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I n t e r v e n c i ó n  E s t a t a l  
y  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l

. i n d i s c u t i b l e m e n t e  la f igura  de la 
r eg ión  em erg e  como una  nueva  d i m e n 
s ió n  a par t i r  de la cua l ,  se p re te nde  no 
s o l o  de n t ro  de  las po l í t i c as  públ icas ,  
s in o  ta m bi én  de  la t eor ía  e con ó m ic a  en 
ge ne ra l ,  im p u ls a r  los p ro c e s o s  de d e s a 
r ro l lo  nac i ona l  y r eg ion a l  en Co lo m bia .

A u n q u e  de r eg i ona l iz ac ió n  se lia 
v en id o  h a b l a n d o  de sd e  la dé cada  del 
sesen ta ,  es  ahora  cu a n d o  lo gra mo s  c o m 
p r e n d e r  un po co  m e jo r  sus  venta jas  
c o m p a r a t i v a s  en lo in te rno  y en lo e x 
te rno  a tal p u n t o  que  si b ie n  al in te r ior ,  
o rg a n is m o s  c o m o  los C O R P E S  han h e 
c ho  c ri si s  por  su conc e p c ió n  or igina l  
r e sp ec to  de su forma de org an izac ió n  
ad m in is t r a t i v a ,  eso  no  quie re  dec ir  que 
la r e g io n a l i z a c ió n  va ya  en d ecade nc i a ,  
por  el co n t r a r io  se  a r ra ig an  las v i r tud es  
de  esta  forma de in te gr ac ió n  y o r g a n i 
zac ión .

En lo ex te rno ,  si bien pro yecc io nes  
c o m o  la A L A D I  a nivel  de  Sur amér ica  
y m u y  esp ec ia lm ent e  el Pac to Andi no  
fu e ro n  b a n d e r a s  i m p o r t a n t e s  de esa  
ép o c a ,  c u y o  desar ro l lo  se es tancó ,  hoy 
rev ive n  a la luz de una  in teg rac ión  más 
inmedia ta  y prác tica ,  em p u ja d o s  en gran
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forma por los procesos que en este mis mo 
se n t i do  ade lan tan  los pa íse s  cen t ra le s  
dent ro  del marco  de  la in t e rnac iona l i -  
zac ión  y el avan ce  tecnológico .

Por eso en este aná li si s  de los p ro c e 
sos de desarro l lo  de be mo s  en te nde r  muy 
b ien los d e te rm in an te s  y car ac te r í s t ic as  
que  a t í tulo de debi l idades  nos  han m a n 
ten ido  en es tado  de a t r aso  f ren te  a ot ras 
c o m un id ade s  in te rnac iona les.

Cu ando habla mo s  de Desar ro l lo  d e 
b e m o s  pensar  en que  éste  es in tegra l  en 
el se n t i do  de c o m p re n d e r  var ios  a s p e c 
tos de  la v ida  en soc iedad ,  cu yo  o b j e 
t ivo es el de a lc anzar  mejo re s  n ive les  de 
vida ,  so s t e n i d o s  en a s p e c to s  e c o n ó 
micos,  soc ia les ,  cu l tu ra le s  y del medio  
a m b ie n te  tal c o m o  lo pr eg on a  la actua l 
C on s t i t uc ión  Naciona l .

Debe  p r o p ic ia r s e  un m o d e l o  de 
desa r ro l lo  muy p ro p io  ba sado  en una 
r eg iona l izac ión  en do nde  se ap rov echen
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y com hin en  los recursos  y la ca pac id ad  
del hombre ,  a p oyand o  su propia inicia- 
liva y es t im u la ndo  por  par le  del Es tado 
el in t e r cambi o  tecn o ló gi co  y comerc ia l  
interno y ex te rno ,  p r o p ic ia n d o  la d e l i 
mi tación ju r íd ic o— admi ni s t r a t iv a  más  
conveni en te  que  reco ja  ca rac te r í s t i ca s  
s imila res.

Países c o m o  el nues t ro  poseen  r e 
cursos na tura l es  su f ic i en t e s  y v e n t a 
josos ,  los cua l e s  no s e  apr o v e c h a n  d e 
b id am en te  por  falta de lecn i f icac ión ,  
por  a fán de ex p lo ta c ió n ,  c o m o  es la (ala 
de hosqu es  y el se c a m ie n to  de fuentes  
h ídr icas  en zonas  pe t ro l e r as  por  e f ec tos  
de los p ro c e d im ie n to s  de e x t r acc ió n ;  la 
m is m a  o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  
reg iona l  p ro pi c ia da  por  el Es tado  que  
aún no d esm on ta  a lgu na s  de  e l las c o m o  
los C O R P E S  a rb i t r a r i a m en te  c o n f o r 
m a d o s ,  p r o p i c i a n d o  un as  f o rm a s  de 
asoc iac ión  reg iona l  que  no o b e dec en  a 
la ide n t i f ic ac ió n  de sus  gentes  y a la 
carac te r í s t ic a  y s i m i l i t u d e s  de sus  r e 
cur so s  na tura le s .

La G es t ió n  del D esar ro l lo  R e g i o 
nal es una  func ión  y re sp onsabi l id ad  de 
los d i f e re n t e s  ag en te s  soc i a le s  que  se 
en cu en t r an  en c apac id ad  de p r o p u g 
nar lo  c o m o  El Estado ,  los g ru p o s  p o 
l í t i cos ,  e c o n ó m i c o s  y los go b ie rn o s  
m is m o s  cu ya  ges t i ón  h is tó r i c a m e n te  
solo ha s i d o  c la ra en la de fe nsa  de los 
grande s  inte reses  e c o n ó m i c o s  y han f a 
l lado en la p ro t ecc ión  de las c l ases  p o 
pulares .  C a s o  co n c re to  las bo na nza s  
cafe te ras ,  so l o  han se rv id o  a la c lase  
cafetera.  T a m b i é n  se han h ech o  in
vers iones en proyec tos  macros  a c am bio

de  invers ión  social  y en favo r  del d e t e 
r io ro  amb ien ta l

El pape l  del Es tado  no dehe  ser  el 
de un al to ¡Mlervenlor, pero tam po co el 
de pe rm is i vo  pe rm ane nte ,  pues  t iene la 
res pons ab i l i dad  de cor reg i r  median te  
med idas  e c o n ó m i c a s  las desv i ac ion es  
que  en es le c a m p o  se den ,  faci l i tar  el 
a cc eso  al cap i ta l ,  c o m o  tec nología ,  c r é 
di to,  p ro pie dad ,  etc. ;  igua lme nte  p r o 
duc i r  los e s t ím u lo s  t r ibu ta r ios  y f inan 
c ie ros  que  fueren ne ces ar io s  en el m o 
mento  prec iso  sobre  e m p resa s  que  e m 
piecen a generar  valor  agregado,  empleo  
y tecnología .

Por lo tanto,  no pue de  haber  un 
m odelo  único  de ges t ión  sobr e  el rol del 
Estado,  aunque  si deben adoptarse planes 
y fó rm ula s  p r eco n ceb id as  que  le p e r 
mitan co r reg i r  s i tu ac io ne s  de d ife ren te  
índole  sohre  las cu a le s  te ne m os  conocí  
míenlos  prev ios.

Si par t imo s  del r econ oc im ie n to  de 
la ine x is tenc ia  de  una  teoría  s o b re  la 
ges t ión  del Desa r ro l lo  Regional  a p r o 
piada  a las n e ces id ade s  y po s i b i l i d ad es  
en los nue vos  mo de lo s  de po l í t icas pú 
h l icas,  t amb ién  hay que  r e c o n o c e r  que  
los pr oc esos  de t ra ns for m ac ió n  i n ic ia 
dos  en el año 1986, e s p e c ia lm e n te  la 
d e sc ent ra l iz ac ió n ,  la au to n o m ía  lerrf  
tor ial  y la pa r t i c ipac ión  c om un i t a r i a ,  
lodo  esto c o n f i r m a d o  por  la C o n s t i t u 
c ión Naciona l  de 1991,  han s en t ado  las 
bases  para iniciar  un pr o ceso  de regio-  
na l ízac ión  que  s i rva  de fu n d a m e n to  al 
desar ro l lo ,  que  su pe re  las d i f icu l tades  
prop ias  de  la ac u m u la c ió n  de capi ta l ,  el
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c re c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  la re e s t ru c tu 
r ac ió n  e c o n ó m ic a  m und ia l  y los a v a n 
ces  t e cnol óg ic os  que  aún n o  tenemos.

Un  m o d e lo  de desar ro l lo  ún ic o  ap l i 
ca b l e  en  C o l o m b i a  y en los pa íses  sub-  
desar ro l la dos  c o m o  resu l tado de un t ra s 
lado  d e  m o d e lo  de  un pa ís  desar ro l la do ,  
no  es ace p ta b le  por  mu y c o ngrue n te  que  
parezca .  Los  m o d e lo s  de  de sa r ro l lo  
de b e n  da rse  en cada  pa ís  de  a c u e r d o  a 
sus  c i rcuns t anc ia s  espec ia les  en las d i f e 
ren tes  d im e n s io n e s  que  t i enen  que ver 
con  las re l a c io n e s  e sp ac ia le s ,  h u m anas ,  
cu lturales ,  terr i toriales,  adminis t rat ivas ,  
en t re  o t ras .

En  c o n s e c u e n c i a  una  a p e r tu r a  
e c o n ó m ic a  a u l t ranza  c o m o  la que  se d e 
sar ro l la  en C o lo m b ia  en es te  m o m en to ,  
o lv id a  la ex is te nc ia  de  se c to re s  frági les  
de la economía ,  sobre  los cuales el Estado 
d e b e  o f r ece r  un c ie r to  gra do  de  p r o t e c 
c i o n i s m o  y apoyo,  pu es  de s egui r  así ,  
muy  p ro n to  v e rem o s  por  lo me nos  una 
in v a s ió n  de b ie nes  ex t r a n je ro s  p r iv i l e 
g ia d o s  en el m ercado  nac iona l  y de esta 
m anera  el paso  del modelo  de sus t i tuc ión 
de  im p o r ta c io n es ,  a una  aper tura  con  
grandes  incosistencias,  mot ivo de nuevos 
y p ro n to s  reparos  al m o d e lo  actual .

A u n q u e  se c r i t ica el m od e lo  de m e r 
c a d o s  nac io n a le s  cer rados ,  c o m o  los 
ca u sa n te s  de  una r edu cc ió n  de la c o m 
pe te nc ia  y la fo rm ac ió n  de  m on op o l io s ,  
así como al proteccionismo anteriormente 
de sc r i to ,  lo c ie r to  es que  t ra nscur r id os  
m u c h o s  m e s e s  del  s i s te m a  aper tur i sta ,  
los m o n o p o l i o s  se han  co ns o l id ado  y los

m ay o re s  ing re so s  y n ive l  de v ida  pa ra  la 
gen e ra l i d ad  de  la p o bl ac ió n  no  se v i s 
lu m br an  c o m o  se había  prom et ido .

Lo c ie r to  es que  aún no  p o d e m o s  
dar le  el v i s to  b u e n o  def in i t ivo  al p r o 
ce so  de ape r tura  m a ne ja das  en C o l o m 
bia  y c o m o  b ien  lo p lan tea  Taylo r ,  lueg o  
de un aná l i s i s  h e c h o  sob re  va r io s  pa ís es  
en c re c imient o ,  los  n ive les  de  ape r tu ra  
y pa t rones  de  espec ia l iz ac ió n  so n  mu y 
d iv ersos  y t am po co su c rec im ien to  es 
l i derado  po r  las expo r tac iones .

Si b ien  las c r í t i cas  al m o d e lo  de 
l iberal ización  no inva l idan  para a lgunos  
t r a tad is tas  los logros que  po r  su  in 
te rm ed io  se a l cance n ,  cons id ero  que. d e 
berá rep lan t ea rse  hac ia  una  fórmula  que  
ap ro veche  el com erc io  exter ior ,  reduzca  
la d e p e n d e n c ia  ex te rna  y r e c o n o z c a  el 
papel  de la pe qu eña  y m edi ana  indus t r ia  
y de los de m á s  sec tore s  de la e c o n o m ía  
que  aún no están en capac idad  de  e n f r e n 
tarse a c o m p e t i r  con  los de los pa íses  
desa r ro l l ados .

Esc  pa t rón  de a pe r tu ra  d e b e  darse  
en nu es t ro  pa ís  y au n q u e  aún fal tan 
c o nd ic io ne s  para  una mayor  ape r tur a  e 
in tegrac ión  del co m erc io  in te r nac iona l ,  
si se t i enen  en este  m om ent o ,  a d i f e r e n 
cia de  la d é c a d a  del  sesen ta  y a n t e s  de 
ella, a lterna tivas  esperanzadoras y claras 
in te rn ac io n a lm en te  para ma yo re s  a v a n 
ces  a t ravés  del  m is m o  rev iv i r  de  m e 
can is m o s  de  in tegra c ión  con una  parle 
del Pac to  A nd in o  en los nuevos  acue rdos  
de  C o lo m bia ,  V e nezue la  y Ec u a d o r  y 
con  los a d e la n t os  en ma te r ia  de  i n t e g r a 
c ión  con  México .



Lógica me me  se deben  manejar  con 
c u id ado  es tas  re lac iones ,  para ev i la r  
d e sc om pe ns ac io nes  en nuest ra  cont ra ,  
poi invas iones  de productos  de  esos  
pa íses ,  sin una c o m pe ns ac ió n  e fec t iva  
de nues tros  productos .

Por otra par le se nos presentan casos 
par t icu la res ,  se g ú n  ios  cua le s  la p e q u e 
ña y mediana  indus t r ia  con menores  
niveles de pro tección e fec t iva  y menor  
apoyo estatal ,  tuvo m ayo r  p r o du c t iv i 
dad y co m p e t i t i v id a d ,  s i t u ac ió n  que 
considero,  no de he  se r dur ade ra  frente 
a otros pa íses  de sa r ro l l ad o s  que  si p ro 
tegen a sus  em presas ,  en la cope t enc ia  
con otros mercados .  Por  lo tanto s e g u i 
mos pensando que  el mo de lo  de aper tura  
dehe co m bi na rse  con  fó rm ula s  p ro te c 
c ion is tas  gr ad ua le s ,  a c o r d e s  con  las 
c i rcuns tanc ias  de cada  mom en to .

Con refe renc ia  al tema del escenario 
in te rnac iona l ,  es lóg ico  p e n s a r  que  paí 
ses c o m o  el nues t ro ,  só lo  log rarán  eom-  
pe t i t ividad in te rnac ion a l ,  c u a n d o  c reen 
y/o adopten tecnologías  apropiadas,  entre 
lo cual un fac tor  d e c is iv o  es el es t ímulo  
a la inves t i gac ió n .  AJ tratar  aho ra  las 
pol í t icas de  l ibera l i / . ac ión e con óm ic a  
com o un mo del o  de  e c on om ía  liheral a 
la cual  se  l lega m edi an t e  la aper tur a  y 
la ree s t r uc tu rac i ón  por  razón  del  ' f r a 
caso  d e l  E s tado  ", dir ía  q ue  de be  ser  
refe rido  tamb ién  a un rep l an tea mi enin  
es t ra tég ico de la pos i c ión  del Es tado 
frente a la p res tac ión  del se rv ic io  pú- 
hl icu en razón al f o r t a le c im ie n to  del 
mismo sec tor  p r ivado  ay ud ado  por el 
Estado y no so lo  f racaso ,  sin descar ta r

a lgunos  fac tores  de ine t i e i enc i a  y c o 
r rupc ión  oficial ,  c o m o  im pu lso re s  de 
esta s i tuac ión .

Esto se co m p ru eb a  h is tó r ic am en te  
cu a n d o  el Es tado  ha ten ido  la r e s p o n 
sab i l idad  de pres ta r  los se rv ic io s  que  
los par t icu la res  110 han as u m id o  por 
temor  a los r iesgos  y a su po ca  c a p a 
c idad  y ex pe r i enc ia ,  los cua les  al c a b o  
de  c ie r tos  per iodos ,  se supe ran  y en 
tonces  queda ,  nu e v a m e n te  el sec tor  p r i 
va do  en c apa c id ad  de  reasumir los .  Si 
no,  m ir e m o s  o t ro  ca so  que  yo  l lamar ía  
cícl ico,  cu a n d o  el se rv i c io  de enegía  fue 
pres tado por  part icu la res  en muchas  c iu 
dades  y reg i ones  del país,  por  i n ic ia 
t iva propia  e in capa c i dad  del Estado,  
f rente  a lo que  hoy su cede  con la p r o 
p iedad  estata l  de las g rand es  h i d r o e l é c 
t r icas  en las cua le s  so lo  el se c to r  oficial  
a s u m e  r iesgos.

E 11 el s ec to r  banc a r io  y f inanc ie ro  
el Es tado  ha en t r ad o  a supl i r  en mucha s  
o cas i ones  al p r iva do ,  lo lia r e e m p l a 
zado y s e g u r a m e n te  deberá  vo lver  a s u 
plirlo en cua lquier  m om en to ,  sin af irmar  
que  por  es to  el m o d e lo  actua l no vaya 
a f unc ionar ,  por  el con t r a r io  creo  en las 
ho n d ad es  de la p ropue s ta  ac tual ,  con un 
buen ma ne jo  en el sen t i do  ya planteado.

T o d o  es to para  de m ost r a r  que  si 
bien el rol del Estado ,  en este  m o m e n to  
está l l amado a reduc i r se  en favor  de 
au m en ta r  la im p o r ta n c ia  del sec tor  pri 
vado,  este papel  estatal  pue de  o mejor 
volverá  a surgir ,  así  de b e m o s  prevcerlo,  
c u a n d o  al o tro le so b rev en g an  c ri si s
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espe radas  o  ine spe radas  y en tonces  e s t a 
r í a m o s  en esa  época  f rente  a un gran 
p ro ceso  de rees t ruc turac ión  pero en se n 
t ido co n t r a r io  al que  hoy e m p e z a m o s  a 
vivi r.

Pe ro  se  t rata aquí  de se gu i r  a n a l i 
za n d o  el ac tua l  rol del  Es tado  con todos  
su s  e r ro re s ,  d e r iv ados  de su equ iv o c a d o  
m a n e j o  por  par te  de los m i sm o s  p a r 
t icu la res ,  qu i enes  m ues t r an  gran e f e c t i 
v ida d  en el sec tor  p r ivado ,  pero que 
e l los  m is m o s  no  lo hacen  con  el sec tor  
públ ico ,  cua ndo  éste se les entrega,  como 
el c a s o  de  min i s t ro s  que  f racasan  en el 
ma nej o  de  po l í t i cas  es ta ta les  luego de 
d e m o s t r a r  cap a c id ad e s  en el m anejo  de 
e m p r e s a s  pr ivadas .

Lo an te r io r  nos  l leva a e nc on t r a r  de 
tod as  m a n e ra s  c o m o  única  fórmula  “la 
P r iv a t i z a c ió n  de B ie n e s  y  S e rv ic io s  ’ 
en la m edi da  en que  los par t icu la res  
es tén  en capa c id ad  y qu ie r an  a s u m i r 
los,  mien t r as  que  qu ed an ,  def ini t iva-  
mftnte unos  ú l t imos  t ipos de b ienes y 
se rv ic io s  que  so lo  el Es tado  es tá en c a 
pac ida d  de  asu mi r lo s ,  e sp ec ia lm en te  no 
p ro d u c to re s  de  lucro  c o m o  son la jus t i 
cia,  la p ro tecc ió n  pol ic ial ,  el m anejo  de 
a lg u n o s  r ecu r so s  na tur a l es  y a m b i e n 
tales,  en t re  o tros ,  con lo cual reaf i rma 
lo a n te r io rm e n te  e x p re s a d o  sobre  el rol 
f inal  de l  Estado .

Un pape l  t ra scendenta l  juega  en las 
po l í t i c a s  púb l ic a s ,  la re o rg an iz ac ió n  y 
la d e s c e n t r a l i z a c ió n  del Es tad o  frente  a 
la ge s t i ón ,  pues  si b ien  ésta no  t iene 
tod av ía  un pape l  im po r t an t e  f rente  al 
p ro c e s o  de desar ro l lo ,  con las nue va s

me did as  descen t ra l i s tas  se e n t r ega n  a 
las loca l idades  los f u nd am ent os  para 
inic ia r  c a m b io s  y r e in cor po ra rs e  a la 
vida nac ional ,  re in teg rándose  c o m o  r e 
g iones cuya  perspect iva indiscut ible será 
la de superar  en esta forma los prob lemas  
que  ind iv idu a lmen te  no han p o d id o  r e 
so lver  la mayor  par te  de  los 1.029 m u n i 
c ip io s  co n  que  a p r o x i m a d a m e n t e  
cuent a  el país.

Adicionalmente a es toy  por lo menos  
en lo que  respec ta  al Hui la ,  mi p r o 
nun c ia mi en to  al gobie rno  d e p a r t a m e n 
tal, es  el de que cum pla  la func ión  de  
asesor ía ,  coord inac ión  y c o m p l e m e n -  
ta r iedad que  le as igna  la C o n s t i t u c ió n ,  
em p re n d ie n d o  cuanto antes el d i agn ó-  
t ico del munic ip io  hui lcnse,  sin lo cual  
no podrá  a r r anc ar  el p roc eso  de re- 
g iona l izac ión .

Desde  luego  el t raspaso  del rol  d i 
n ám ic o  del Es tado  al sec tor  p r ivado  
em presar ia l ,  se hace i r revers ib le  y c o n 
venien te ,  para que  se dedi que  a br indar  
garan t ía s  de  es tab i l i dad  gene ra l  a la 
eco nom ía ,  p rocurar  la c re d ib i l i da d  en 
las inst i tuciones,  ejercer control ,  facilitar 
la in te rnac iona l i / . ac ión  y eq u ip a r a r  las 
po s ib i l i da des  de acceso  a los recursos .

Hay quie nes  co ns id eran  que  lo a n 
terior ,  es ape na s  una m ín im a  o r i e n t a 
c ión  por  par te  del Es tado ,  en la m ed ida  
en la cual  la o r i en t ac ió n  de be  e s ta r  a la 
a l tura  de los req u e r im ie n to s  de l se c tor  
p r ivado  y más  b ien  macro ,  general  y aún 
c o m o  se d i jo  an tes ,  re sp onder  po r  c ie r to  
t ipo de se rv i c ios  que  el se c to r  p r i vad o  
no a su m e  en razón  a los r iesgos .
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En osla forma, lo mín imo  podr ía  
con fudi r sc  con tilia casi  total  l ibertad,  
lo cual  em pezar ía  a de sv i r t uar  la razón 
de ser del Es tado c o m o  represeti lai i ie de 
una comu ni dad ,  ana par le en ascenso  y 
otra es tancada ,  la cua l  neces i ta  de su 
intervención para garant izar  por lo menos 
su su pe rv iv enc i a  frente a grup os  nic 
llores en núm ero ,  pero  de gran d om in io  
eco n ó m ic o  y po l í t i co dent ro  y fuera del 
país.

Ya c o n o c e m o s  la in tenc iona l idad 
de los pa íse s  y grupo s  de las me t rópol i s  
cuyo  afán es el de m an ten er  el s is tema 
de ac u m u la c ió n  a cosía de cua lquie r  
sac r i f ic io  de los pa íses  de la per i fer ia  
en donde  la poblac ión ,  lo ún i co  que  
tendr ía a su favor  en un m o m e n t o  dado,  
es un Fs lado  que  pueda  l legar a in t e r p o 
nerse  y a garan t iz ar  un nivel  de  e q u i l i 
br io o por lo menos  de respe lo  por un os  
derechos .

Eslo s igni f ica  que  no de b e m o s  qu 
darnos  en la c r í t ica  lolal al Es tado ,  
crítica que  sí ex t r emo contra los delenla-  
dores  de ese  po d e r  y su mal manejo ;  
pero s igo  v ie ndo  al F i l a d o  c o m o  una 
ins tancia  rc pr es en l an i iv a  a la cual  le 
l iemos e n t regado  el ma nej o  de los inte
reses tolaltes y 110 los de un grupo ,  c o m o  
lia sido mani f ies to  en muchas  ocas iones ,  
pero que debe  y puede  recup e ra r se  para 
los ¡nlereses  mayor i ta r ios .

Esto co in c id e  con qu ie ne s  mani-  
l ieslan que  el cese  de  la in t e rvenc ión  
del Estado es po co  prohah le ;  yo  diría 
que no se dará mi ent ras  exista tina s oc ie 

dad or g an iz ad a ,  que la in te rv en c ió n  se 
liará pero no m edi an te  el s i s t em a  Iradi 
c iona l  o c o nven c io na l  de  p b n e a e i ó n ,  
pues  lo que  se requi er e  es la part ic ipa  
e ión  c om un i ta r i a ,  la co n ce r t ac i ó n  y la 
husqueda  de o p o r tu n id a d e s  para el d e 
sar ro l lo  de sus  re cur so s ,  fac i l i t ando  el 
acc ionar  pr ivado ,  c r eand o  c o nd ic io nes  
y asum ien do  func iones  cuand o fuere ne 
cosario, sin temor a presiones minoritarias

Vale la pena  locar  el t em a  del E s 
tado c o m o  productor  en el sen t ido  en el 
cual  en rea l idad  ese  papel  debe  se r s u 
pr imido .  El d e s m o n te  ile las ac tua les  
emp resas  es ta ta les que cumplen  esa fu» 
c ión s ign i f icar ía  un a v a n c e  fundamen  
■al. Sin e m b a rg o ,  o bs e rvo  que en los 
de c re to s  de ree s t r uc tu rac ió n  no a p a r e 
cen la r e for ma  a la indus t r ia l iz ac ión  
(Indumil) ,  t ampoco el de Ecopelrol ,  entre 
ot ras.  Eslo s ign i f ica  que  no toda la 
función  produc tora  será des m an te la d a  
por lo menos  en el fu turo próximo,  como 
es ape na s  lóg ico  por  el a r r a igado  p r o 
c e so  du ran te  tan tos  año s  que  puede  
haber  m os t r ad o  c ie r tas  venta jas .

Fn lodo  caso  la func ión  de apoyo y 
r egula c ió n  del Es tado  en genera l  no se 
d i scu le ,  s id o  se p lan tea  lo re fe ren te  a la 
forma y la intens idad  di la in te rvenc ión  
estatal .

Ya en años  an te r iores  la i n t e r v e n 
c ión estatal  en el des ar ro l l o  reg iona l  a 
través de una inversión directa en produc 
c ión  de b ienes  y se rv i c ios  fue vi sta  con 
b ue nos  o jos  y br in dó  so lu c io n e s  a p r o 
b lem as  de la época ,  pero en las ac tua les
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condiciones ya no encaja y la versión de 
lo regional es diferente.

La nueva Constitución de 1991 con
sagra la figura de región com o suma de 
localidades o municipios en un marco 
de dem ocratizac ión  y reorganización 
de los territorios que deberá movilizar 
fuerzas en pro del desarrollo  integral y 
con fundamento en características s i 
milares.

La reginnalización por de parlamen
tos no ha sido virtuosa y las mismas 
d ivisiones departam entales serán obs
táculo para la integración municipal, 
razón por la cual su desaparición favore
cería al desarro llo  de las regiones aue 
en nuestro  país obedecen a una mayoría 
de poblaciones rurales, más no p rop ia
mente de ciudades, pues por lo menos 
600 municipios son habitados por cam 
pesinos y poseen menos de 40.000 ha
bitantes, por ejem plo en el Huila sólo 
N eiva , G arzón ,  P ita li to  y La Plata 
pasan de 40.000 habitantes, pero todos 
menos Neiva, presentan mayor depen 
dencia del sector agrícola, lo cual es un 
factor positivo en favor de la generación 
de un excedente económico agrícola a 
partir del cual se impulsen otros sectores 
de la economía. Por tanto no podemos 
olv dar la im portancia que tiene el sec
tor cam pesino a pesar de los grandes 
procesos de urbanización de las déca
das anteriores.

El problema de la redistribución en 
Colombia es de importancia capital,  d e 
bido a que el Estado no logra hacer 
efectivo este mecanismo a pesar de estar 
consagrado en los preceptos legales sobre 
p resupuesto  y finanzas púb licas ;  la 
orientación del gasto por una parte hacia 
regiones pobres no es suficiente para 
dotarlas de servicios básicos, por otra 
la mayor carga impositiva la tiene la 
clase media y además la evasión de la 
economía subterránea deja de aportar 
recursos que deberían estar red is tr i 
buyéndose para lograr mayor grado de 
oportunidades.

El nuevo rol para el Estado C o 
lom biano debe estar s ignado  in d is 
cutiblemente por unas políticas púb li
cas claras y modernas y la G estión del 
Desarrollo Regional encierra ante todo 
un alto grado de concientización en la 
comunidad, la cual no puede seguir siendo 
engañada por clases políticas que la 
utilizan para efectos electorales pero 
que no han plasmado en la herramienta 
por excelencia como es la plancación, 
las verdaderas fórmulas del desarrollo.

En la crítica y el anális is  de ta 
problemática nacional debe involucrar
se, mediante mecanismos ágiles, a la 
comunidad, tarea que debe ser facil i
tada por instancias como la Universidad 
en nuestra región.


