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Quiero expresar mi agradecirniento a Salomon Kalmanovitz, decano
de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universided Nacional,
ya Alcides Gomez, director de In Fundacion FiNES, por la invita-
ci6n que me Iormularon paw participar en cste ciclo de conferencias
"Lauchlin Currie", mediante el cual se rinde un mcrecidc homenaje
al profesor Currie como fundador, haec un cunrto de siglo, de la
catedra de polttica econ6mica en la Facultnd.

Los econornistas del pais lc hem as rendido tambicn un justa
reconocimiento al profesor Currie con motive de la celebracion de
los quince anos de la revista Estrategio, al haberlo seleccionado,
sin discusion. en el puesto de honor entre los econornistas de to-
das las epocas en Colombia. Ha sido, ante todo, un tributo de
agradecimiento a quien considcramos ci maestro, en toda la
significacion y extension del tcrrnino. El profesor Currie, a 10 largo
de su large y meritorie vida, ha contribuido a la formacion de
varias genereciones de economistas, tanto directamente a traves
de las catedres que tuvo a su cargo, como indircctamentc, mediante
SllS numerosas y valiosas contribuciones a ln tcorta y a la politica
cconomica. Pew csta labor de doccncia no ha quedado reslringida
a las aulas universitarias. Sus actividndl2s como asesor y consejero
de varios gobiernos c illstiludones Pllblic<ls heU1sido verdaderas
ciltedras en persuasi6n, cuyos resultndos se han cxpresado tanto
en 1<1adopd6n de mejores politic;)s economicas como en b bendica
influencia cjercida sabre un Ilumeroso grupo de profesion<llcs CJue
IU1I1trabCljudo en diversas ('pocas ell el sector pllblico. Inclusive,
cuanda los vienlos de las pol[[icas oficiales no han sida del todo
fClvombles p<lril 1<:1 moviliz<lci6n de sus idc<ls y propueslas, rl profe-



442 I'O!JTICASECONQ.\IICAS YCI\ECI~ liE,",' 1"0

sor Currie ha acudido mediante sus cscritos a prol11over un debate
riguroso y profunda que pcrmite. a la vez, plontcar alternatives y
opciones difercntes [rente a IuS poluicas prcdorninantcs.

Al pensar inicialmentc en e! terna tun vasto y complejo que me
fue asignado en cstc ciclo. "La politica cconomica y ('I desarrollo",
debe confcsarlcs can roda sinceridad que en principio estuve
tentedo a egradccer Ia invitacion, fclicitar a los organizedorcs del
even to y declinar mi participacion. Me asaltc. naturalmentc, el
temor de no poder abordar can propiedad un tema que ha estado
en el centro de los diagnosticos y las preocupaciones del profesor
Currie y sabre el cual ha producido conn-ibuciones originales, que
forman parte ya de los aportes significativos para el nvance de la
teo ria y la polftica cconomicas. De heche, considere total mente
inadecundo pretender rcsumir en unas pocas pcginas y en unos
cuantos minutos Ia riqueza de sus claboracioncs tcoricas en Iorno
a los problemas del crccimicnto y del desarrollo, y a las cstrategias
para superarlos. si edemas contamos can sus nurncrosos cnsayos.
cscritos con cnvidiablc concision y c1aridad.

Con alga de alrevimiento, me ha parecido mas procedente, ael.ldiendo
a algunos de los conceplos basicos desarroJiados por Currie, apro-
veehm csta oeasion para proponer lInos cuantos temas de rctlcxion
sabre la situaci6n actual y las perspectivas de nUl'stm economia,
examinar las politica5 que hoy estan en aplicacion y can clio dejar
p!u.nteadas unas prcgulltas que motiven el anal isis y Iii discusi6n.

Al obscrv<lr In "agendn" de tellli'lS que parecl'n estar en el centro
de las preocupaciones para esta dec<lda de fin de siglo en Colombia,
creo que existen tres que amerit£ln un exmnen dd<lIJado, can una
suficiente pcrspectivil, en tomo CIclIya inlerpretaci(m se presentan
notnbles divcrgencias entre 10;; ano.lislas y, pOl' l<lnto, se ofrecen
difcrentes enfoques de politic<l. Los temClS en 5i mismos no son
novcdosos, pero ante los cambios cslructurnlcs que sc cmpiezun a
prcsentar en Ii'!economiCI y en la socicdi:ld coJombi<ln<ls, adquieren
una importancia pMticular. Elias SOIl" primcro, b nnturaleza de
los obstflculos Clctucdcs y proycctados al procC'so de crecimicnto y
de [CIS Jimiti'lclOlleS a la m6s plen.::l y eficienl"c uLilizaci6n de los
recur-sos productlvos; segundo, 10 que sc podrfa denommar In
calidad de Jas polilicas m<lcroccon6micas en aphci:lci6n, en rdaci6n
con la selecci{)n de los instrumentos y objctivos mas CldccuCldos
p.:.Ha promover un crccimicnto flilo y sOSlcnido en condiciones de
estabiJidad; y tercero, los rcquisilns institucionnlcs necesarios pi1ra
lrunsfonmlrnos en Linn sociL'd~d modernJ.
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Los ternas anteriorcs se encuentran inLimamente ligados entre sf.
y me atrevo a afirmar que de 101capacidad que tengamos para re-
solverlos can exito depend era que, para el inicio del proximo
sig!c, la sociedad colombiana cuentc en verdad con unas mayores
perspectivas de desarrollo, en cl marco de un sistema politico de
convivencin pacifica y democrutica. Como ustedes obscrvaran, con
temas como estes, a su vez, Currie ha venido trajinando durante
mucho tiempo y nos ha ofrccido solides explicaciones teoricas y
audaccs propuestas de pcl ilica.

LAS RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO

Existe conscuso par parte de los invcstigadcres sobre cl notable
avarice que registro Colombia en cl curse de los ultimos trcinta
anos. expresado en el incremento acurnulativo y cas. continuo del
ingreso per cripito, In acclcrada urbanizacion de la poblncion y de
la actividad cconomica, cl desarrollo y la divcrsificacion de la
produccion para el rnercado local y, en rucnor grndo, Pero Ius
exportaciones. ln importante expansion de la cducncion. la mcjora
en 1<15 condiciones de salud y la <tmpliaci6n de In cobertllra de los
servicios publicos b;:isicos y de In infraestructura fisicrI. Tambien
se presenta un nIta uCllcrdo sabre cl hecho de que la tusa de
crecimiento de largo plaza de la economfa sc debilit6 en 121{dtima
decada, por 10 curl! 1<1 £,conomla sc coloct'i en una trnycctaria de
crecimienlo muy por deb<'ljo de sus potcncialidadcs y que esc
debiJiti:1miento estuvo Clcompan<ldo par un cstancamiento en la
productividi:1d y una desmejora en el desempeilo de corto plazo,
en especial en 10que tiene que vcr can el incremento dcl descmpleo
y Iu persistenciil de indices infbcionnrios relnliv<tmenle elevados.

1:1 <lcllcrdo cs mllcho menor en rclacion con las Ci1usas de la
declinaci6n econ6mic<l yean bs estrrltcgi£ls propuestas p<lra
superurln. Se concede algunn il1lporl<lncia, <lUnqlle vannblc, a Ius
adversas condiciones de 1<:1situ<lci6n internaciol1r1l, tanto en ler-
minos finrlncieros COIllOde las rcstricciones de ncccso a los merCLl-
dos de los pnfscs dcsarroll<ldos. Sc asignan tambicn responsn-
bilid<:ldes vnriablcs u las po][ticas ll1<:lcrocconol1licns nplic<:ldas en
('I pas<'ldo, en rcI.Jci6n con Iu incslabilidml y con 1<1 falh] de crCClcion
de condiciones adccllad;)s y soslcniblcs p<lrn un crccimiClll'o
economico mJS rjpido.

EI grado de conlroversi<l lambien cs <1mplio cuanda :;c ;;lnnliz<ln
los dcclos del crcci micnlo hiSl6rico sobre l<lscondiciones gcncmlcs
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de vida de la poblacion colombiana y, en particular, si los patrones
de desarrollo que ha seguido Ia economia han generado inevita-
blemente Iii conccntrncion de sus beneficios en un munero relative-
mente reducido de personas y grupos. En verdad, en este amplio
perfodo, como cabrta esperar. se ha reducido en forma irnportante
el nivel de pobreza y se ha presentado una considerable me-jam
en la distribuci6n de ingresos. Perc, a su vez, se constata que un
elevado porccntaje de la poblacion se mantiene en situaci6n de
pobreza, desnutricion. baja educacion y ausencia de alguna forma
de protecci6n en cuanto a seguridnd social.

Frente a Ius anteriores considcraciones. la prcgullt<l por resolver
ticne que ver con las causes del dcbilitamiento de la cconornia y la
dcsmejorn de su desempcrio y, a partir de la identificacicn de los
problemas, la respuesta par ofrecer Sf' conccntra en la definicion
de las estratcgias mils adccuadns para recupcrJr el crecirnicnto,
sostcncr una alta tasa de aumcnto en el ingreso per cripitn en un
ambiente de estabilidud de precios y, en forma simultanc8, lograr
ICI resolucion de IuS situaciones de pobrez<l.

Como es 8mpliamente conocido, la explicClci6n que ofrece l<:tleoria
de crecimiento fin<:tlmcntc elabornda par eI profcsor Currie tiene
que vcr call el t8mano y 18 tasa de crecimienlo dclmerc<ldo -0 de
la demanda rcal en el sentido de Say- y sus efectos rcciprocos
sobre In creaci6n y aprovcchan:iento de econOll1ias de escala
exlernas e inlernas, la adopci6n de tecllologias mas productivas y
mas rcnt<1bles, la especializaci6n y el cambia en Iii proporcion de
usa de 105 fadores, elementos que en su conjunto generan nuevas
aumcnlos de demanda rcal en una tendencia dinjmica y C1CUIllLl-

lativa. La opcruci6n de estas fllcrzas procede a traves del funcio-
namiento del sislcnw de prccios; de la movilidad y de la com pc-
tenciu, pero pucde ser restringida por even los cx6gcnos, entre
elIas slwcks cxlerl10s 0 politicus gubernulllcntaks inaclccuudi.ls. EI
logro de unil ddl'rlllinadu tasu dc crccimientu l'S asi -scgun lIlla

ilforlllilada anillogfa de Currie- cl rcsultado neto de !JS fllerzas
que se contr<lponen en un campo de bCltall<l: de una parte, la
tcndcncia inhercnte del sisl'enw econ6mico al crecimicnlo y, de Ja
otHl, los choques (l'xogl'nos 0 de polftica) conlr<l es.:l lendl'ncia y
las reslriccionl's <II funcion::1ll1ienlo del merc<ldo.

La tcndenci[l mislnJ pLll'dc eslar bJoqucadCl 0 dcbilit<ld<l par largos
pcrfodos, ell' I<lI forma que 1<:1 t<lS<lde crecimicnlo pCI' crll)iln sea
insuficicntc. De lin l<ldo, pOI' l<lconccntraci6n generali/',ad.J de la
fucrza de Irilb<ljo en aclividildcs que gcnen:1ll bojo lngrcso yean
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ello una reducida capaciclad de demanda efectiva. reproduciendo
un circulo vicioso de pobreza y Iento crecimiento. De otro, par la
permanencia de elevadas tasas de incremento de la poblacion -1<1
cual este asociada en parte con las mismas condiciones de po-
breza-; que irnplica altos aumentos en el tarnano de la fuerza de
trabajo que conducen a mantener deprimidos los salaries pro-
medios y a retardar el uso de tecnologfas mas eficientes: por tanto,
al final, los aumentos de la produccion se "diluyen" entre un
volumen creciente de poblacion sin lograr mejorar sus ni vclcs de
vida 1. Frcnte a ello, no s610 es posible sino necesario acelerar la
tasa de crecimiento a partir de Ia remocion de los obstaculos
"cleves" y mediante cl impulso a sectores can alta dcmandaIatente
yalta elasticidad ingreso de la dcmanda, elementos estes que
hacen parte de la "estrategia de los sectores lideres" prcpuesta
par Currie: una estrategia de intervencion del Estado a traves del
desbloqueo a la operacion de las fuerzas del mercado.

En este contexte. se puede interpretar la .mllY baja tasa promcdio
de crecimiento del ingreso per Clipitn en los enos ochcnta como
efecto de la mayor ponderacion de las fuerzas que frenaron la
expansion del mercado )', can ella, debilitaron los lncentivos al
cambio tecnol6gico, e1 incremento de la productividad, el ilumento
y diversificacion del producto y, en fin, parulizaron los diversos
efectos multiplicativos ilsociados con los "rendimjentos crecientes"
-en los terminos de Ja definicion adoptada par YOllng-Currie-.
Entre dichas fllerzas C<lbrf3mencionar las polfticas economicas de
la primera mitad de la decada, entre elias Ia sobrevaluaci6n de 1a
moneda can sus efectos negativos sobre el sector Hder de las expor-
taciones y sobre el estancamiento de la industri<l. Dichas fuerzas
tambien incIuirfan los impactos de las politicas sobre 1<1exportacion
de capitales, la destinaci6n de un porcentaje importante del ingreso
nacional al creciente servicio de la deuda externa, la subutilizaci6n
de la construcci6n de vivienda como factor de reaclivaci6n y los
posteriorcs programas de ajuste m<lcroccon6mico can altos costos
en lerminos de ingreso y desempleo. En los anos finales de 1<1de-
cad<1, las tasas de crecimienlO de IClproducci6n y el empleo se re-
cuperaron, 121efecto nelo de [<IS politicas mncroeconomieas rue
mas favorable, In bonnnzn ealelera y eI incremento de Ins expOrl<1-
eiones actuilron como seclores impulsores, pero tam bien se aceIero

1 Currie h., 01.,bomdo v dCSilrroll.1do "'SlOS.lrgu m",nlos l'l"\lin ilbtlillbnlc I1llln~m
de ensilYos. V~II.oepo;' ejcl11pl(), ~1Icli\siw 1 il;ro de D,';;/ir/'Ollo ",;o!J()lIIico!lcd,TlJl!lJ.
Fondo deC.lllufil Econ{1Il1iG1. t\!lexiro, '1968; y v<uios dc sus ilrlkulos incJuidos
en PoliticrlS de cn:cilllicillo y d.'~rrrrollo, 1.\,1I1COde I" Repllblic'l, 130£Ol<1.1982,
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Ja inflacion y los graves problemas de terrorismo e inseguridad
adicionaron nuevas causes de inestabilidad y de freno al creel-
miento.

En balance podrfa argumentarse que en le decade anterior las
fuerzas que alejaban a la economia de Sll mils alta trnyectoria de
largo plaza pesaron cxccsivamente y que la recupcracion parcial
de los denominados equilibrios mecroeconomicos, con deficit
fiscalcs bajo control y una balanza de pagos mas solida. no fueron
garantie suficicntc para un crecimiento alto y sostenido. La
econonua se ha vista atrapada. asf en una "tmmpa de crecimiento
de bajo nivel". ante la lirnitacion en las oportunidades de creel-
rniento del mercado, cl deterioro en eJ grade de movilidad de los
recursos y, a rnedida que se ha acelerado la inflacicn. un funcio-
namicnto menos cficiente del sistema de prccios. En terminos
"currisianos", el problema central puede seguirse planteando. sin
dificulrad, COmO la cxistencia de un volurnen extendido de ernpleo
de baja productividad y remuncracion. refugindo nhora en grOIn
parte en el denorninadc sector informal pero que pcrsistc tUl11bicn
en lCl agricultura tradicional. Planleado el problcmCl en estos
terminos, 121objetivo esencial sigue siendo, cnlonees, la creaLion
de cmpleos de alta producl'ividad y rcmuneraci6n, mediante la
movilidad y reasignaci6n de los recursos hacia actividadcs de alto
1'amaiio y crecimiento de la dema.nda.

EI Programa de Moderniz<lci6n de la Economia adoptado en rcbrero
de 1990 par 18 Administraci6n Barco, aunque no presenl'o sus
fundamentos conceptuales en eslos b2rminos, perfect8mente puede
evaluarse desde esla perspcctiva. Lns cxportaciones asumcn en
('sIc programa cl pupel de sector !ider, y las polflicas de <lpcrtunl
gmduaJ y de mantcnimiento de una tasu de cambia competiHvi:l
buscan favoreccrlas al suprimir obsl'aculos que SC' interponen al
aumento de la competencia y la movilidad. EI consccucnle
incremento de In demanda real estimula la cspccializaci6n, la
generaci6n de ('conomias de ('scala y el incremento de la produc~
{ividad; todo clIo haec rcntClble In adopci6n de nuevas tecnologbs
y aUl11cnta las Oporlunidadcs ell: irwcrsi6n. Con cl licmpo, las
aClividadcs de m<lyor dinfllllica !ider<ln Itl movilidad de b mano
de obra y compensan cl dccailllienio dc los sect'ores c1cspb7.ndos
por la compctencia cx!L'rna. Asi, cr~ su cor~jul'lo, el proccso de
crecimicnto rclontO] y sosl'lent' Sll alta lrClyccloria.
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La racionalided subyacente de un proceso de apertura gradual
descansa sobre dos factores de surna importancia. Primero. la
obscrvacion del tiempo rcquerido de ejuste en la movilidad y
reasignacion de recursos y, por tanto, la nccesidad de minimizar
los costas de ln transicion sobre la producci6n y cl ernpleo: clio
iruplica, ademas, que [a disminucion de diversos subsidios tam bien
sera progresiva y que cl Estndo interviene en f1poyo de los
esfuerzos de reconversion productive y rcadecuacion tccnologica.
En segundo luger, un proeeso gradual abrc la oportunidad pura
le generacion de nuevas ventajes compctitivas que impulse» ia
creacion y difusion de las economtas de cscala, la adopcion de
nuevas tecnologtas y con clio una mayor tasa de crccimicnto de la
producci6n y ln demanda" A ello <lgreg<Jrla, ahora. la nccesidad
de concentrar esfuerzos c instrumcntos cspcctficos de promocion
en sectores -que puedcn scr cambiantcs can el ticrnpo-c- con alta
potencialidad de creacion de nuevas ventajas compctitivns, 10 curd
sin duda irnplica una cierta selectividud, factor que fue descartado
en eI programa de 1990.

Cicrtamente, en cstc proccso rCSllllun lambi6n imporl"antes las
consideraciones referidas a la necesidud de ascgllfM tanto Sll sos-
tenibilidad como Sll aceptaci6n par los "gentes ccon6micos. Por
esta raz6n, Ia formulaci6n inicial del programa Ie concedi6 un
papel crucial al lT1<'1nlenimiento de lin nivel upropiado de rescrVi.1S
intern<lcionales.

Desde el punto de vist" de Ia "estr<ltcgi<l de los scctores lIderes"
propugnada pOl' Currie, cabria ugreg<lr das comentmios espccificos.
Por una parle, no se Ie otorg6 un;] c~pccial considcr;'lCi6n ul sector
de la construcci6n de viviencb, si bien en cI e~p[ritll de Ids
obscrvaciones hasta ahora adelnllt8das ello puede COlltribuir a hacer
menDS tr<lUll1<1ticDy casloso 121 procesa de lrunsici(lIl, en particlilur
si, a la vez, se pcrsigue eI objctivo de rcducir b tasa de infl"ci6n
mediante polftic(ls de uLlslNid8d en los cnmpos [iscn! y ll1onct21rio.
[)or alra purtc, rcslllt<l indisr)cns.:lblc m~ll1lC'ner las condiciones p.:lra
sostcner Llna U1S.:lde crccimicnlO illl .. en bs cxporlClcioncs par lin

2 Vl'as/.' CUI'ric, 1..."1uchli11,"LlS CxpOI·l,lCil>!lcSYb korin economica", ~'nP,J!itiU1S
ill! C1'i'I:illlim/o y IICSllrl'OlI(I, Fl,1ncodt.' Ja R~'Pllblic",l)ogol5, 1982. A l'~lc propo:-.ilo,
cornenlilndu d (;1S0del j'lp6n: "~'n ~'5ep,115Sl' il1lticip,'l"On il 1I11<lfutllr<l u
polendill VCll(njil cOml'M,ll iv,) ;1t I"<W..!;;de I'o!it iCil!:'>d irl'clas elL' protecci(lJ1il lil
induSlrirl, sustilllci6n de impol'l"ciolles, prot1lucion a lilS l'XplJrt.1Ciolll'S.
deprecincit'm .1<" Jil lil5n de (ilmbio y ,lCUIl1ll1,1c10n de divi5ilS, ell lug,lf d...:
perrnilil' lIn,1 siluilci6n ell qll~' [as ill1porl,'Cionc.~ cOl1lr(lrrcslilriln 1;15

exporlflcioncs" (p. 219).
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perfodo considerable, a fin de permitir que las fuerzas encargadas
de descncadenar el crecimiento generallogren operar plenamente.

El nuevo Cobierno rcforzc considerablemente el progmma a troves
de la adopcion de reformas institucionales en los campos laboral,
financiero, de inversion extranjera y carnbiario. En su sentido
fundamental, estas reformas perseguian remover otras barreras a
In competencia y Ia movilidad. De paso, valdria la p~na rnencionar
que 1a reforma misma del regimen cambiario aunada al mane]o
de la politica monetaria ocasiono, sin embargo, grandes movimion-
tos de capital que se han encargado de crear nuevas fuentes de
desestabilizaci6n e incertid urnbre en el funcionamiento del merca-
do, par 10 eual legftimamente so puede colocar entre los factores
restrictivos a un crecimiento mas aceleredo.

Mas alia de estas reformes, el nuevo gobierno acelcro de rnanera
radical el programa de apertura, privandclo de los beneficios
potencinles antes indicados de la gradualidad, para utilizarlo como
instrumento de control a 1£1inflacion y convencido. tarnbien. de
que las indefiniciones y los continuos cambios en materia de tarifas
arancelarias cstaban generando mayores dificultades y escasos
resultados en materia de inversiones, importaciones y competencia.
En el cClmpo de las exporteciones. las politicas de estfmulo a la
expansi6n del rnercndo fueron complcmcntndas can 1£1adopci6n
de acucrdos de libre comcrcio con Vcnezueln y mns rccientemente
can Ecuador y, hacia el futuro, can Mexico y Chile. En contra-
posici6n, acudi6 tam bien a la rcvllluaci6n de Ii'! IZlsa de cambia
rca I como instrumcnlo de control a las presioncs inflflcionarias.
Como resultado, en 1<1prdctica han eslildo en operaci6n polfl"icas
contrad iclorias.

Can todo, 10 que qUlsiera subrayar pura los prop6siioS de la
discusi6n en cst<'l secci6n es el diagn6stico .;lctual sabre los obs~
t<.1c1110s<IIcrecimiento y Ja forma de superados. AquL sin embargo
uno cncucntrn menos claridad, en especial en cu<:w!o Cl la
identificacion de Ja n(ltllralcz<:1 del problema, y hay un clerlo grado
de confusion entre los objctivos y las politicasJ.

3 1...1brevI;'discusi6n que Sigll~ cst;) Ixls.,dil en los pl<lI1tcillllk:nlos eXpllestos en
Ln nwolucioll fmc/jim: Jllrm ric desarrollo rcollolllim y social .,99(J·'/99'!. ONP,
Bogolti, ocillbrc, "1991.



CUADERNOSDEECONOMfA 1S.1~ 449

La explicacion propuesta en el plan de "La revolucion pacifica" se
basa en 10 que sc define como "Ia nueva teorfa del desarrollo",
segun la cual Ias fuentes de crecimiento residen en el estimulo a la
oferta y, par tanto, las restricciones deben provenir de rigideces
de oferta. De acuerdo con ello, son "estertles", "ineficaces" e
"inutiles" y "han quedado relegadas conceptualrnente" las expli-
caciones basadas en el estimulo a la dernanda, el cual se identifica,
sin mayor cuidado ni conceptualizecion, con el aumento del deficit
fiscal- por 10 cual se aduce que provoca desequilibrios macroe-
conomicos que obstaculizan el crecimiento y se oponen a la equi-
dad. No deja de sorprender tam poco el tratamiento tan inadecuado
del concepto de sectores Iideres. Esta tan cargada de adjetivos y
emotividad la sustentacion de la nueva teorla que no deja espacio
para ningun enfoque alternative y, tal vez, solo quedarfa, como
dijo alguna vez Currie, "arrepentirnos, confesar nuestras culpas y
humildemente solicitar la readruision a la verdadera iglesia de la
ortodoxia economica".

Aunque no es facil distinguir las relaciones de causalidad. las
restricciones de oferta segon la nueva teorfa provienen del lento
crccimiento de la productividad, el cual a su vez esta explicado
por el proteccionismo, la caida en la acumulecion de capital (fisico
y hurnano], la debil movilidad de recursos y bienes. la falta de
competencia, la interferencia del Estado mediante acciones directas
en los mercados de bienes y 1a reasignacion forzada de recursos
hacia sedores "estrategicos". Sin mayor esfuerzo, dentro de la
logica propuesta, el anterior listado de faetores podrfa reducirse a
dos: el bajo grado de competcncia can SllS efectos concomitantes,
y las modalidadcs de intervencion del Esludo propugnadas por
las "viejas" teorfas del desarrollo.

Si esto es as!, aparcnlemente 1.:1 nueva teoria no cxplica mucha.
l)or una parte, frdtaria todavia pOl' responder 10 basico: par que y
c6mo el funcionamiento de las fuerzas economicas ha impedido
una tm'is alta movilidad de rccursos y un mayor grado de com-
petencia, y como se pueden rernover esos obstacu]os, para no
Ilegar simplemenk a que "Ia promocion de la competencia ... se
manifiesta en una produccion mas compelitiva y en unos
productores mas competenlC's"·I. Por oint parte, si las cauS<ls de
las limil'.Jcioncs a 1<1competencia y a un crecirniento mas accler<ldo
5e reduccn simplemenle a que el Estndo h<l irnpedido el funcion<l-

.'\ LII n:volocir'1II flIICiflc"ll. (III. cit .. po'ig. 37.



450 I'OLiTICASECONQl\1JCASYCRECJMIENTO

mlento eficiente de los mercados'', no solo se pretenderfa deducir
mucho a partir de muy poco, sino que se estarta efectuando una
lectura equivocada de las "viejas" teortas del desarrollo y una
evaluacion defectuosa de la experiencia de los casas citados como
los mas exitosos del crecimiento e inclusive de eta pas anteriores
del desarrollo colornbiano.

En un articulo de respuesta a algunas crfticas al plan y sus
fundamentos teoricos, el problema se plantea en forma menos
confusa y apasionada y mas rigurosa, aWlque sin que por ello Ia
explicaci6n resulte mas satisfactoria''. Para la nueva teorfa. a
diferencia de los modelos neoclasicos "a 10 Solow" de rendimientos
constantes a escala y cambio tecnol6gico excgeno, el crecimiento
es endogene y acumulativo como resultado de las inversiones en
investigacion y en capital ffsico y humane que generan exter-
nalidades y economfas de escala. La incorporacion de esos nuevas
factores constituye. sin duda, un avance tanto a nivel de la
especificacion de los componentes de la produccion agregada como
de las caracterlsticas de la "funcion de produccion". Sin embargo,
1a explicacion de las causas del crecimiento parece que se detiene
aquf es decir. en la mayor contribucion relative de los factores
relacionados can este concepto mils amplio de inversion, 10 cual
evoca la teorla de las "fuentes cor-tables del crecirniento", tan
agudamente criticada par Currie"

Observese, par otra parte, que Ia endogeneidad del cambio
tecnologico, los rendinuentos crecientes, la especializaci6n, las
economias de escala, el crC'cimiento como proceso acumulativo y
en continuo desequilibrio, todo ello asociado al tan1ano y la tasa
de crecimiento de]a demand a, son el nllcleo de las "viejas" teorfas
formuladas por Young y Currie. A este respecto, una de las
implicaciones notables de este aporte de Currie es SlI plante<lmiento
de una teorfa aJternaliva de la distribucion y su crftica a la
irreJevancia te6rica y al irrealismo empfrico de las explicaciones
neoclilsicas b<lsadas en [a teo ria de la productividtld mnrgmal de

5 Como pill"l:cerin inferirsl.' de 101nfirlll<lci6n de que en In nueV<1leorlll del
desilrrollo suponemos que, en contrilste con lils nl1terion:s, "c1 prOpllsito tIe lil
ilcci6n del EStilclo no<:s.__sustituir cJ merC;"Idoy lilscondiciones c1ecompet,wciil".
fbill,
Vel1se "Respuestil il los comCr\lilrios sobre 1<1consistenciil macroeconomicil del
pl<ll1",I~evislll plllllClfci61J y l-!,:slIrrollo, DNP, Bogot;'i, IllIlj'O"1992.
vlrflSC "Fuentes de crecimi~nto", World f)':VdOjlllll'lIl, Vol 14, No, 4, '1986,
rcimpreso en 1~1:llr'ivlldri!l, rrccilllicilto !J cslohilillllrl, Ll:gis Editores, BagotS
·t988.
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los factores: esta contribucion, desafortunadamente, ha sido pasada
por alto en las discusiones academicas.

A traves del razonamiento utilizado en el articulo referido, la
"nueva" teo ria del crecirniento parece especificarse mas como una
sustentacion analitica de las actividades en las cuales el Estado
debe concentrar sus politicas e inversiones. que como una
explicacion general del funcionaruiento del sistema economico.
Ello por cierto no deja de ser importante, pero es notoriarnente
insuficiente. En todo caso. el area de accion del Estado correspon-
derta a las actividades generadorns de externalidedes (y comple-
mentarias de la inversion privada), tales como la inversion en
investigacion, en capital humano (educacion. salud. nutricion) y
en infraestructura, a partir de las cuales se producirta e1 crecimiento
de Ia productividad global. Par otra parte, y por aparte. la mayor
competencia externa y la mayor libertad en el funcionamiento de
los mercados de factores conducen a una asignaci6n mas eficiente
de los recursos y, par tanto, generan mas crccirniento y equidad.

Cuando estos elementos se retoman en forma mas detallada en la
cuantiflcacion de los impactos sobre el crecimiento", se encuentran
nuevas y distintas causalidades en la explicacion, mas rclacionadas
con el tamafio y la tasa de crecimiento del mercado. Asf par
ejemplo, en el tratamiento de los impactos provomdos par la
apertura y por el mas alto crecimiento del comercio exterior se
destaca tanto el "cfccto global sobre la demanda de ]a economia"
como la generacion de externalidades, 10 cual incrementa la
productividCld y la producci6n exportable; a partir de alll se
conduye que "par la via del comercio se inlroducen impactos de
aprendizaje y competitividad inducidos por el acceso <lmerC<ldos
de mayor dimension ...".

En s(ntesis, la explicacion que nos ofrece la nueva tcoria resulta
insatisfadoria, desarlicll!ada e incomplct.:1. No prctendo, sin em-
bargo, contraponer adjelivos carg<ldos de cmotivid<ld pari] dcsc<lr-
tarla. En su lugar desearia subrayar que Ia principalleccion que se
deriva de este eXc1n1Cncompnrativo sohre los obstticulos acluales
al crecimienlo es que objetivos y proposiloS "parenlcmcntc
similares pueden, de hecho, desCilnsar en crilerio:-< y politicas de
muy distinta naturaleza y de rnllY diferente alccH1c~. En la mcdi<"la
en que eI objetivo sea logr",r un crecimienlo ,,!l·o y sostcnido de la
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econonua con el prop6sito de veneer la pobreza y Ia desigualdad,
sugerirfa que tenemos la urgencia -y Ia responsabilidad- de
reexaminar y debatir la validez y pertinencia de las pollticas en
curso y de los fundamentos tecricos sabre los cuales se apoyan.

LA CAUDAD DE LAS pOLinCAS MACROECON6MICAS

Este tema 10 tratare breveruente, no tanto porgue no 10 considere
de fundamental importancia, sino porque el debate que se ha
dado en los ultimos dos ados ha sido 10 suficientemente rico y
variado y ha permitido dcstacar con acierto tanto las fallas e
inconsistencias de las politicas aplicnd as, como los costos e incerti-
dumbres que han generado enla economia. lnvitarfa, a este prop6-
sito, a leer, por ejemplo, las evaluaciones del profesor Currie y de
Eduardo Sarmiento que aparecen en la edicion de julio de 1992 de
la revista Estrategia.

Los criterios de manejo de la polltica macroeconomica dependen
tanto de las explicaciones sobre el funcionamiento del sistema
como de las prioridades que se establecen, las cuales son cam-
biantes. Si bien, en general se admire que la polftica macroecono-
mica debe contribuir a alcanzar un crecirniento alto y sostenido de
la economfa y a mantener un nivel esteble de precios, el usa de
instrumentos y politicas espcclficas para logrnr ese proposito puede
ser variable. Esta polltica comprende. edemas. un conjunto de
poltticas que afcctan la producci6n, las decisioncs de ahorrc e
inversion, la demand" agregada y los precios, y en cuya aplicaci6n
se pueden generar conflictos. Por t<mlo, cabrfa agregar que Ia
calidad de la politica macroeconomica depende de Ia coherencia
interna y de la consistencia enlre sus diversos componenles.

En diversas epocas se ha formuJudo explicit,lInente el objelivo de
la polftica como el lagro del equilibrio m<lcroeconolllico, <lunque
ella puede significi'lr llluchas cosas, entre ell.::lsla cOlllpensaci6n
mulua de los desequilibrios entre los distintos componenles
sectoriales de la palf/ica -fiscal, moneta rio, cambia rio- sin que
necesariamenle se corrijan esos desequilibrios. De hecho, lam-
bien, el equilibria en los bnlances macroecon6micos de nhorro-
inversion puede coexistir con bnjos niveles de producci6n, dcsem-
pleo generalizado de los recursas y estancrtlllienta ccon6rnico.
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Evidentemente, el problema es mas complicado cuando los criterios
y los objetivos de la polftica no se precisan y cuando la aplicacion
de los instrumentos es Huctuante, todo 10 cual genera senales y
reacciones contredictorias en los agentes economicos y, con ello,
se constituye en fuente de incertidurnbre en vez de promover la
estabilidad. En los ultimos dos aftos, desafortunadamente, existen
muchos ejemplos de ella.

A nivel de los objetivos conflictivos y no clararuente resueltos en
la actualidad. resaltaria los que tienen que ver con Ia polttica anti-
inflacionaria. el rnancjo cernbiario'' y sus implicaciones, tan-bien
contradictories, sobre 121crccimiento econcmico a mediano plazo.
La principal preocupacicn de corto plaza hn sido el efecto del
exceso de crecimiento de las reservas internacionales sobre la tasa
de inflacion. ocasionado en parte por las medidas de liberacion de
los mercados financiero y cambia rio y en parte poria misma
apllcecion de los instrumentos de politica economica. En esta
aplicaci6n 512 ha utilizado, primero. el control directo e indirecto
sobre la oferta monetaria V la clevacion de la tasa de in teres,
prcservando 121 nivel real de -Ia tasa de cambio; luego, la <1ceJeraci6n
de la apertura y 1<1rev<1luaci6n del peso para elislninuir los costos
de importaci6n y estimular su demand a; mas tarele, 101ausencia
de cualquier controlmonetario para provocar un <l1tocrecimiento
de 1<1liquidez, bajar la tasa de in teres y estimubr 1<1s<11ielade
capitales; pero no permitir, en toelo caso, que el 1ll0vil1liento del
precio ele la divi.s<1refleje por entero la situaci6n superavitaria de
la balanza de pagos. En el uso de las polfticas mas recientes se ha
argul1lentado que una alta elemanda de creel ito l'S compensaela
por una perdida equivlllente de divisas, que seria cl objetivo
buscado, aunque no Sf' ha hecho claridad sobre b cantidael de
supuestos illlpHcitos ncces<1rios en terminos de dem<.1ndn de dinero,
tasa de in teres y tasClele cClmbio.

De otra p<1ltC, balta tasa dL' crecimicnt'Q del ingn.'so nominal ha
contnbuielo n vnlidar i:::xpL'cli1tivas inflacionarias incorpor<lcbs en
los reajusles si'darialcs, nunque mas recientcmcnl'e, en forma contra-
elictoria con ol'ros objelivos mas generales de polftica, se ha indicado
que no Sf' pcrmitira un.:l variaci6n inlllcdiata en cl precio de los
combustibles, a fin ele desactivar las expcctnlivas inflacionarias.

9 Currie, Ltltlch!in. "lEst;, bi lidild lie prL'cins0 est,lbilid"d c,lmbi,ll'i,,?", Esr m/I'sill
1:I.:OI/OIII;CII.1/fillli/idem, Bogol'l, julio 1992.
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Ciertamente el usa de Ja estrategia de apertura y de la tasa de
cambia como instrumcruos de control antinflacionaric han tenido
el efecto de disminuir los precios relatives de 105 importebles,
estimular las importaciones y contribuir {junto con el prepago de
dcuda externa} al gasto de rescrvas. Al mismo tiernpo. han
desestimulado el crecimiento de las exportaciones.

Si, al final, todas las pollticas puestas en marcha log-ran desactivar
la alta expansion de la ofcrt a rnonetana. mediante In disminuci6n
de Ius reserves internacionales, quedaran en la superficie varies
de los costas hoy ocultos. Pnr una parte, los ricsgos que las politicas
puedcn acarrear en terminos del dcterioro de la balanza de pagas
en el mediano plazo. Por otrn. los efectos de una inflecion de
costos. por salaries y reajustes de prccios controlados, que podrtan
o financiarse con nuevas expansiones monetarias 0 evitarse. pero
a costa de aurnentos en el desempleo y perdida en la produccion.
Todo 10 <Interior se exprcsarri en maymcs rcstriccioncs al Iogro de
los objctivos de crecimicnto sostenido.

La enorme vuriabilidad de las politicas en un plazo tun breve ha
ocurrido en media de un rapido carnbio en la~ reglas del juego y
en las institucioncs cnc:argadns de uplic8rlas )', en parte, se ha
dcbido a ella. Este cambia incluye, de un l<ldo,una mayor libertad
al movimiento de capitales y a la recomposicion de activos
financieros entre moneda nacional y 11l0ncd£1sextrunjeras; del otro,
un nuevo sistema de dlrecci6n de la polft'ica macroeconomica (0,
por 10menos, de componcntes esencizdcs de la misma) en cabcza
de la Junta Dirediva del Banco de la l~eptJbJic<:l,con inevitables
efectos de renjuste en la coordin3Ci()n y en los criterios de mnnejo.
Los nuevos crilerios y la desregulacion de merCildos generan un
nuevo marco de menor conlTol sabre v<lriables tilles como 1£1oferta
monetari<l, la tasa de intercs y la tasa de cambio, h·enle al sislema
de politicas m8CfQlXOnomicasque impero dur8nle Ius ultimas d6ca-
dils, pero at01 no es del lodo claro cuti! sera cl nucvo sistema de
mancjo que 10 reemplace y cuiinto tiempo dcmilndara su madu-
radon. Habra que tener en cuenta, adicionalmente, el necesario
efecto que sobre la autonomfa de In polftica m<lcroccon6mica pro-
vocanl la consolidacion de las zonas de libre COlllcrcio.

Al concluir este tema creo, entonces, que tencmos un campo fertil
de discusiones y proposiciones p.:lr.:l<lclarar los objetivos de las
polflicas m.Jcroecon6micas, los crit"erios que las inspirnn y el grCldo
de consistencia con el cual opcrun. TodD clIo, obvinlllenle, pJr.:'1
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minimizer los costas y los riesgos en un horizonte de mediano
plaza y dade curso efectivo a la reorganizacion productive de
nuestro sistema econ6mico.

LAS CONDICIONES INSTITUCIONAU,

Este terna, como 10 indica su nornbre. us demasindo ernplio y
desborda el tratarniento estrictamente economico. lncluye aspectos
fundamentalcs, tales como la capacidad de modernizacion de nues-
tro sistema politico y de dar respuesta a los conflictosy deman-
das scciales: ln recuperacion de las condiciones de convivencia
pacifica y la vigencie de la democracia. en un marco de respeto a
In vida y al ejcrcicio de las Iibcrtndcs individuales: ln eficacin de la
justicia pard sancionar el dclincucnte Y aplicar In ley. Todo ello cs,
en buena medida, condicion y resultndo del desarrollo de la
sociedad.

Sin posibilidad de examiner esos aspectos en los lunites de esta
conferencia, sf podcmos concenrrarnos. denb-o de un marco de
referenda mucho mas restnngido. en dos temas rclevantes, cuya
soluci6n condicionara en buena medida el patron de evolucion
que finalmente siga el pars en esta y en la proxima decada. Ellas
son 1a intervencion del Estado y las caracterfsticas e implicaciones
de Ia descentralizaci6n.

EI primera y mas debutido, sin duda, cs el que tienc que ver can
la nahlraleza y ]a formn de intervenci6n del Eslndo. LCI discllsi6n
sabre este lema, sin embargo, se h::l tornudo (ada vez mils cliffeil
porgue se ha carg::ldo de prejuicios. El ':l11<'ilisisy la reflexi6n han
sido rccmplazZldos par los Iemas y las idcologfas. Y de estas CdlimZl5
se ha cleriv,lC!o casi un axioma: el Estado cs 121C<lllSi1lltede todos
los problemas y diriculti.ldes de la saciedad, su intcrvenci6n ha
reslringido la eficiencia, la equid£ld y el crccimicnlo. Asociildo con
esla posturn, cllexico de la "nUeVrl ecanomia" ha descartado por
peligrosos conceptos hIles como intervencion, subsidios, protecci6n,
sclcctividad, inccnlivos, reguJaciollcs.

Para plantc<l1" cJ lema en forma adecundn, d nni\li.sis econ6mico
cuenla con criterios m<'is objdivos y L'xperiencias hisl6ricas que
permiten l;'vnluar 8propiadAl11Cnic las <:irC'us,polfticas y formas de
participaci6n del Esli1do en los proccsllS cconomicos. En ('51L'marco
rcsnllaria quc lu nUCVil ortodoxiZl hn hecho un" lectura sesg"dn e
incorrecla de bs experiencias mas exilosas y proJongadi'ls de crcci-
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miento economico, entre elias Japan y los nuevos paises industria-
lizados del extreme oriente, La evidencia es abrumadora para
constntar que en su memento. para proillover el crecirnierito, se
recurric a politicas de intervencion directa, con proteccion, subsi-
dies, incentivos especfficos. planes selectivos. En la operecion de
ese proceso crecic la especializacion. se incorporeron tecnologias
cada vez mas modernas, se crearon las condiciones paw desarrollar
nuevas lfneas y rarnas de produccion, aurnento Ia movilidad y se
incrernentaron tanto fa remuneracion como la productividad del
trabajo. Sabre los avances acumulados en cada momenta del
proceso, las politicos tan-bien fueron dinarnicas y carnbiantes. diri-
gidas a promover nuevas ventajas competitivas y a sostener altas
tasas de crecirnienro. EI acclcrado desarrollo exportador nunca
fue incompatible can polfticas actives en materia de industrial i-
zacion y comercio exterior, y antes bien fue apoyado par cstas'".
En su sentido fundamental, hubo Lin alto grade de complementa-
ridad y una eficaz retroalimcntacion entre Ius formas y mecanismos
de intervencion del Estado que se edoptaron y el funcionarniento
mas eficiente de las fuerzas del rnercado.

La mas irnportante leccion de estos casas es. sin dude. evitar los
dogmatismos. En tcrminos mas especfficos una leccion de enorme
utilidad es la generaci6n de condiciones para la creaci6n de nuevas
ventajas compctitivas, mediante las cuales se dinamice el creci-
miento, la incorporaclon del progreso tecnologico y el aumento de
empleos mejor pugados en cI volumcn que sea r('querida. La leree-
ra lecci6n es que no huy que tenerle miedo, para promover esas
condiciones, a la utilizaci6n de instrumcntos directos y selectivos
par el tiempo que sea necesario. La cuarta lecei6n es que mRSbien
se Ie deberfa tener miedo allTI,-11ldatode la ortocloxia de no uti!izar
palfticas para promover cl cambia y 121crecimicnto, cuando su
casto sea el de perpctuClr L11l patron de crccimicnto b<lsado en la

10 Sobre Indoi:' ~slos punloi:' 1<1Jitl'r<1!lH,l, o1for!UI1,ldo1lnellll', y;1 ei:' nbllnci.:ln\c.
VCIiS/:, pOl' l.'jemplo, ;1simple titulo il,ISlf;1tivn, cl CI1i:',lyOde Stephen C. Smith,
Jlldl/stria! Policy ill Dcvr!o/'iIlS C'llIl/ries: 1~"l"Ollsi"LTiIlS Ihe nelll SOl/rces of
E-,"porr-Led Grnwlli, Economic Pnlicy Ins!ilull', W<1shinglnll, '199'1. Evickllll.'-
111cnll~,dentm dl' esl<1s kndl.'ndilS g<.'l1l.'f<1JeS5e 1.'I1C\ll'lllrilll pl'l"iodos ('11 los
ClI;1les<11g llll,lS pol It IcilSnp J icadi'!s <1cluilron mas como fl"(CIl()Sq UC'como l.'Stim 1l1(~S
nl creclmienlo y, deS"!':: \In pUIlI" de visla dlll,lmico, pudierol'l obsLlculiz,1I" 1.1
Cl"c<lci6nde nllCWlS venl"jo1s COI11p,:H,ll iV,lS. ElIl), C0J110cs natu l"<ll,Il\iis 'Ill':: ,mil
CritiCo1<II01rgllJl1enlO f)It'St'llli'!<10, l'S Un,ll'xpresi6n del dt'k'rioro en 1;\c,)1idn,1 de
Ins politic'1s}' d" 1,1dcficimci,) dc los di<'lgn6slicos; y l'SO.doll"OqLle Sl. to1I)lbi';n
sC' present;) en bs "mejores fillllilias" , en ('sl.:: Co1S0,J<lpon y los otros p<11ses
cxilosos del orienle o1siMico.



eUADEIINOSDEECONOMIAis-tv 457

explotacion de las ventajas naturales y del bajo costo de la mano
de obra.

Un aspecto mas especffico se relaciona con la mejora en Ia eticiencia
del sector publico, en sus instrumentos de regulacion, en sus
form as de organizacion, en ln calidad de la gestion y la gerencia
publica. Sabre un lema Como este. el profesor Currie plantec
propuestas pioneras desde comienzos de los aries cincuenta.
Algunas se han llevaclo a cabo; rnuchas de ellas mantienen su vi-
gencia actual!'. En el area social, por ejeruplo, que ha side receptora
de volumenes cuantiosos y crecientes de recursos publiccs -alln-
que siempre insuficientes frcnte a las necesidades-; se ha diagnos-
tieado hace tiempo la baja eficiencia y eficacia de su gestion. EI
tema. naturalmente. es mils amplio que csto y en el presente se
relaciona estrechamente can la reestructuracion del sector publico
para hacerlo compatible can el nuevo modele de apcrtura e
internacionalizacion. En la actualidad el Gobierno dispone de facul-
tades constitucionales que hacen posible emprender un arnplio y
profunda proceso de reforma. Llamarfa la atencion sabre la
necesidad de que esta reforma no sc tome sirnplemcnte como un
cambic tecnico-administr<:1tivo 0 una reestructuracion en 10:;organi-
gramas de las entidades pl,blicas. La oportunid"d es demasiado
valiosa para desaprovecharla.

EI segundo tema que quisiera menciOlliH es 121de las implicaciones
de la descentralizaci6n. Sll Iratamiento ha estCldo t<lll1bien ci:trgado
de emotividad en cuanto se h<lasociado con la <lutonomfa regional
y Ia democracia pmticip2ltiv<l, por 10 CUed, en palabras de Currie,
lise convierte en Lin arsen<l[ serm'inlico formid<'lble caIclllado para
intimidar a cualquier escritor y parCl i,nhibir cualquier intcnto que
se haga pClra elabornr LIn am'ilisis objetivo de los program<ls"I~.

En la decada pasada, en la primera etap.1 de la descentr<lliZilei6n,
el gobierno central huse6 libemrsc de la alenci6n directa a los
problemCls locales a cumbio de ccderlcs a los municipios unos re-
cursos tributnrio5, para Cjue ellos Sl:'dediCi1rnn a satisfacer un am-
plio eonjunlo de Ilcce:,idCldcs h<'isicas quc, SCgllll S~ iugumciltaba,
pad ian prcslarse en rorrnu lll;lS dicientc <lcscub local. El dCSurroIIo

'11 ViasI.' CllniL', L..uchlin La Ifdlllillislmci6I1J1lililicfll'l! COIOlllbi'l, Ediciones espe-
ci"lcs dc I., Conlr ..10I"1.1Cell"-l",,1d~ 1.1R'~ptlbliC<l, Bogol,i, "1988.

12 e\1 nle, L.,u.:h 1111,"])t'scf'nt rI111zilci(il1:Aigullos Inlerrog,llltl"S", ell R.i'IICliltIiChiu,
cl"f'dmi',"lllrJ y c:;luIJilir!llfl, Lt'gis Ed itor('s S.A., Hogot,i, 'j 988,
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de estas propuestas no ha sido nada sencillo a pesar del volumen
creciente de recurscs que se empezaron a transferir a las locali-
dades. Ante todo porque el pais viene de una larga historia de
concentracion de ingresos fiscales e inversiones publicas en cabeza
de la Nacion. asociada can el debilitamientc de los recursos. el
papel y las funciones de los departamentos y los municipios.

En esas circunstancias, ICItradicion de que los problemas locales
se resolvian por e1 Cobierno nacional hacfa dificil convencer a los
poderes politicos locales de asumir nuevas responsabitidades a
pesar de que estuvieran trasfiriendose nuevos recurscs. El propio
debilita ..miento regional adquirio, en muchos casos, contarnos d ra-
maticos en terminus de la ausencia 0 extrema precariedad de las
bases institucionales y admlnistrativas requeridas para asegurur
la prestacion de servicios. A esta escasa capacidad tccnica se su-
rnaron los arreglos politicos mediante los cuales las adrninistra-
ciones regionales pod fan escnturarse <1nombre de grupos especi-
ficas y considerarse como fortincs politicos y financicros.

Esta descentralizacion tuvo varies resultados contundcntes. EI
primero y nons "exitoso" de todos fue cfectivamelltc 1<1transfcrencia
de muchos recursos, cmpezando pOl" los del IVA y siguiendo COll

cuantiosos aportes adicionales, para asegurar ese modelo desccntra·
lizador. Los recursos "extras", en cl solo caso del sector de agua
potable, pueden Sllmar fticilmente unos $150 mil millones en pesos
de hoy. El segundo rue que la NClci6n se qued6 de todas fam,as
can menos recursos pero Ie toc6 seguir cncClrgada de 1<1financi2lci6n
y provisi6n de varias de los servicins "descentn1lizados". Ellcrcera
flle I" respuestCl mnrginal de los municipios para fortzdccer Ja
generaci6n de rccursos propios. BasIc ciecir que en la adualidad,
para cl consolidudo de los municlpios, cerca de un 50% de sus
ingresos corrientes proviene de transferenci<ls nacionales Y de
regalias; mas alIn, cxc!uycndo las 5 ciudacles con I1ltis de 500 mil
habilantes, en el rcslo de ciudades y l1lunicipios del pais las trans-
fercncius de IVA son de lejos el rccursa rm'is importanle y pnra
locnlidildes can mCnOs de 100 mil habit<lnl'cs son varias veces
superiores ill tolal de tributos municip<llcs. Par las rnism<lS rZlzones,
los mC'cZlnismos de cofinanciZlci6n entre]a Naci6n y los municipios
pucslas en marchil cl1lpczaron <l rendir resultados nlllY inkriorcs
a los que se esperaban.

Mas adcbnlc cl prnccso de dc~cenlr.:lli7.."cj6n sc hel invnlucfeldo
dcnlro de un proyccto politico mtis genef,)1 de <lulonomi<l polflic;)
y <1dminislrativn y dcmocra.cia pZlrlicip.1liva. En vcrdad, no bils!;:Iba
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can manejar UllOS recursos mas, con todo 10 voluminosos que
fueran, si los mandates y los mandataries locales segulan depe».
diendo de las decisiones politicas del Cobiemo nacional. La eleccion
popular de alcaldes, 1a participacion mas directa de ln comunidad,
Ia conformaci6n de regiones de plenificacicn can mayor injerencia
regional fueron, entre otros, los hitos en este proceso. Reciente-
mente, la Asamblea Nacional Constituyente decidi6 avanzar mas
rapido: se necesitaba mas descentralizecion, mas independencia
pol itica regional y. obviamente, muchos mas recursos. Y todo eso
ha ernpezado a darse: cleccion de gobernadores. posibilided de
conformer regtones con estatutos autonomos, nuevas altemativas
de organizaci6n territorial. Y claro esta. recursos en cuantfa crecieri-
te hasta el 2002 aunque sin especificarse mllY bien todavla cuales
seren las funciones, actividades y servicios que prcstaran los muni-
cipios -ni que dejara de haccr el Cobierno nacional- con cargo a
esas nuevas transferencias. Pero, adicionalmente. el esquema avan-
z6 tanto, que ha llegedo ul punto de reproducir. a escala cada vel.
menor, las anteriores formas de descelltn:tlizaci6n, como sucede
can la creaci6n en los n1unicipios de Juntas Administradoras
Locales.

En medio de esta euforia colectiva no son muchas las voces -0 Sll
audiencia ha sido mas bien escasa- que intentilfon y siguen
intentando pregllntarse y encontrar respuestas a casas tales como el
cantenida mismo del proceso de descentmlizuci6n, las bases
econol1l.icas pam lIevarlo a cabo en forma eficientc y los nwjores
criterios de asignaci6n de los recursos fiscales entre municipios de
diverso tamano. Inclusive s610 despues de iligun tiempo y muchas
preocupaciones, eI Cobierno ll11cional pllSO a andar un programn de
ilpoyo institucional y b2cnico a los nltlllicipios par" intenlar mejomr
]a gesti6n local y dotarlos de herramientas k"cmcas y administrntivas
mas adecuadas. Pero sus resultados toduvfa e:;tn.n par verse.

Ha sido tan acelerado y cambiante todo este proc('So que ha quedfldo
poco campo para eval{mrlo y eslilbleccr los correctivos rcqueridos. En
las entidades del Gobi~rno, que tiencn que vcr de Zll,s'ltna formfl con
su coordinaci6n y supervisi6n, gnm parte del tiempo Sf' hR invertido
en poder cbrle forma y organiz<lci6n. De cicrta m<lnera es como una
carrera en Iii CU.:l.1bs regIa::; de juego se modifican mtis velozmente
que los mceanismos paril poncrbs il runcionar,

A 10 lmgo del resto de esln decao.1 y comicnzos de Ia proxima,
por mandala constitucion.d, se cstaran asignando rccursos (recien-
tes a Ius regiones. El Cobierno nl1ciollClI se via precisildo ya a
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hacer una reforma triburaria, en parte con el proposito de financier
esas transferencias: pero aun no se ha definido claramcnte cual
sera 1a utilizacion de esos recursos por parte de los rnunicipios,
cuales funciones 0 servicios quedaran bajo Sll responsabilidad. ni
cuales seren los criterios espcclficos de asignacion dentro de los
para metros que establecio la Constitucion. Se ti ene. pues, un gran
interrogante sabre la destinaci6n y utilizacion de una considerable
porcion de los recursos pubhcos.

Y las mismas preguntas estan todavln sin resolvcrsc. LCIprimera
entre todas es c6mo compaginar In nueva tendencia histcrica des-
centralista con el objctivo para el cual fue diserinda: lograrla mayor
y mejor prestacion de los servicios publicos y la satisfaccion de las
necesidadcs basicas de la poblacicn y, en particular, de sus grupos
mas pobres. Porque 10 cierto es que a pesar de Ins reformas em-
prcndidas, de In liquidacion y reestructuracion de las cmprcsas y
de In canalizncion de considerables rccursos, en ese objetivo es
muy poco 10que se ha evnnzado.

En segundo luger, tampoco ha hubido politicas claras orientndas
a hacer mas eficienle y menDs costosa la prcst<lcion de los servicios
descentralizZ\dos y p<1rZ\ella no bast<l, n<ltur<llmcnle, disponer de
mas ingresos. En vari<1s de las emprcsas los excesivos costos ope-
rativos y burocrc.'i!icas sigllen <lbsarbiendo una proporci6n significa-
tiva de los rccursos y frenando las inversiones necesarias para
aumenl'ar la cobertura de los servicios. Todo ella ha pllcstO un
enarme signa de intcrragucion sabre ICI cficacia y eficiencia en el
munejo de )05 recursos y sabre su ClsignC\ci6n efcctiVZl en favor de
las COJT1Unidades,

Inclusive, no abst8nle los mayores rccursos t-r<1Jlsferidos, In obser-
vacion de la coyunlLlr<l financiera actual y futura de varias ciudndcs
(entre elias la capital de In RepClblica) senala una situaci6n defici-
taria critica que mercce estudi<lfse i1 fonda y resolverse rtipida-
mente. Algo estfl pasanda en 1<:1gesti6n municipal, sea el usa ex-
cesivo del cndcudamiento, el desborde de 1<1bUfocraciJ, la incfi-
caci<1 en e1 recaudo de lribulos ala utdiz.::lci6n del f{icil y c6modo
expedicnte de pignorar las rentas lllunicipaies a c<lmbio de obtencr
costosos cl"l2diiOSbancarios que otros pi1gar6.n mC\IKJnC\.Seria parn-
d6jico que, en media de un r6pido proceso d~ dcsccntraliznci6n,
se configuraro Linn crisis fiscal gcncmJizao1l a nive! Illunicip<ll que
pueda llevar, al final, a rcstringir 1<1 prestaci6n de scrvicios pLlblicos
bilsicos y la alcnci6n de program;;ls sociales y a afcct<lr, incluso,
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las condiciones macroeconomicas haciendo mas penoso y trauma-
tiro el retorno a le estabilidad.

UNA PALABRA FINAL

Al felicitar de nuevo a los organizadores de este bornenaje al
profesor Currie, quisiera terminer con una nota personal.

Hace precisamente 25 anos. cuandc entraba a estudinr cconornia
en la Universidad Nacional. yo ruve la suerte de hacer parte de la
generacion de estudiantes favorecidos par las reformas que se
estaban introduciendo en el pensum de estudios bajo la influencia
del profesor Currie. Luego han venido otras y variadas refonuas.
pero a 10 largo del tiempo estoy segura de que SC' han mantenido
y fortalecido los elementos esencialcs propuestos pOI' el profesor
en cuanto al contenido y la orientacion de la ensenanzn de la
cconomfa.

He side, sin embargo, mas afortunado que muchos de nus antiguos
cornpafieros de cstudic, porqlle en multiples ocasioncs a 10 largo
de estos anos me he bcneficiado en diversas Iormas de la amistad.
la influencia y los conscjos del profesor Currie. En FINES, en el
Instituto de Estudios Colornbianos y a. mi P(l~Odurante cl anterior
gobierno per eJ Departamento Nacional de Planeacion, las ense-
nanzas del profesor h<ln est<ldo siempre prcsenles de algllll modo.
Me aprcsuro finalmcnlc a <lclarar, <lunCjue COIl toda scgllridud no
es nec€sario, que en estc trayccto las C'CjUiVOG1Cioncs son imputablcs
a las fallas del alumno, a pCS''lI' de los denod::ldos csfucrzos del
profesor.


