2	 0.44	 21	 1.38 20	 1.99	 9	 2.43	 9	 1.25	 18

5.07	 3	 2.57	 4	 5.11	 5	 3.41	 40	 4.06	 3	 3.71	 4

4.86	 4	 -0.10	 23	 5.32	 3	 1.00	 15	 2.82	 5	 2.11	 11

4.32	 5	 0.89	 18	 2.50 12	 2.39	 7	 2.53	 8	 1.91	 14

4.22	 6	 1.93	 9	 3.84	 8	 0.96	 16	 2.78	 6	 2.29	 10

3.85	 7	 0.61	 19	 7.36	 2	 4.53	 3	 4.08	 2	 4.15	 3

3.48	 8	 2.49	 6	 2.55 11	 1.04	 14	 2.43 10	 2.06	 12

2.71	 9	 2.79	 2	 -0.28 23	 1.04	 13	 1.58 14	 1.19	 19

2.50	 10	 1.83	 11	 2.75 10	 1.18	 12	 2.09 12	 1.94	 13

2.34	 11	 0.90	 17	 1.54 17	 -0.01	 22	 1.22 18	 0.84	 21

2.31	 12	 2.58	 3	 3.09	 9	 2.61	 5	 2.65	 7	 2.77	 7

1.88	 13	 -0.16	 24	 2.44 13	 0.82	 17	 1.26 17	 1.04	 20

0.20	 14	 1.82	 12	 2.37 14	 1.31	 10	 1.43	 16	 1.85	 1

0.03	 15	 1.85	 10	 -0.10 22	 0.71	 18	 0.62 22	 0.83	 22

-0.17	 16	 2.56	 5	 4.10	 7	 0.61	 19	 1.81	 13	 2.49	 8
-1.09	 17	 1.60	 13	 1.98 16	 0.48	 20	 0.75 21	 1.38	 17

-1.12	 18	 9.34	 1	 2.12	 15	 4.82	 2	 3.76	 4	 5.45	 1
-1.32	 19	 0.97	 16	 1.53 18	 2.22	 8	 0.81	 20	 1.55	 16

-1.37	 20	 1.11	 15	 -0.76 24	 -1.12	 24	 -0.52 24	 -0.23	 24

-1.67	 21	 0.27	 22	 10.72	 1	 -1.27	 25	 2.10 11	 3.39	 5

-2.00	 22	 1.59	 14	 1.38 19	 -1.11	 23	 -0.01	 23	 0.68	 23

-2.54	 23	 1.98	 8	 4.15	 6	 2.47	 6	 1.49 15	 2.88	 6
-2.93	 24	 0.52	 20	 5.14	 4	 1.21	 11	 0.98 19	 2.33	 9

nd 25	 nd	 25	 nd 25	 0.29 21	 nd 25	 nd 25

1.54
	

1.78	 2.97	 1.80	 2.03	 2.20

1.80	 2.48	 2.60	 1.37	 1.34
1.01	 0.83	 1.45	 0.68	 0.61

9.34	 10.72	 11.96	 5.58	 5.45
-0.16	 -0.76	 -1.27	 -0.52	 -0.23
2.49	 4.15	 2.87	 2.78	 2.88
0.61	 1.38	 0.61	 0.98	 1.19

Desv. Est.	 2.91
Dispersián normal	 1.89
(Desv. Est./Prom)
Crecimiento Máximo	 7.59
Crecimiento Mmnimo -2.93
Cuartil Superior	 4.22
Cuartil Inferior	 -1.32

Fuente: EstadIsticas Rcgionales de Colombia. Boletines de EstadIstica Dane.
Nota:	 Departamentos quo se mantienen persistentemente on ci cuartil superior: Cundinamarca.

Departamentos quo so mantienen persistentemcnte on ci cuartil inferior: QuindIo, Cesar y Atlántico.
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Cuadro 2
CORRRELACIONES DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL PER CAPITA

1950-60 v.s 1960-70	 1960-70 v.s 1970-80	 1970-80 v.s 1980-89

Correlación simple' 	 -0.120	 -0.220	 -0.060

Correlación Simple excluycndo 2	 -0.070	 -0.160
	

0.630

R23
	

0.014
	

0.048
	

0.029

Regresiones para dispociones o rangos:
Coeficientes de Posición 	 0.770

	
0.720
	

0.810
R2 Regresion posiciones	 0.003

	
0.032
	

0.022
Correlaciones entre posiciones 	 0.057	 -0.181

	
0.150

Correiacián Crecimiento PIB Total
	

0.192	 -0.174	 -0.064

Correlación Crecimiento Población	 0.922
	

0.833
	

0.662

1 Correlación simple entre las tasas de crecimicnto de las respectivas décadas
2 Se excluyen los departamentos con creci mien tos extremos on alguno de los perIodos. Ver Cuadro 1. si se quiere

observar cuálcs son los departamentos con crecimientos extremos
3 El R2 de la regresión g(t) = b g(t-1), donde g son las tasas de de crecinliento y  es el coeficiente y t corresponde

a Ia década corricnte y t-1 a la década pasada.
4 Es el coeficiente dc la regresion p(t)= c p(t-1), donde p es Ia posicion relativa del departamento, C el coeficiente

de posicion y t corresponde a Ia década corriente y t-1 a Ia década pasada.
Estima cuãl podrIa scr ci rango futuro teniendo on cuenta el rango pasado.

= YP 1 +	 ( 1)

donde y es el coeficiente de posición. El valor
estimado de este coeficiente es de 0.77 en Ia
comparación de las dos primeras décadas, 0.72
entre la segunda y tercera y 0.81 entre Ia ter-

cera y cuarta. Aunque ci t estadIstico de estas
regresiones es significativo, sus R 2 son muy ba-
jos (0.003, 0.032 y 0.022, respectivamente) y
los errores están altamente correlacionados con la

variable dependiente. Por su parte, los coefi-
cientes de correlación entre las posiciones relativas

(0.057,-0.181 y 0.15, respectivamente) constatan la
inestabilidad en ci grupo de departamentos que
lideran ci crecimiento17. Por ültimo, las correlacio-
nes entre las tasas de crecimiento por quinquenio
son bajas e incluso negativas con R 2 altos (cuadro
3), lo que indica clue perIodos de auge son, en
promedio, seguidos por perIodos de menor creci-
miento.

17 La parte inferior del cuadro 2 separa ci crccimicnto del PIB del de la población y muestra las correlaciones respectivas. Los
resuitados confirman quo la inestabilidad de las tasas de crecimiento del P1 B real per capita viene dada por las fluctuaciones
en el crecimiento del Pill y no por los cambios en las tasas de crecimiento do la población, quo son mucho más estables.
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Cuadro 3
CORRELACIONES DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO

ANUALES PARA CADA QUINQUENIO

1960-64	 1965-69	 1970-74	 1970-74
V.S.	 V.S.	 V.S.	 V.S.

1965-1969	 1970-1974	 1975-80	 1980-84

Correlación Simple	 0.082	 0.136	 -0.440	 -0.330

R2'	 0.007	 0.020	 0.190	 0.100

I Correlación simple entre las tasas de crecimiento de los respectivos quinquenios
2 El R2 de la rcgresián g(t) = b g(t-1), donde g son ]as tasas de crecimiento y  es ci coeficiente.

1980-84
V.S.

1985-89

0.880
0.048

B. Crecimiento por sectores productivos

Esta sección analiza ci comportamiento del creci-
miento de los cuatro sectores principales (agricul-
tura, industria, minerla y comercio), con el objeto
de identificar aquellos sectores responsabics de la
baja persistencia en ci crecimiento del producto a
nivel agregado.

El cuadro 4 muestra las correlaciones en ci
crecimiento entre décadas sucesivas por sector
de la actividad económica. Es interesante quo la
gran mayorIa de los coeficientes son negativos,
lo que sugiere la presencia de fuertes oscilacio-
nes en ci comportamiento sectorial entre déca-
das. Es decir, de manera general los sectores
económicos le otorgan una baja persistencia a ]as
tasas de crecimiento del PIB per capita agregado.
La ünica excepción es, quizás, ci sector agrIcola
en las üitimas dos décadas que muestra una rela-
tiva estabilidad en sus tasas de crecimiento.

La parte inferior del mismo cuadro muestra
las correlaciones intersectoriales. Llama la aten-
cion la baja correlación entre la agricultura y los
demás sectores para las tres décadas estudiadas,

lo cual refieja la ausencia de encadenamientos
significativos on este sector. La correlación entre
industria y minerIa es alta durante los años 60,
pero se torna baja e incluso negativa en las déca-
das posteriores. Este resultado sugiere que en
los iiitimos años ]as grandes expansiones mine-
ras han tenido muy pocos efectos positivos sobre
ci desarrollo industrial. Como es de esperarse, la
reiaciOn entre la industria y ci comercio es positi-
va y significativa. Por jiltimo, la relación entre
mincrIa y comercio también es positiva, aunque
la magnitud de los coeficientes de correlación es
menor quo on ci caso anterior.

En conclusion, los departamentos con una
elevada tasa de crecirniento en un perIodo tienen
una alta probabilidad de experimentar una
dcsacelcración en ci perIodo siguiente. Esto es
cicrto tanto a nivel agregado como para cada
sector on particular. Dc esta manera, las diferen-
cias en las tasas de crecimiento entre departa-
mentos no persisten en ci largo piazo. Cuando
la persistencia es baja to dominante es la variación
aleatoria, probablemente afectada por choques
tcmporaies que implican una fuerte reversion
hacia la media.
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Agricultura

Industria

Minerla

Comercio

Cuadro 4
CORRELACIONES DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO

Entre Décadas

1960-70 vs. 1970-80	 1970-80 vs. 1980-89

	

-0.47	 0.40

	

-0.61	 -0.08

	

-0.03	 -0.10

	

0.14	 -0.14

1960-70 vs. 1980-89

-0.21

0.08

0.10

0.39

Agricultura. Industria

Agricultura. Minerla

Agricultura. Comercio

Industria. Mineria

Industria. Comercio

Minerla. Comercio

Entre Sectores

	

1960-70	 1970-80

	

0.06	 -0.36

	

0.14	 0.05

	

0.16	 -0.02

	

0.57	 -0.16

	

0.55	 0.28

	

0.57	 0.04

1980-89

-0.12

-0.10

0.52

0.05

0.16

0.17

Suponer que la persistencia es alta general-
mente ileva a una sobrestimaciOn de las perspec-
tivas de los departamentos (o paIses) que tienen
un buen desempeño y una subestimación de
aquellos cuyo crecimiento no es tan bueno. Esto
afecta las proyecciones hacia ci futuro y la rela-
ciOn que se establece con las variables estructu-
rales.

C. CaracterIsticas estructurales

La baja persistencia en ci crecimiento del FIB per
capita podrIa explicarse fáciimcnte si ci grado de

persistencia de las caracterIsticas estructurales es
también bajo. Sin embargo, tal y como se obser-
va en ci cuadro 5, ocurre exactamente lo contra-
rio. En efecto, las caracterIsticas de los departa-
mentos son más persistentes que las de ]as tasas
de crecimicnto Oa persistencia se caicula para
cuatro décadas con una muestra estandarizada
de 24 departamentos hasta los anUs setenta y 25
para los ochenta).

For ejemplo, variables como ci FIB per-capita
a! iniciar Ia década, la cobertura bruta de la edu-
caciOn secundaria, Ia tasa de analfabetismo, los
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Cuadro 5
PERSISTENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DEPARTAMENTALES

	1950 v.s.	 1960	 1960 vs. 1970	 1970 v.s. 1980

PIB per capita	 0.84	 0.88	 0.76

Participaciones PIB Sectorial

Agricultura / PIB
	

0.88
	

0.77
Industria / PIB
	

0.95
	

0.74
Minerla / PIB
	

0.43
	

0.37

Indicadores Comercio Exterior

Export/PIB Deptal.	 0.93
	

0.92	 -0.14
Import/PIB Deptal.	 0.75

	
0.88
	

0.95
Exp-Irnp/PIB Deptal.	 0.85

	
0.87	 -0.10

Exp+Imp/PIB Deptal.	 0.84
	

0.94
	

0.20

# Gobernadores por perIodo
	

0.38
	

0.002
	

0.04
# Asesinatos por perIodo	 na

	
0.64
	

0.66
# Hurtos por perIodo	 na

	
0.25
	

0.35
# Crimenes por perIodo	 na

	
0.86
	

0.73
Tasa de mortalidad infantil

	
na
	

0.42
	

0.24
Cobertura básica primaria

	
0.065
	

0.40
	

0.10
Cobertura básica secundaria

	
0.87
	

0.71
	

0.84

	

1951 v.s.	 1964
	

1964 v.s. 1973
	

1973 v.s. 1985

Tasa de analfabetismo *
	

0.76
	

0.97
	

0.92
Aflos de escolaridad
	

0.95
	

0.96

1980 v.5. 1989

0.77

0.91
0.96
0.94

0.16
0.72
0.49
0.39

0.03
0.35
0.19
0.70
0.35
0.37
0.91

1951/64 v.s. 1964/73

Tasa Neta de Inmigracion	 -0.0004

1988 V.S. 1989

0.47
0.97

1982 vs. 1990

0.27

Distribución del Ingreso	 1984-85 v.s. 1988

Indice de Theil	 0.86
IndicedeGini	 0.76

1962 vs. 1970	 1970 vs. 1982

Participación electoral 	 -0.56	 -0.57

* Como porcentaje de la población mayor a 7 años (1951 y 1964) y mayor a 5 años (1973-1 985).
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años de escolaridad promedio de la población, la
distribución del ingreso, la composición sectorial
de la producción y los Indices de comercio exte-
rior, muestran gran persistencia entre décadas.
Sin embargo, existen también algunas caracterls-
ticas con baja persistencia, tales como el nümero
de gobernadores por perIodo (un indicador de
inestabi lidad politica), la participación electoral,
la cobertura de Ia educación primaria, el nümero
de hurtos por perIodo (uno de los delitos más
comunes contra ci patrimonio económico) y las
migraciones netas interdepartamcntaies.

Segün estos resultados, los departamentos con
muchos cambios de gobernadores no siempre son
los mismos. Las agresiones al patrimonio econO-
mico realizadas por atraco o robo no sienipre Sc

concentran en la misma zona y, adicionalmente,
entre ccnso y censo diez de los veinticuatro de-
partamentos cambian de ser expulsores (recep-
tores) netos a ser receptores (expulsores) netos
de poblaci6&8.

Resulta particularmente interesante que ci
patron de la cobertura de la educación primaria
sea cambiante ya qe es evidente que existen de-
partamentos que en ciertas épocas inycctan gasto
en educación primaria, con lo que logran modifi-
car su posición relativa en ci concierto nacional.

Como Se aprecia en ci cuadro 6, que ordena
los departamentos en forma dcscendcntc scgiin
ci nivel de educación primaria, las posiciones re-
lativas cambian radicalmente de una década a
otra. En otras palabras, ci nivel educativo en
1950 no es un buen predictor del crecimiento de

la tasa de cobertura durante el periodo bajo aná-
lisis. En efecto, los coeficientes (y el R2) en una
regresión entre estas dos variables no son signi-
ficativos19.

V. Crecimiento departamental en
Colombia: 1950-1989

Esta sección utiliza la metodologIa que ha sido
aplicada en los estudios de corte transversal en-
tre paIscs para ci análisis de los datos regionales
colombianos. Segün Fischer (1991), es posible
interpretar de dos formas las regresiones donde
ci crecimiento del producto per capita es expli-
cado por el tipo de indicadores mencionados en
las secciones anteriores.

En primer lugar, pueden corresponder a ]as
primeras diferencias (en ci tiempo) de una fun-
ciOn de producción, cuya forma general puede
escribirse como:

Y=FfAa()K1. b()H j	(2)

donde A es un factor global de eficiencia
(cuya definición es más amplia que la tecnolo-
gIa); K y H son capital fisico y humano respecti-
vamente; a( ) y b( ) son factores de eficiencia.
Diferenciando Ia ecuación anterior se obtiene:

Y'	 A	 a'+ K'	 b' + H'
y T1 I A +T12( a 	 )+113(	 jT

dondc i, es la clasticidad con respecto al argu-
mento respectivo. En este sentido, la inversion

18 En el trabajo de Cárdenas, Pontón y Trujillo 0 992) se analiza cuales son Las variables quo afectan los movimientos migratorios
interdepartamentales de personas en Colombia y por qué algunos dcpartamentos pasan de ser atractores a ser expulsores.

19 Este resultado también es cierto cuando la variable on cuestión es el grado de escolaridad promedio de la poblacion.
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49.24
44.30
38.43
38.15
37.77
36.89
36.21
35.91
35.88
35.76
35.65
34.71
34.37
34.24
33.24
31.98
29.62
28.35
27.89
26.74
25.90
25.53
25.48
24.26
15.60

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

50.60
64.73
54.31
49.88
45.43
51.39
53.46
47.04
48.66
50.70
53.25
46.81
51.40
34.15
49.76
51.39
46.39
43.29
47.03
24.35
31.73
56.07
49.35
45.32
73.50

II
2
4

12
20

9
5

16
15
10

6
18

7
23
13
8

19
22
17
25
24

3
14
21

77.51
92.26
75.29
64.32
64.80
70.63
74.59
57.51
66.48
77.29
74.61
60.18
72.37
60.39
82.86
69.42
73.81
56.69
68.94
63.34
66.62
68.55
60.90
71.61
63.02

3
I
5

18
17
11

7
24
16

4
6

23
9

22
2

12
8

25
13
19
15
14
21
10
20
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Cuadro 6
TASAS DE COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA

Y POSICION RELATIVA DE MAYOR A MENOR

1950	 1960	 1970	 1980	 1990

Tasa Pos. rd. Tasa Pos. rel. Tasa Pos. rel. Tasa Pos. rel. Tasa 	 Pos. rel.

Antioquia
Bogota, D.E.
Risaralda
Norte de Santander
Boyacá
Valle del Cauca
Caldas
Nariño
Cauca
Huila
QuindIo
Intendencias + ComisarIas
Santander
Cesar
Meta
Tolima
Atlántico
COrdoba
Bolivar
Caqueta
Magdalena
Cundinamarca
Chocó
Sucre
La Guajira

87.39
87.14
94.02
78.57
80.38
78.66
93.08
62.02
86.36
81.53

101.35
127.09
93.38

66.9
88.72
89.83
75.53
74.32
69.75

106.18
79.35
86.88
99.31
94.77
88.05

	

12
	

104.40
	

5

	

13
	

81.14
	

17

	

6
	

103.76
	

4

	

20
	

84.87
	

14

	

17
	

99.73
	

6

	

19
	

82.97
	

15

	

8
	

105.00
	

3

	

25
	

70.58
	

18

	

15
	

85.10
	

13

	

16
	

65.10
	

24

	

3
	

124.95
	

2

	

1
	

86.18
	

11

	

7
	

94.75
	

9

	

24
	

66.31
	

22

	

10
	

65.21
	

23

	

9
	

98.50
	

7

	

21
	

82.73
	

16

	

22
	

68.49
	

19

	

23
	

67.23
	

21

	

2
	

85.95
	

12

	

18
	

59.26
	

25

	

14
	

94.25
	

10

	

4
	

95.87
	

8

	

5
	

67.95
	

20

	

11
	

155.67
	

1

aparecerIa como una "proxy" de K, ci creci-
miento de la población (fucrza de trabajo) como
una "proxy" de H, y ci grado de escolaridad
o cobertura de la educaciOn como una "proxy"
deb.

En un trabajo reciente, de Gregorio (1992)
realiza un ejercicio de descomposición de las
fuentes del crecimiento para varios paIses lati-

noamericanos y encuentra que en el caso colom-
biano un 23% del crecimiento económico duran-
te ci perIodo 1950-1985 es atribuible a cambios
en la productividad de los factores (captada por
los parámetros a, b y A en la ecuación anterior)20.
El presente constituye un esfuerzo por encontrar
los determinantes del cambio tecnológico en el
pals, a partir de información a nivel departa-
mental.

20 El análisis también muostra quc la contribución relativa de la productividad es mayor en aquellos paises con tasas de
crecimiento más al tas. Esto también es cierto para todos los palses duranto ci perIodo dc mayor crecimiento (i.e., 1950-1970).
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Para evitar ci problema de variables omiti-
das, se trata de incluir el mayor nümero de va-
riables posibles en cada regresión. En particular,
se busca que cada regresión inciuya una variable
que capte el efecto de cada uno de los determi-
nantes del crecimiento identificados por la litera-
tura teórica. AsI, las variables utilizadas son
"proxies" de los niveles educativos y de salud,
de la composición sectorial del producto, la esta-
bilidad y participación poiltica, la delincuencia
(violaciones que atentan contra ci patrimonio),
las migraciones y el grado de apertura.

Más concretamente, las regresiones estimadas
tienen la siguiente forma lineal general:

= a+X+y Z 1 + .t 1 	 (4)

donde i denota el departamento, T el perIodo
final, t el perlodo inicial de la muestra, y es la tasa
de crecimiento del FIB per capita definida como
lIT [in Y(T) - In Y(t)], X y Z son las matrices de
variables explicativas y a corresponde a un
parámetro comün entre departamentos. El in-
tervalo muestral considerado abarca desde 1950
hasta 1989 y como ejercicio comparativo se estu-
dia el perIodo 1960-89 ya que los datos departa-
mentales del FIB per capita en 1950 pueden pre-
sentar algunas sobre o subestimaciones21 . En to-
dos los casos los errores se calculan median-
te ci procedimiento de White (1980) con elfin de
corregir problemas de heterocedasticidad que
frecuentemente presentan los datos de corte
transversal. La normalidad de los errores corre-

gidos se evalüa mediante la prueba de Jarque-
Bera.

Con relación a las variables explicativas, la
matriz X contiene aquellas variables que siempre
normales son incluidas en las regresiones, mien-
tras que Z abarca un conjunto de variables cuya
significancia estadIstica no siempre es alta, pese
a haber sido identificadas en estudios teóricos
como potencialmente importantes en la determi-
nación del crecimiento. Para este üitimo grupo
de variables, pequenos cambios en el conjunto
de información condicional (i.e. la decision de
incluir o excluir una variable en la especificación
del modelo) pueden tener efectos dramáticos so-
bre su significancia estadIstica.

En todas las regresiones la matriz X esta com-
puesta por ci ingreso per capita al iniciar el perIo-
do y una "proxy" de la inversion en capital hu-
mano. La premisa, corroborada por los resulta-
dos econométricos, es que éstas son variables
imprescindibles en la explicación del crecimien-
to. Su significancia es, por lo general, aita y ro-
busta a cambios en ci conjunto de variables esco-
gidas en la matriz Z.

A. Tasas de crecimiento

El cuadro 7 recoge las mejores regresiones cuan-
do la variables explicativas se expresan como ta-
sas de crecimiento22 promedio durante ci perlo-
do 1950-198921 . Es importante reconocer, sin em-
bargo, que en estas regresiones los problemas de

21 Algunas explicaciones de por qué los datos de 1950 presentan probiemas se encuentran en Thoumi (1983), Sapoznikow, et
al. (1979), Meisel (1992) y Cárdenas, Pontón y Trujillo (1992).

22 El documen to original prescnta los ejorcicios realizados con niveles al comicnzo del perIodo y con niveles durante el perIodo.
El sector interesado encontrará estos resultados en Cárdcnas y Pontón, "CaractcrIsticas y determinantes..... , Fedesarrollo
1992, mimeo.

23 En la mayorIa de los casos so utiliza ci cambio absoluto en ci indicador dividido por ci nOmero de afios. Véase el apéndice
para la definición de cada variable.
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Cuadro 7
VARIABLE DEPENDIENTE: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL PER CAPITA 1950-1989

VARIABLES INDEPENDIENTES: TASAS DE CRECIMIENTO DURANTE EL PERIODO

Ecuación#	 1	 2	 3	 4	 5	 6

Constante	 17.9895	 19.0345	 16.1500	 20.4824	 20.8170	 25.3814
6 .04904**	 339854**	 12.1364**	 5.82810**	 6 . 17447**	 5.81371**

PIB per capita 1950	 -1.96460	 -2.06253
5 .68359**	 -14.7335**

PIB per capita 1960	 -2.08283	 -2.60716	 -2.65892	 -3.14738
-3.46812**	 6.50327**	 -6.81355**	 6.52530**

Cobertura primaria	 0.737774
1950-1990	 3.41310**

Cobertura primaria	 0.689019
1960-1990	 1.76674*

Cobertura secundaria	 0.71 2549
1950-1990	 1.47638

Cobertura secundaria	 1.07340
1960-1990	 1.98175*

Nivel de Escolaridad 	 47.9032	 60.2010	 59.4491	 0.193143

1964-1985	 10.0400**	 8.80483**	 7.73072**	 2.06390*

Tasa de asesinatos	 1.65703
1960-1990	 3.16117**

Migracion Neta	 0.193143

Intercensal 1951-73	 2.0639*

Tasa de mortalidad	 -0.373124

infantil 1960-1980	 1.92925*

R2	 0.773735	 0.548451	 0.864062	 0.720400	 0.752381	 0.78645

Test Herosc. White	 2.73612*	 5.58719**	 359734*	 4.17821**	 9.59241**	 8.62973**

Nimcro de observaciones	 24	 24	 24	 24	 24	 24
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endogeneidad entre las variables independientes
y dependiente se acentüan.

En la ecuaciOn I se aprecia como el crecimien-
to en la tasa de cobertura de la educación prima-
na tiene una aita correlación positiva con ci cre-
cimiento económico (aigo similar ocurre con la
educación secundaria pero con menor signi-
ficancia estadIstica). En la ecuaciOn 2, que re-
produce a la ecuación anterior para ci perIodo
muestral que se inicia en 1960, sugiere que los
dos niveles de educación son importantes para
el crecimiento. Todo lo demás constante, un
aumento de un punto porcentual on la tasa de
crecimiento anual de la tasa de cobertura de Ia
educación primaria (secundaria), es decir un es-
tudiante más por aflo (por cien en edad escolar),
acelera ci crecimiento del PIB en un 0.69 (1.0)
puntos porcentuales por año.

La ecuación 3 capta, por su parte, una fuerte
reiación positiva entre ci crecimiento en ci grado
de escolanidad y ci crecimiento económico. La
ecuación 4 estima esta reiación para ci perIodo
que se inicia en 1960.

Cuando a esta üitima regresión se Ic anade
el crecimiento en ci Indice de asesinatos (ecuación
5), los resultados se mantienen y se encuentra
una correlación positiva entre ci aumento en la
incidencia de este tipo de delitos y ci crecimien-
to econOmico. Por üItimo, la ecuación 6 mues-
tra que ci crecimiento en ]as migraciones interde-
partamentales afecta positivamente ci crecimien-
to, mientras que lo contrario es cierto para la
tasa de mortalidad infantil. Todo lo demás cons-
tante, un aumento de un punto porcentual en Ia
tasa de crecimiento anual de este indicador re-
duce ci crecimiento del FIB per capita en 0.37%

en promedio por año.

VI.Análisis de los resultados
econométricos

Los resultados de la sección anterior son bastan-
te sugestivos ya quo identifican aqueiias varia-
bles que explican de manera exitosa ci patron de
crecimiento observado en ci pals on los üitimos
40 años. Sin embargo, dichos resultados deben
tomarsc con cautela. Como se ha mencionado
varias veces a lo largo del trabajo, ci ejercicio
econométrico enfrenta grandes dificuitades
atribuibies a Ia escasez de información y, en al-
gunos casos, a la endogcneidad de las variables
expiicativas.

Otro problema que se presenta en este tipo
de estudios, mencionado on la segunda sección,
es la fuerte scnsibiIidad de los coeficientes esti-
mados a variaciones marginales en la especifica-
ción del modelo estadIstico. Por ello, para con-
fiar en los resultados es necesario evaivar que
tan robustos son los coeficientes a cambios en las
demás variables incluidas en Ia regresiOn. Esta
sección presenta los resuitados del ejercicio de
sensibilidad a partir de los resultados de Ia sec-
ción anterior.

El cjercicio so basa en la estimación de
ecuaciones con la siguiente forma:

"T-t 
= a+X.+y	 (5)

donde Z es una variable especlfica sobre Ia cual
se Ileva a cabo el anáiisis de sensibilidad. En
particular, se observa ci comportamiento del co-
eficiente	 ante cambios en ci conjunto de va-
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riables incluidas como regresores. En otras pala-
bras, se estiman multiples especificaciones de la
ecuación anterior; cada ecuación toma una corn-
binación diferente de las variables que hacen
parte de la matriz Z.

El cuadro 12 muestra los resultados del ejer-
cicio de sensibilidad 24 . Llama la atención Ia gran
estabilidad de los resultados obtenidos. En primer
lugar, todas las variables que miden el stock de
capital humano no solo tienen el signo esperado
sino que éste es robusto a la especificaciOn del
modelo. AsI, los departamentos más dinámicos
son aquellos que registran mayores avances en
la cobertura de la educación primaria y secunda-
na, en el grado de escolaridad promedio de la
población y en la disminución del analfabetis-
mo. Estos resultados son robustos, ya que se
mantienen prácticamente inalterados cuando se
cambian las demás variables incluidas en la re-
gresión.

El descenso en la tasa de mortalidad infantil,
por su parte, también guarda una relaciOn positi-
va y robusta con ci crecimiento económico. Aigo
similar ocurre con el crecimiento de los mdi-
cadores de delincuencia, que con la excepción
del nümero de asesinatos, está negativamente
correlacionado con el incremento en el ingreso
per capita. Asi mismo, ci aumento en la tasa
neta de inmigración también guarda una rela-
ción positiva con el crecimiento económico. En
suma, en esta sección se refuerzan los resultados
relacionados con las variables de educación y
migraciones. Con relación a la variable que
aproxima las condiciones de salubridad de la p0-
blaci6n, asI como con aquellas que miden el gra-

do de seguridad, los resultados se acercan más a
los esperados, cosa que no ocurre cuando estas
variables se expresan en términos de sus niveles
iniciáles o promedio. En este sentido, existen dis-
crepancias considerables entre ci comportamien-
to inicial de un indicador y su evolución a lo
largo del perlodo de análisis. Si bien los departa-
mentos mâs violentos al inicio (o a mediados)
del perIodo son también los que crecen mas rá-
pido, lo contrario ocurre en aquellos en los cua-
les los Indices de delincuencia se deterioran más
aceleradamente.

VII. Conclusiones

Como lo constata ci nuevo Plan de Desarrollo, la
aceleración del crecimiento económico es un ob-
jetivo fundamental de la gestión gubernamental.
Para ello, desde 1990 se han adoptado multiples
reformas estructurales que buscan modernizar a
la economla, por medio del estImulo a la iniciati-
va privada y a la competencia interna y externa
en los mercados de bienes y servicios, financiero
y cambiario, entre otros. Asi mismo, el Plan Se-
flala la necesidad de acompañar estas reformas
con el fortalecimiento del gasto ptiblico en areas
que generan fuertes externalidades, tales como
seguridad, infraestructura, salud y educación.

Este trabajo evaOa la importancia relativa de
los factores mencionados en el Plan (que corres-
ponden al tipo de variables enfatizadas en la
nueva literatura sobre ci crecimiento) a la luz de
la experiencia histOrica en Colombia a nivel de-
partamental. A partir de una gama amplia de
indicadores económicos, sociales y politicos, el

24 En total se estimaron 142 especificaciones de las cuales 126 arrojaron R2s mayores a 0.50.
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estudio enduentra que la inversion en capital hu-
mano es, sin duda, ci principal determinante del
crecimiento econórnico en ci pals.

En este sentido, ]as conclusiones del trabajo
indican que ci fortalecimiento del gasto en edu-
cación debe ser un elcmcnto prioritario e impres-
cindibie en la cstrategia de accleración del creci-
miento. Más concretamente, ci estudio presenta
evidencia segün la cuai ci gasto en educación
primaria (i.e. la reducción del anaifabetismo) tie-
ne un mayor efecto sobrc ci crecimiento econO-
mico quc el correspondiente a la educación se-
cundaria. Este rcsultado coincide con buena par-
te de la literatura internacional segiin la cual las
externaiidades generadas por la educación bási-
ca superan a ]as de Ia cducación secundaria.

Con relación a los efcctos de la apertura sobrc
ci crecimiento los resultados indican quc los de-
partamentos con mayor orientación hacia ci mcr-
cado externo creccn a un menor ritmo que ci
promedio. Este resuitado, sin embargo, es
atribuible a los departamentos cafeteros y podrIa
rcvertirse si se utiliza información sobre exporta-
ciones no tradicionaics. Con rcspccto al coefi-
ciente de importaciones, la cvidencia no es con-
cluyentc. En la mayorla dc los casos, sin embargo,
pareccrla existir una relación inversa cntre aper-
tura y crecimiento.

El estudio también apoya la nccesidad dc
gasto püblico en seguridad, pese a quc los de-
partamcntos más violentos al inicio (y aiin a me-
diados) del perlodo de análisis han crecido a tasas
más altas que las del promedio. Resuita intcrc-
sante que ci crecimicnto cconOmico ha sido me-
nor en aquellos departamentos con un mayor

deterioro relativo en los indicadores de crimina-
lidad. Algo similar ocurre con Ia salud. Los five-
les inicialcs (y promedio) de mortalidad infantil
guardan una sorprendente reiación positiva con
el crecimiento, pero su evoluciOn a lo largo del
perlodo de análisis tiene una relación negativa,
que corresponde a la esperada.

Las migraciones interdepartamentales, por su
parte, han acentuado las disparidades regionales
al interior del pals. En efecto, los resultados
econométricos sugicrcn que los departamentos
receptores de cstos flu jos creccn a tasas más altas
que ci promedio. Este es un resultado interesante,
toda vez quc la sabidurIa convencional senala a
las migracioncs como ci principal determinante
de la convcrgcncia en ci ingreso per capita entre
las diversas entidades territoriales del pals.

Por su parte, la composición sectorial del pro-
ducto no parece ser un elemento importante en
la explicación de los diferenciales de crecimiento
interdepartamentaics. Si bien los departamen-
tos más industrializados en 1960 han crecido a
tasas más altas que ci promedio, la fuerte
recomposición dc la actividad productiva a lo
largo del periodo de anáIisis no permite estable-
ccr una rclación clara entre la estructura produc-
tiva actual (o promedio) y el crecimiento econó-
mico.

Por Iimitacioncs de información, ci trabajo no
considera la importancia de la inversion en infra-
estructura para ci crccimiento. El trabajo tampoco
analiza los determinantes del ciclo económico a
nivel regional, que indudabiemente pueden cx-
plicar buena parte de las disparidades en ci crc-
cimicnto dcpartamental.
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Cali: Desarrollo Humano1
Maria Elena Suárez Escobar

Reynaldo Garcia Burgos

la revista Coyuntura Social No. 5 de 1991,
se publicó ci artIculo Desarrollo Humano y Creci-
miento, en donde se realiza un cálculo del Indice
de desarrollo humano para Ia ciudad de Medellin,
utilizando un modelo similar al construido por
el PNUD en 1990, y on donde se conjugan varia-
bles de tipo económico y social.

De acuerdo con esta misma metodologIa he-
mos considerado importante realizar ci mismo
trabajo para la ciudad de Cali a partir de las
mismas variables. Estan son:

• Nivel de actividad económica, medida por PIB
per capita real.

• Situación laboral, medida por la tasa de desem-
pleo.

• Violencia, med ida por la tasa de homicidios
por 10.000 habitantes.

• El aspecto educativo, quo comprende tres va
riables: alfabetismo, años de escolaridad de la
PEA y la tasa de matrIcula primaria y Se-
cundaria conjunta.

• La salud, con dos indicadores: esperanza de
vida y mortalidad infantil.

Es evidente que un crecimiento del empleo y del
nivel de ingresos constituyen los principales medios
para acceder a las condiciones materiales de vida.
Pero no solo debe tenerse en cuenta la disposiciOn de
bienes y servicios por parte de la poblaciOn para.
medir Ia calidad de ésta, pues ci mismo progreso y
crecimiento econOmico puede generar efectos noci-
vos que deben ser afrontados para no deteriorarla:
contaminaciOn del medio ambiente, accidental idad,
problemas psIquicos, inseguridad, etc.

Por lo tanto, se requiere un enfoque integral de
los diferentes aspectos comprendidos en el concepto
de desarroilo humano.

I. Producto interno bruto para Cali

Determinar ci producto interno bruto (PIB) para la
ciudad de Cali no es fácil dada la ausencia de infor-

I Nota del Editor: I-la sido polItica do Coyuntura Social promover la investigación en las regiones. En tal sentido, hemos
querido publicar este artIculo, elaborado en Cali, que presenta un ejercicio de cálculos de IDH.

* Directora de Promoción y Desarrollo Social, Cámara de Comercio de Cali.
Asistente dc Investigacion, Cámara de Comercio de Cali.
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macion desagregada. Se cuenta sin embargo, con un
modelo desarroliado por ci FDI, y ci CIPE2, para la
estimación del PIB urbano de Cali-Yumbo a partir
del consumo de energIa eléctrica (1960-1986), el
cual "parte del supucsto de la existencia de una
relación estable entre ci consumo de energIa eléc-
trica ye! PIE. Dc esta manera se puede determinar
un Coeficiente Consumo de energIa cléctrica -PIE
que puede suponerse relativamente estabiedurante
el tiempo"3.

• Para la estimación de este Cocficicnte se
tomó ci "PIB Urbano del Valle del Cauca, do la
serie de cuentas rcgionales de PianeaciOn Dcpar-
tamental del Valle cntrc 1975-19861 . Sc rcstó al PIB
total ci producto del sector primario, tenicndo
en cuenta que ci consumo de energIa ciéctrica se
registra sobre todo en la actividad cconómica ur-
bana"5.

• Se tomaron las series de consumo de ener-
gIa cléctrica industrial y comercial del Valle del
Cauca y del area Cali-Yumbo para ci perIodo
1975-1986 de estadIsticas do !a C.V.C. y de las
Empresas Municipaics de Cali.

• El coeficiente calculado so define como Ia
relación entre ci PIE urbano y ci consumo de
energIa eiéctrica industrial y comercial (ver cua-
dro 1) e indica la cantidad de producto generado
por 1 Kwh de encrgIa consumida.

En ci presente estudio se construye una serie
hasta 1990, tomando cálcuios recientes del PIE -
Valle, rca!izado por la F.D.I. y estadIsticas de con-
sumo-do cncrgIa eléctrica para Valley Cali rccopi-
ladas por ci Programa Ciudadano "Cali Quc Quc-
rcmos".

"El supuesto básico que so uti!izó para estimar
ci PIE de Cali fuc rnantencr las mismas condicio-
nes tecnologicas de consumo de energIa e!éctrica
prevaiccientes para ci Valle del Cauca"'. Dc esta
mancra al multip!icarse ci coeficicntc PIB/CEE7
Valle, por el consumo do encrgIa industrial y co-
mcrciai Cali en cada uno do los años, se obtiene un
estimativo del PIE urbano para la ciudad en ci
perIodo 1976-1990(vcrCuadro 1). Hay qucnotar
que "la cstabilidad del cocficicntc podrIa verse
aiterada por la introducción dc tccnologIas
ahorradoras de cncrgIa, cambios fuertes en la in-
tcnsidad de capita!, cambios en Ia composición del
producto (p.c., mayor participación de scctorcs
con alto consumo relativo do cncrgIa cléctrica) y,
en general, por cambios en la productividad. Sin
embargo, si se toman perIodos relativamente cor-
tos de ticmpo on donde no so presentan cambios
fuertes on estos factorcs, este método pucdc pro-
porcionar una buena aproximación al PI13"8.

Para la construcción de ias series para las otras
variables, so contO con informaciOn rccopilada por
ci Programa Ciudadano "Cali Que Queremos",

2 FDI: Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca. ClI'E: Centro Internacional para la empresa privada.
3 FDI, CIPE, "Análisis de la importancia de la actividad informal y do su potencial como agente de reactivación económica y

social en Cali" Pag.81.
4 El modelo original toma una serie desde 1960 hasta 1986, con cuentas regionales elaboradas por Planeación Nacional (1960-

1975) y cuentas regionales de l'lanoaciOn Departamental del Valle (1975-1986).
5 FDI, CIPE, op. cit., pkig 82.
6 FDI, CIPE, op. cit., pSg 82.
7 CEE: Consumo EnergIa Eléctrica.
8	 FDI. CIPE., op. cit., pág 82.
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Cuadro 1
ESTIMACION DEL FIB DE CALl FOR EL METODO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

1975-1990

Consumo EnergIa Eléctrica	 FIB
FIB Valle	 (3)1(1) =
	 (4)*(2) =	 (5)/(3) =

	 Per capita
Año	 Valle (1)	 Cali (2)

	
(3)	 (4)
	

(5)
	

(6)
	

Real

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

0.747
0.735
0.717
0.719
0.726
0.722
0.724
0.724
0.704
0.728
0.715
0.718
0.701
0.720
0.753
0,755

834.453
930.713
939.290

1.020.054
1.086.844
1.129.571
1.083.909
1.114.335
1.155.669
1.232.770
1.290.302
1.332.723
1.436.900
1.506.800
1.563.200
1.634.883

623.649
684.268
673.478
733.818
789.023
815.664
784.260
807.192
813.297
897.772
923.203
957.525

1.007.420
1.084.720
1.176.840
1.235.090

33.224
33.637
33.702
37.100
42.035
44.018
43.300
45.380
43.747
48.298
48.589
49.317
57.152
61.344
65.531
70.090

30,736.72
29.80063
31.743,71
34.80292
35.26597
33,568.78
34043.11
31.75672
33.92633
33,026.90
32.62861
36.80553
38.45299
39,800.63
41 .626.17

	

44.454
	

0.0533

	

45.751
	

0.0492

	

47.004
	

0.0500

	

51.571
	

0.0506

	

57.901
	

0.0533

	

60.958
	

0.0540

	

59.844
	

0.0552

	

62.647
	

0.0562

	

62.163
	

0.0538

	

66.320
	

0.0538

	

67.710
	

0.0526

	

68.641
	

0.0515

	

81.517
	

0.0567

	

85.214
	

0.0566

	

86,647
	

0.0554

	

92.778
	

0,0567

(1) y (2): Consumo industrial y comercial en miles de KHH
(3) : PIB urbano del Valle del Cauca. Millones de pesos de 1975.
(4) : Relación del PIB urbano del Valle/consumo de energIa eléctrica del Valle.
(5) : PIB Call.
(6) : Participación del PIB de Cali en el FIB del Valle.
Fuentes: 1975 - 1986 F.D.I.

1987 - 1990 cálculos departamento promociOn y desarrollo social Cámara de Comercio de Cali.

las encuestas de hogares del Dane, "Cali EstadIs-
tico" elaborado por ci Dane y el estudio "La mor-
talidad en Colombia 1963-1983".

II. Resultados9

En el Cuadro 2, se presenta ci cáicuio del Indice de
Desarrollo Humano y Social (IDHS) para la ciudad

de Cali. En Oste podemos distinguir tres periodos
bien definidos:

A. PerIodo 1976-1980

Durante este perIodo, ci IDHS para Cali rnejora
notablemente al pasar de 30.06 en 1976 a 66.67 en
1980. Esta mejorIa se asocia con la tendencia de
crecimiento del FIB per capita real que paso de

9 La metodologla para ci cáicuio del IDFIS para Cali fue la misma aplicada para ci caso de Medellin. Ver revista Coyuntura
Social No.5 de diciembre de 1991, págs. 56 y 57.
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$30737 en 1976 a $35266 on 1980. También contri-
buyó positivamente al Indice de Desarrollo la dis-
minución en la tasa de mortalidad infantil que se
ubica en 1980 en 22.20 por mu, habiendo sido del
orden de 41.16 por n-til en 1976. AsI mismo, la
disminución -aunque leve- de la tasa de homici-
dios y ci aumento en la tasa de matrIcula primaria
y secundaria tuvieron un efecto positivo para el
crecimiento del Indice.

B. PerIodo 1980-1986

El IDHS tiene un comportamiento adverso duran-
te este perIodo, al disminuir de 66.67 on 1980 a
38.42 en 1986. Las variables que incidieron fuerte-

mente para este comportamiento fueron: La dismi-
nución del PIB - per capita real que pasO de $35.266
en 1980 a $32.627 en 1986, lo que significó una
caIda del 75% en términos reales en ci perlodo,
coincidiendo esto con ci perlodo de bajo nivel de
actividad que atravesó la economla nacional entre
1981 y 1984.

La tasa de homicidios fue la otra variable con
fuerte incidencia para ci deterioro del Indice. Como
se observa en ci cuadro 3, ci homicidio ha crecido
rápidamente ubicándose hoy como Ia primera causa
de muerte de la ciudad. En 1980 ésta se situó en
2.1 homicidios por 10.000 habitantes y paso a 6.3
por 10.00010 en 1986, esto explicado por Ia "escala-

Cuadro 2
INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

(CALl)

Año

	

	 Esperanza Mortalidad	 PIB
I.Desemp. I.Hornicjd. I.AIfabetis. I.Escolar. I.de vida I. Infantill. Matriculal. Percápita

IDHS	 IDHS(*)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

100.00
50.10
94.41
77.53
0.00

33.75
59.60
23.73
26.90
15.82
13.18
10.54
8.43
5.80
3.69

30.98
26.76
43.66
43.66

0.00
9.86

35.21
66.19
83.10

100.00
76.05
56.33
43.66
71.83
31.00

27.08
0.00
2.08
8.33

12.50
20.83
25.00
27.08
31.25
83.33

100.00
60.41
68.75
95.83

100.00

0.00
5.72

11.40
17.40
23.12
29.07
35.02
40.97
44.50
49.56
59.70
70.26
73.56
74.23

100.00

0.00
3.12
6.25

12.50
15.62
21.87
25.00
31.25
56.25
50.00
81.25
81.25
96.87
81.25

100.00

0.00
12.87
25.73
39.03
52.11
65.61
69.20
73.00
76.80
80.60
84.60
88.40
92.19
96.00

100.00

1.38
13.88
21.52
50.70
31.94
28.47

1.38
0.00

43.75
50.00
34.72
67.36
77.77
88.88

100.00

7.91
0.00

16.43
42.29
46.21
31.86
35.87
16.54
34.88
27.28
23.90
59.23
73.16
84.56

100.00

	

30.06
	

19.35

	

42.44
	

28.05

	

39.88
	

25.37

	

49.58
	

39.06

	

66.67
	

61.46

	

58.71
	

53.60

	

50.19
	

43.98

	

44.40
	

37.26

	

48.73
	

43.72

	

35.24
	

39.88

	

38.42
	

48.03

	

60.88
	

66.20

	

67.07
	

76.03

	

58.69
	

72.32

	

73.43
	

91.79

(*) No incluye hornicidios
Fuente: Cálculos Departamcnto Promoción y Dcsarrollo Social -Cámara de Comcrcio de Cali-

10 En el cuadro 3 se presenta tasa do horn icidios por 100.000 habitantes.
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da de incursion guerrillera en la ciudad, que se
presentó en 1985y en 1986/87 por ci irrumpimiento
de una oleada de l&npieza de indigentes y atentados
de carácter politico con presencia de sicarios, es-
cuadrones de la muerte y paramilitares que crea-
ron un grave estado de inseguridad en la ciudada-
nia calefia. El homicidio se ha concentrado funda-
mentalmente en la juventud, donde se localizan
cada vez más las vIctimas y los victimarios"11.

El deterioro en los nivcles de empleo, como
consecuencia del bajo nivcl de actividad econO-
mica que caracterizó ci perIodo, fue otra de las
causas para la disminución del IDHS. El cuadro

3 muestra cómo ci desempleo experimentó las
tasas más alias en este perIodo (13.6% en 1985).

C. PerIodo 1986-1990

La recuperación del PIB-per-cápita del 27.6% du-
rante este perlodo y la tendencia descendente de
la tasa de desempleo asociadas con la reactivación
económica que presentó ci pals en ci perlodo
1986/88, son dos de las variables que determina-
ron la mejoria en ci IDHS. Asl mismo, ci aumen-
to en la cobertura de matrlcula primaria y secun-
dana que paso de 72.8% en 1986 a 77.5% en 1990,
contribuyó al mejoramiento del indice.

Cuadro 3
SERIES DE INDICADORES SOCIALES

Año Desempleo Homicidios Alfabetismo Escolaridad Esperanza	 Mortalidad
	

MatrIcula	 PIB
de vida	 Infantil
	

Per capita

1976
	

8.7
	

2.8
	

88.78
	

6.64
	

66.46
	

41.16
	

63.30
	

30.737
1977
	

8.4
	

1.5
	

89.04
	

6.65
	

67.07
	

31.70
	

65.10
	

29.801
1978
	

9.6
	

1.6
	

89.30
	

6.66
	

67.68
	

40.10
	

66.20
	

31.744
1979
	

9.6
	

1.9
	

89.57
	

6.68
	

68.31
	

36.90
	

70.40
	

34.803
1980
	

6.5
	

2.1
	

89.83
	

6.69
	

68.93
	

22.20
	

67.70
	

35.266
1981
	

7.2
	

2.5
	

90.10
	

6.71
	

69.57
	

28.60
	

67.20
	

33.569
1982
	

9.0
	

2.7
	

90.37
	

6.72
	

69.74
	

33.50
	

63.30
	

34.043
1983
	

11.2
	

2.8
	

90.64
	

6.74
	

69.92
	

26.70
	

63.10
	

31.757
1984
	

12.4
	

3.0
	

90.80
	

6.82
	

70.10
	

27.30
	

69.40
	

33.926
1985
	

13.6
	

5.5
	

91.03
	

6.80
	

70.28
	

25.20
	

70.30
	

33.027
1986
	

11.9
	

6.3
	

91.49
	

6.90
	

70.47
	

24.70
	

68.10
	

32.627
1987
	

10.5
	

4.4
	

91.97
	

6.90
	

70.65
	

24.20
	

72.80
	

36.806
1988
	

9.6
	

4.8
	

91.12
	

6.95
	

70.83
	

23.80
	

74.30
	

38.453
1989
	

11.6
	

6.1
	

92.15
	

6.90
	

71.01
	

23.30
	

75.90
	

39.801
1990
	

8.7
	

6.3
	

93.32
	

6.96
	

71.20
	

22.90
	

77.50
	

41.626

Fuente: Desempleo = Dane. Encuesta Nacional de Hogares, diciembre
Homicidios = Dane. Cali EstadIstico. Programa Ciudadano "Cali Que Qucremos"
Alfabetismo = Dane. Encuesta Nacional de Hogares, dicicmbre.
Escolaridad = Dane. Encuesta Nacional de Hogares, diciembre. (Corresponde a Ia PER)
Esperanza de vida = INS.MS La mortalidad en Colombia 1986-1983. Cálcuios Programa Ciudadano
Cali Que Queremos.
Matricula = Cálculos Programa Ciudadano "Cali Quo Qucremos" con base en Anuario Estadfstico del
Valle.

11 Cámara de Comercio de Cali, SIntesis Programa Ciudadano "Cali Que Queremos", P6g.55.
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La variable con impacto negativo durante este
perlodo fue la tasa de homicidios, que vuelve a
ubicarse en 1990 en 6.3 homicidios por 10.000
habitantes, año para el cual "Cali vuelve a regis-
trar una nueva ola de violencia: secuestros, ho-
micidios, ajustes de cuentas, sicarios limpieza de
indigentes, con alta presencia de pandillas juve-
niles"". Se observa (cuadro 2) cómo ci Indice
mejora significativamente al exluirse del câlcuio
la variable homicidios, pues pasa de 73.43 (in-
cluido homicidios) a 91.79 sin esta variable en
1990.

Porültimo, eswnportantercsaitarelefectoquc
tierien las muertes violentas sobre Ia esperanza de
vida y por lo tanto en ci Indice de desarrollo: Si SC

erradicaran las muertes violentas, Ia esperanza de
vida al nacer podrIa aumentarse en 4.17 años13.

III. Conclusiones

Del análisis de las diferentes variables que
afectan el comportamiento del IDI-IS, se des-
prende la fuerte incidencia que tiene el fenóme-
no de la violencia y ci problema del desempleo
en la determinación de éste. El estado de inse-
guridad que padece Cali, es uno de los proble-
mas más sentidos por Ia ciudadanIa y se consti-
tuye en obstáculo para el desarrollo económico
y social.

En los tres perIodos identificados, ]as ganan-
cias en ci Indice de dcsarrollo humano estuvie-
ron asociadas siempre con disminuciOn de las
tasas de homicidio y de desempleo, lo contrario
sucede cuando estas variables incrementan sus
tasas.

12 Cámara de Comercio de Cali, op.ci ., pág 56
13 Alberto Bayona, Causas de muerte y atención primaria, Valle del Cauca, 1990.
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Precio (US $)	 Precio ($)
	

TItu 10
para el exterior para Colombia

	16.00	 5000.00
	

Colombia y la economla mundial, 1830-1910, por José A. Ocampo, 1984.

	

10.00	 1.00000
	

El endeudamiento externo en economias fluctuantes y segmentadas, por
Eduardo Sarmiento, 1985.

	

12.00	 3.20000
	

Diez años de reformas tributarias en Colombia, por Guillermo Perry y
Mauricio Cárdenas, 1986.

	

12.00	 3.20000
	

La crisis de la deuda en America Latina, Editores Rosemary Thorp y
Laurence Whitehead, 1986.

	

14.00	 2800.00
	

Sindicalismo y polItica económica por Hernando Gómez Buendla, Roclo
Londoño y Guillermo Perry, 1986.

	

18.00	 5020.00
	

Historia económica colombiana, editado por José Antonio Ocampo, 1987.

	

20.00	 6300.00
	

Lecturas de economla cafetera, editor José Antonio Ocampo, 1987.

	

18.00	 7.40000
	

Lecturas de macroeconomIa colombiana, por Eduardo Lora, 1988.

	

14.00	 4.00000
	

Colombia y la deuda externa: de la moratoria de los treinta a la encrucijada de
los ochentas, por José Antonio Ocampo y Eduardo Lora, 1988.

	

12.00	 1.00000
	

El Sistema Nacional de Salud, por Jorge Vivas Reyna, Eugenio Tarazona
Betancourt, Carlos Caballero Argáez y Nancy Marrero, 1988.

	

20.00	 6200.00
	

lntlación y Estabilización en America Latina: Nuevos Modelos Estructura-
listas. (1990). EdiciOn Eduardo Lora, Bogota.

	

75.00	 30.00000
	

40 Años de Desarrollo Su Impacta Social. Miguel Urrutia (ed.), Biblioteca
Banco Popular, 1990. Ediciónde lujo.

	

16.00	 5.40000
	

PolItica Petrolera: economia y media ambiente por Guillermo Perry.

	

24.00	 8.00000
	

AdOnde va America Latina. Balance de las Reformas Econômicas.
Campiladar: Joaquin Vial. Autores varias. CIEPLAN. Jun10 de 1992

	

30.00	 11500.00
	

Colombia ante la EconOmia Mundial par Miguel Urrutia (Campilador).

	

30.00	 11500.00
	

EstabilizaciOn y Reforma Estructural en America Latina par Edward J.
Amadeo (Compilador).

	

40.00	 17.90000
	

Macroecanomla de los Flujos de Capital en Colombia y America Latina par
Mauricio Cárdenas S. y Luis Jorge Garay S. (Compiladores).

	

40.00
	

17.90000
	

Técnicas de MediciOn EconOmica: Metadalagia y Aplicaciones en Colombia
par Eduardo Lora.

	

155.00
	

32.000.00
	

Suscripción anual a Coyuntura EconOmica. (4 revistas)

	

80.00
	

22.400.00
	

SuscripciOn anual a Coyuntura Económica (Estudiantes y prafesores)

	

40.00
	 8.000.00*	 Revista Coyuntu ra EconOmica (valor unitario).

	

38.00
	 5.600.00*	 Revista Coyuntura EconOmica (Precio Estudiantes y prafesores)

	

75.00
	 14.000.00*	 SuscripciOn anual a Coyuntura Social. (2 revistas)

	

60.00
	 9.800.00*	 SuscripciOn anual a Coyuntura Social (Estudiantes y prafesares)

	

38.00
	 7.000.00*	 Revista Cayuntura Social (valor unitario).

	

35.00
	 4.900.00*	 Revista Cayuntura Social (Precio Estudiantes y profesores).

F4OTA. A nivel nacional: si cancelan con cheques de otras plazas, favor incluir $1000.00 por concepto
de transferencia bancaria. Los cheques deben ser girados a nombre de FEDESARROLLO.
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