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RESUMEN

En los últimos años se ha vislumbrado un nuero paradigma deldesanollo regionalen el

que las variable que más interesan son las científico.tecnológicas, el medio ambiente,

!a descenbalización y la oeación de micrq pequeñasy med'nnas empresas (MIPYMES).

En este nuevc escenario cobra especial importancia el empresario sdtumpeterianq

innovador y competltivo, con anaigada idenüdad local y regional.

Con el fin de dejar aüás los pogramas aislados de apolo al sector empresarial, el

gobierno colombiano aprobó la Ley 590 de 2000, más conocida corno la 
*Ley MIPYME ,

que se constihrye en la columna vertebral de la política del Estado colomb'nno para el

apoyo integral de dicho sector. A pesar de ello aún se neesitan políücas municipales

para artict¡lar los esfi,¡ezos locales on los nadonales.

En este documento se proponen cinco componentes básicos de una políüca rnunicipal

para el desanollo de las MIPYT'IES: ambhntal, capacihción e innoración, omercialización,

financiamiento e impuestos municipales, coordinados por una Secretaría Municipal de

Fomentc y Competitividad Empresarial, como ente arthulador de todos los componentes

e interlocr¡tor directo enbe el gobierno municipaly los empresarios del municipio. La

propuesta fue elaborada para el Municipio de Pasto (@lombia) pero contiene elementos

de análisis útiles pan onlquier municipio.



ABSTRACT

In the last years a new paradigm has manifested itself concerning regional development
in which the most interesting variables are scientific-technological, such as environmental,
decentralisation and the creation of micro, small and medium sized businesses (MIPYMES).
In this new plane the schumpeterian businessman, innovative and competitive, rooted
in a loc¿l and regional identity, has special importance.

With the aim of leaving the isolated programs of support for the business sector behind,
the Colombian government passed the Law 590 in the year 2000, better known as the
'MIPYME Lau/i which forms the backbone of the policy agreed upon by the Colombian
State Department conceming the integral support of the above-mentioned sector. Despite
this however, municipal policies are needed to articulate the local effort with the national.

The author proposes five basic components of a municipal policy for the develcpment of
the MIPYMES: environmental, training, commercialisation, financing and municipal,
coordinated by a Municipal Secretary for Business Tnining and Competetivity, as an
entity which joins all the components and serves as negiotiator between the local
government and the local businessmen. The proposal was developed for the Municipality
of Pasto (Colombia) but contains elements of useful analysis for any municipality.



INTRODUCCION

En los últimos años se ha venido reconociendo ccn más fuena que d sector de las micro,

pequeñmy medianas enrpresas (MIPYMES) en nuesüro país onbibuye & manera s'lgnificatita

a la compeütMdad internacional del sector productivo y a la generación de empleos en

sectores wlnerables de h poblacirín, bles omo mujeres y artesanos' y en actividades que

no requieren elevados niveles de inversión, capacibción y tecnología.

De igual rn¿¡nera, el desarrollo de las regiones ha estado esfuechamente vinculado on el

de las MIpyMES, de allí que dentro de un marco de globalización se haya tomado este

sector de la economía como un potenciador del desanollo municipaly regionaly por ende

delnacional.

Sin embargo, las políücas públicas de apoyo al sector han carecido de la integralidad

requerida y se han limtado a programas aislados (y sin la continuidad y promoción

necesarias) en los diferentes campos que influyen en el desarrollo empresarial:

comercjalización, asistancia tánica, capacitackh, asesoría, desanolloEorolog'loycréd'¡to'

enbe otros.

La ausencia de políticas integrales para el desanollo de ta MIPYME, tanto a nivel nacional

como localy regional, podría ser la causa principalde la defcientesih¡ación eonómica de

este sector. En consecr¡encia, es necesario que frente a la globalización, el resurgimiento

de los grandes bloques, la adecuación tecnológica y el foftalecimiento de las alianzas

esüatá3icas, los sectores público y privado a nivel nacionaly regional, aúnen sus esñ'¡ezos

para el deanollo de un sistema de apoyo integral para las MIPYMES, que involucre directa

y sistemáücamente, todas las variables que influyen en el desanollo empresarial'

Este Fabajo no consiste en un diagnóstico de las empresas del Municipio de Pasto' ya que

para ello ñaUría que realizar las enqlestas respectivas que permitan obtener los d¡tos

estadísticos de los diferentes factores internos de la empresa, tales como tecnología,

eStructr.¡n Organizacional, mediO ambiente, mercadeo, ventaS e información financiera,

entre otros factores. El tnbajo se constifuye, más bien, en una propuesta general para

promover el desarrollo empresariat de la MIPYMES a nivel municipal.

En é1, se ha reopilado la información de fuentes secr¡ndarias y primarias sobre el sector

de MIpytvlES en el Municipio de pasto, los insúumentos exi$entes a nivel nacional, regional
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y local y algunos de los principales insbumentos y estrategias que se necesit¡ imputsar por
parte del gobiemo loca! para lograr un apoyo más integnl hacia el sector. La bibliografn
consultada, como se puede notar, es bastante amplia. @n ello se pretende que el lector
onsidere fuentes alternativas de información más amplia sobre los diferentes aspectos
que se abordan en el preente doq¡mento.

Elbabajo e divirJe en olre partes En la primera se aborda d tenta deldesanollo eonómio
a nivel municipaly el papel que el Estado debe desempeñar en esta instancia. Se hace un
análisis de las principales teorías del desanollo regional y se hace claridad sobre este
nuerc onePto. En la segunda parb se hae un diagnódio de la micro, pequeña y mediana
empresa a nivel nacional y regional y una descripción general del sector en el Municipio de
Pasto. En la terera se aclara qué son las políticas de desarrollo productivo, tas medidas y
elementos que forman parte de este planteamiento. En la cr¡arta parte se aborda el tema
de la polftica municipal de desanollo para la MIPYME @mo un todo coherente e integral.

De la quinta a la novena paftes se hace una descripción de las propuestas de políticas
municipales en los campos ambiental, de capacibción e innovación, comercial, financiero
eimpcsitiro.

En la décima parte se propone la creación de una Secretaría de Fomento y Competividad
Empresarial, @rrKt un mecanismo artiq¡lador de la política municipal para el desanollo de
la MIPYME y paft¡ 9eneft¡r interloq.rc¡ón directa con el sector empresarial local.

Finalnenb se proponen algunc ondusiones y reomendaciones sobre la polftica municipal
para eldesanollode la MIpyME.

Eon. Edwin Tárapuez Chamono
Email : edwintarapuez@hoünail.com





1. Er DESARRoIIo eo¡rómo UUMcIPAL

1,1 DESARROITO EONOU¡CO: B{TRE lf) REGIONALY l.o L¡OClt

El tema del desanollo regional es relativamente nuwo y ha generado mucfto interés enüe

los diferentes actores sociales que han aportado distintos puntos de vista, enfoques y
propuestas a través de los o.¡ales se ha tratado de ocplicar y orientar la evolución de las

regiones.

En los deenios de los tneinta y los orarenta se penso que la onftguración del mercado

nacional haría posible el desarrollo armónico de las regiones de los países de América

Latina. De la misma forma, en los añc cincuenta y sesenta se pensaba que el comercio

internacional, on base en una nueva división deltrabajo, conocida como sustifuüva de

importaciones, resolveria las crcientes diferencias del desanollo tanto entre las naciones

como en6e las regiones de los países. Lo cierb es que en bs últimos años se ha puesto de

manifiesto que en los mercados nacionales conviven regiones superdsarolladas e

inñadesanolhdas. En eS sentido, el entralisrtto bajo corno onseotemi¡ d fa\rorecimienb

de zonas partirrlares, onro ciudades cap'¡tabs, las áreas mebopolitanc que representaban

una posicffin financiera e industrial crucial, o las que tendrían un papel estrat{¡ico en el

proceso de unificación nacional. De ahí que se afirme comúnmente que las cabezas de

centralizacion financiera e indusúial son los fadores de origen del subdesarrollo regionall .

1.2 MOD,EI.oS HISTóRIG IE DESA,RROI¡O REGIONAL'

1.2.1 Desartolto integrado de las cuencas hidrcgráñcas

Se baso en la experiencia de Estados Unidos on la Tennesse Valley Authority (I/A),
dependencia mediante la cual el gobierno intervino de manera directa para crear

infiaesür¡cü¡?t ygerieli¡rernpleo. 9l objeti\o principalen solucionar la sryera desoo.¡padtSn

que afectó a dicho país desn¡es de la cris's de los treinta.

r MOL¡N& Iván. Nuer¡a regionallzacjón mundial, desarrollo local y gobernab¡l¡dad. Ef¡i C.ornercio Exbrior:

órgano de diñ¡si5n del Banco Nacional de Comercio F¡rEdor. Vd. 47,1üo. 1f (Nov. L97)¡ p. 935€36.

' úer: SIIJ, Margelo. ta gestión empresarial en d desanollo rcgional de A¡nerica taüna. EOi Comercio ExErior:

órgaro de difusión del eanco Nacbnal de Comercio btbrior Vd.47,lüo. 6 fiunb 1997); p.460a6É,



26

Los instrumentos utilizados fueron las inversiones en obras hidroeléctricas, la creación de

infraestucfura básica y la provisión de riego en e><tensas áreas para impulsar la producción

agrícola en las cuencas hidrográficas.

1.2.2 Estrategias de rcgionalización y de creación de polos de desanollo

La estrategia de desanollo regional mediante planes de regionalización y de industrialización

en cieftos polos se baso en la experiencia de organización y administración territorial en

Francia a paftir de 1955. Varios países adoptaron esta práctica para lograr una cobertura
nacional de regiones con organismos administrativos de desarrollo regional.

Junto con la regionalización se crearon polos de desarrollo industrial2 con el objetivo de
generar efectos positivos en la economía de la región adyacente, principalmente por la
creación de nusros emdeos y el estabhcimiento de actividades productiws omplementarias.

1.2.3 Estrategias de desarrcllo rural integrado

Las estrategias de desarrollo rural integrado se basaron en las experiencias de Rejovot en
Israel. Una esbategla de desarrollo runl integrado onstihrye una propuesta y una modalidad
de planificación regional que tiene su fundamento en una definición del concepto de región
como un cruce de funciones, por una parte entre los distintos niveles de planificación
(desde el nacional hasta el local) y, por otra parte, entre las distintas disciplinas o sectores
de la planificación3.

Estas experiencias buscaban complementar el establecimiento de polos de desarrollo
industrial a base de centrar la atención en el impulso del espacio rural y de la agricultura,
en especial la vinculada a los pequeños productores agropecuarios.

1.2.4 Modelo neoclásico

A fines de los años setenta y durante los ochenta, el modelo neoclásico y la estrategia
neoliberalaparecen como el paradigma de desarrollo regional. En ella se presupone que
en un contexto donde se permita, tanto como ello sea posible, el libre juego de las fuerzas
del mercado, se habrán de generar condiciones favorables para lograr un mayor equilibrio
intenegional y, por consiguiente, para encaminarse hacia una paulatina superación de las

2 Ver: CUADMDO ROURA, Juan. Planteamientos y teorías dominantes sobre el crecimiento regional en
Europa en la cuatro últimas dáadas. En: Revista EURE. Vol. )0(I, No. 63 [un. 1995). p.5-32.
3 DE MATTOS, C. Paradigmas, modelos y estnbgias en la práctica laünoamericana de planificación regional. En:
Fensam¡ento lberoamericano. Núm. 10 (1986). p. 11. Citado por: SILI, Op. Ct. p.461.
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disparidades regionales.

Se privilegian entonces las políticas económicas no interyencionistas, el libre juego del
mercado y la libre disposición de los facto¡es en el teritorio nacional y regional. Se postulaba

que el mercado equilibraría la distribución de éstos y generaría por sí solo el crecimiento

de las regiones más marginales.

1.2.5 Coriente rcgional pafticipativa

En el decenio de los ochenta hubo un gran esfuezo por generar instancias de participación

popular a fin de generar propuestas más eficaces y realistas de desarrollo regional y local.

No obstante, dichos esfr.rezos han sido desarticuladosy han carecido de políticas amplias

que los sustenten.

Sin embargo, tale esüategias han sido muy importantes para inducir una mayor @riciencia

a@rca de los problemas territoriales en cualquier escala, en especial la local y la regional.

Así a finales de los años ochenta se esboza un nuevo paradigma en las políticas de

planificaciln que con$dera actor importanb a la poblacjrín en general, aunque corl enfoques

muy diferentes del que lo precedió.

1.3 EL NUEVO PARADIGMA DEL DESARROIIO REGIOÍ{AL'

A principios de los años noventa omenzó a vislumbrarse un nuevo paradigma del desanollo

territorial, más asociado con la gestión empresarial y con la búsqueda de la competitividad

del tenitorio que a los viejos criterios de equilibrio tenitorial. Los temas que ahora inEresan

son las políücas científicas y tecnológicas, el medio ambiente, la descentralización y la

creación de micro, pequeñasy medianas empres¿¡s (MIPYPIES). En este nuevo escenario

cobra especial importancia el empresario schumpeteriano, innovador y compeütivo, con

anaigada identidad local y regional.

La aparición en América Latina de este paradigma no es casualy su aplicación no es sólo

el producto de la difusión de los países centrales a los periféricos, sino de la conjunción de

varios elementos, entre los cuales están:

. l¡ democratización de los países latinoamericanos.

. Los procesos de reonversión prcductiva'.

a SILI, Op. CIL P. 461-462
'Se entiende po, ,".on*oión productirra los procesos no marginales y temporalrrcnte acotados (ya que se

diferencian deios esfr¡ezos permanentes para incrementar la productividad) de incremento de la eficiencia de

los recursos productivc, asícomo los de su reasignacón intrasedorial (especialización productha) e inErsecbrial
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. Los adelantos en transporte y comunicaciones y las nuevas tecnologÍas que permiten

actividades productivas disociadas espacial y temporalmente, lo que abre nuevas
perspectivas a la producción en general.

. La desaparición de la idea del Estado protector.

De la conjunción de las políticas de descentralización y en especial de privaüzación de las
empresas públicas se deriva un nuevo modelo de desarrollo que se basa en la habilidad de
gestión y las capacidades de cada territorio, las cuales ya no constituyen ventajas
compa rativas, sino competitivas.

Dentro de este nuevo paradigma las escalas operativas están dadas por las regiones y los
espacios locales; sin embargo, estos espacios no se conciben en la forma badicional, tal
como se hacía con las políticas de desarrollo de cuencas hidrográficas, de regiones o de
polos de desanollo. Se bata ahora de espacios delimitados en función de proyectos polítios'
y empresariales defi nidos.

En ocasiones se ha admitido que ciertas ventajas geográficas o compeütivas han sido
determinantes para el crecimiento de una región sobre otra. Según otras opiniones debe
recurrirse a la teoría de las múltiples regiones y por tanto su explicación y análisis debe
tener numerosas teorías y con ello reducen a nada la explicación. Todas las posiciones
üenen algo de ciefto, sin embargq es necesario encontrar los mecanismos fundamentales
que explican la inevitabilidad del subdesarrollo regional 5.

En estesenüdq eloecimientode la eonomí¿¡ esfundamentalmente un procesode inversión
en busca de rentabilidad y ganancia por encima del promediq según se trate de una rama,
sector o segmento económico. Los factores, por ende, que determinan la ganancia y las
ventajas competiüvas no se pueden distribuir de manera uniforme en elterritorio nacional,
ni siquiera en un pequeño paí+ menos aún en uno con territorio grande 6.

En consecuencia, la lógica del capitaly de la inversión es el motor de la formación y la

' El proyecto político regional se articula dede dos ejes: el primero, como la necesidad de maximizar los
espacios de concertacón, genenndo pacbs inteligentes entre las fueaas sociales de cada región, y el segundo,
como la capacidad para balancear adecuadamente el doble desaño de la globalización y la descentralización,
elitando que los esfueaos de desarrollo y crecimiento de un determinado lugar se minimicen debido a estos dos
úlümos tactores.
s Ver MASSIRIS CABEZA, Angel. Reflexión sobre una política de ordenación territorial en los países
laünoamericar¡os: el caso de @lombia. En: Trimesbe Geográfico : Rer/sta de la Asociacjón Colombiana de
Geolgrafos. No. 15 (jun. 1991). p.3-23.
6 MOUN& Op. GL p.936.
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movilidad de las regiones, asícomo delsubdesarrollo regional. Esto evidencia que la teoria

del desarrollo regional no es pura y perenne sino que debe actualizarseT.

1.4 EL COilCEPTO DE DESARROI.LO

Crecimiento y desarrollo económicos entrañan la noción común de un aumento en el nivel

de vida de la población de una región o territorio, por lo que en ocasiones estos dos

términos se usan indistintamente.

Sin embargo, el crecimiento económico suele tener una connotación más cuantitativa al

utilizar indicadores como el PIB per cápita, elconsumo real promedio o elvalor agregado

por unidad de trabajq entre otros, para registrar en el tiempo los incrementos productivos

de una economía.

Teniendo en cuenta que el problema de los países más atrasados no es simplemente

cre@r, pues erperimentan incrementos productivos cíclicos de diversa magnihd, se puede

hacer otra distinción sencilla entre crecimiento y desarrollo. El primero sería un proceso

propio de economias desarrolladas, en que la e><istencia de capitaly progreso tecnologico

onüasb con lo que oolne en países menos avanzadm, donde mudros problemas provienen

de ta insuficiencia de dichos factores y cuya creación es un problema fundamental. Los

procesos más complejos y menos @nocidos que permiten el crecimiento eonómim de los

países subdesarrollados pueden considerarse como el contenido deldesarrollo.

Ahora bien, desarrollo y subdesarrollo son categorías históricas relativas. Un país o una

región tiene una u otra relación con más naciones o regioness.

1.5EL@NCEPÍODEREGIóN

La palabra región proviene del latín rqerequesignifica línea, demarcación. Por e><tensión

se interpretaría como el territorio comprendido entre varias líneas de demarcación. Así es

la unidad o porción de superficie inmediatamente menor que la unidad nacional cuyas

caraderísticas o propiedades socioeconómicas y socioculh.¡rales le determinan una idenüdad

económica y socialmente significativa en elconjunto nacional.

t CEPAL B conepb de regiones en desanollq su tipología y delim'¡tac6n. EU Deanollo regional y globalización

económica : UAP{AI, Puebla (1995). Citado por: MOU|\.IA, Op. GL p.936.
8 MMIREZ, MlguelÁngel. Crecim¡entoo DesarrolloenAmérka Laüna: una hisbri¡¡ en consüución. EuComercio

Exterior: órgaño de difusión del Banco Nacional de @mercio Exterior. Vol.47, No. 6 fiunio L997); p.474'
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En planeación, la región constituye la inclusión del elemento espacio en los objetivos y
metas y forma una estrucfura dependiente. En economía internacional una región puede

significar un grupo de naciones. Entre los principales üpos y características de las regiones

se tienene:

. Región Económica. Es el espacio subnacional con caracteísticas y problemas

económicos y sociales @munes causados por condiciones naturales. Algunos autores
la definen como el conjunto de agentes (personas, familias y empresas) que generan

ofeftas y reciben demandas dentro de un sistema de relaciones económicas,
caracterizado por la dependencia de un centro cuya influencia se manifiesta
principalmente a través delaumento o reducción de la oferta y la demanda de bienes
yseruicios.

' Región Geográfica. Espacio geográfim dominado por determinadas características
fis'ográficas (relieve, dinn, hidrologíia, etc.). Su ralor oneptuales básicamente analftico
y se manifiesta fundamentalmente en forma de restricciones o estímulos al desarrollo.

Región Homogénea. Consiste en la agrupación de unidades contiguas con
características relativamente similares. Es la porción territorial en la cr.¡al tos valores de
diversos indicadores socioeconómicos presentan mínimas dispersiones respecto a sus
promedios. Presentan en todo su territorio, caracteristicas socioeconómicas con un
alto grado de similitud en relación con las caracteristicas medias del conjunto. De ahí
que al no lograr una homogeneidad absoluta, por la proximidad de sus aüibutos adquien
este subespacio una homogeneidad de carácter relativo.

Región Plan. Es la unidad o porción continua del espacio nacional determinado por
caracterÍsticas socioeconómicas presentes y futuras previsibles y que constituye el
marco de referencia para la planeación integraly el marco óptimo de decisiones para
la planificación del desarrollo.

Región Polarizada. Es el espacio heterogéneo en elcualexisten relaciones espaciales
de interdependencia económica debido a la mutua complementariedad y reciprocidad
enüe él o los cenhos polarizantes y sus zonas de influencia. También recibe el nombre
de zona o región "funcional" o "nodal". Una región polarizada comprende:

e ORTEGA BI-AKE, Arturo. Diccionario de Planificación. Aspectc políücos, aspectos sociales y aspectos
adminisbativos. 2 ed. Mo<ico : Trillas, 1989. p.304-306.
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. El polo de desanollo configurado por el conjunto de actividades productivas

concenbadas espacialmente que desencadenan los fenómenos de polarización,

. El espacio geográfico integrado funcionalmente en torno al polo de desarrollo,
compuesto a su vez por el área rural, el conespondiente sistema de centros y la
red de tra nsporte y comunicaciones.

Región Política. Es la zona o espacio geogÉfico constih.¡ida como una unidad

administrativa gubernamental sujeta a un programa o plan definido de acción. Para

que sea oncebida una acción políüca regional determinada, es necesaria la o<istencia

delcentro de decisiones con autoridad ejecutiva.

Región Pivotallo. Son los territorios organizados, complejos e identificables a escala

de la división políticoadminisbatirm histórica. Estas regione seÉn Provinciasen algunos

países, Departamentos en otros y Estados en algunos países Federales. En todos los

casos scn las menores unidades polftico-administrativas que al mismo tiempo son

estructuralmente complejas y poseen cultura, identidad y flexibilidad.

Estas regiones pivotales pueden formar regiones de mayor amplitud (regiones

asociativas) a paftir de la unión voluntaria con unidades territoriales adyacentes.

Región ViÉual. Una región virilal es el resultado de un acuerdo ontractual (formal o

no) entre dos o más regiones pivotales o bien, asociativas, pam alcanzar cie¡tos objetilos

de cofto y mediano plazo. Se tiene muchas experiencias de regiones y municipios que

establecen protocolos de ooperación con otras regiones y ciudades comunitarias para

el desarrollo de programas conjuntos.

En muchas ocasiones, sin embargo, no ha eristido la suficiente claridad sobre elconcepto

de región y se le ha dado a éste diferentes connotaciones de acuerdo al punto de vista del

autcr'.

1o BOISIE& Serg'o. PosEnodernismo territorial y globalización: regiones pivotales y regiones virh¡ales. En:

Económicas CUC: órgano informativo del Departamento de Invetigación Socioeconómica de la Fao¡ltad de

Economía de la Corporación Universibria de la Costa. No. 22 (ene. - dic. 1994). p. 16-29.

' Pan algunos economistas como Mdal de Blanche, la reg6n es el espacio Éico, lugar geográfico o territorio en

donde, en definitiva, se ra a desanollar una actividad económica. Ver: ARRIEIA CFIAVARRIA, Omar. [a categoría

espacio en geograffa. En: Revista GmgÉfica de América @ntral. Nos. 15-16 (Segundo Semeste de 1981-

Primer Semesüe de 1982). p.17.
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1.6 EL DESA,RROI..LO REGIOI{AL

De otra pafte, es conveniente aclarar consecuentemente que el desarrollo se refiere a

cambios inducidos en forma consciente e intencional, a través de políticas que en forma
deliberada son impulsadas por diferentes agentes del desanollou, de lo cual se infiere que

el desarrollo es un proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada y en el

cual también influyen los cambios generados desde y hacia el interior de la región.

En este sentido, el desarrollo regional se diferencia del desarrollo económico en que el
primero incluye el espacio ñsico (la región) como un omponente fundamental de su análisis,
aunque en murchos casos el referente tenitorial pasa a un segundo lugar ¡a que se privilegian

los procesos y los actores y no los espacios, signo evidente de la globalización y la

destenitorialización de los procesos económicos y sociales.

De esta manera el desarrollo económico regional puede describirse como una serie de
incrementos en elrolumen de las operaciones económi@s, e decir, en el producto agregado
y en el ingreso total, entendidos éstos como la suma del valor de lo producido en las
diferentes actividades económicas -ya sean industriales, agrírolas o de servicios- y comc
la suma total de los ingreos generados para quienes participan en esas actividades, como
empresarios, tnbajadores o empleadosl2 .

Si se realiza un análisis más detallado, el desarrollo económico, en general, es un proceso
que persigue, enfe otros, los siguientes objetivoss :

Incremento del PIB percapih
Mejora en la distribución de la riqueza, los niveles de igualdad y opoftunidad social.
Balanza de pagos positiva

Estabilidad de precios

Incremento del número de puestos de trabajo
Disminución del desempleo y zubempleo
Crecimiento de la participación popular en la vida políüca y económica.
Paz

Ambiente socialsano

Autonealización

u RA¡¡GEL SUARE, Alfredo. B desanolb rcg'onal. Bogoüá: Esqrela Superior de Administracion Rtblica,
L993. p.22.
u lbíd., p. 25.
13 VARELA, Rodrigo. Innoración Empresarial. Un nuano enfoque de desanollo. 8 ed. Cali : ICESI, 1998. p. 41.



:'¡|

Los estudios de Jacobsra sobre desanollo de las regiones y omunidades especfrcas,
permiten definirque:

. El desanollo eonomico no ocurre en general, o por deoeto, o simplemente por la
formulación y publicación de un "Plan de Desanollo'. El desanollo económio se da a
gente específiGr, en lugares partict¡lares y en momentos de tiempo muy precisos.

. Las metas deldesarrollo económio tienen que ir más allá del irrcremento punfual de
los empleos y del ingreso, pues sólo esta modificación no garanüza la conünuidad del
proeso. Se requiere que el proceso de desanollo eon 'omio sea un proeo dinámio
y ontinuadq en el cual las personas de la omunidad tengan la pos¡b¡l¡dad de usar su

blento y dar al sistema social unas q¡alidades dinamicas que asquren una vida feliz y
plena y en onünua mejora. Esfto hace que sea mejor enunciar objetivos de desanollo
en términos del proeo y rc del resultado.

En e# ser¡üdq denüo de los principales acbrcs siales dd desanollo reglmal e eno¡entra

desde luego el Estado, principal impulsor del crecimiento eonómico regional que no solo

es la instancja que algna y ontrch h inversión, sino que adenrás es h que debe garantizar

el desarrollo equitaüvo de las regiones, en el marco de unas polfticas nacionales a las

cuales debe articular el desanollo regional y local. Existe, sin embargo, una serie de

facbres que puede reducir o lim'¡tar didra aaión. Enbe esbs fadores se pr¡ede mencir¡nar:

La ausencia de una cr¡ltura de la planificación.

l-a baja capacidad tecnica.
La ausencia de unos recursosfinancieros suficientes.

Una inadecuada uülización de los recursos.

Pero no basta on la presencia del Estado y la financiación, ellos por sí solos no conducen
al desanollo, la sociedad rq¡onal es sin duda el segundo actor dave del desanollo regbnal,
sin la cual éste no sería viable ni contribuiria a la interrelación de las políticas en los

diferentes niveles. Podría entonces señalarse que la sociedad es la gestora de su propio

desarrollo.15

Denbo de este conto<to regional, el municipio debe ser un generador de oporfunidades
para los habitantes de s¡ zona geográfica. Sr.r función, en eS sentldq se orienb a artfu:r.¡lar

ra lbiú., p.42.
ú LEóN, Nhon. C.onepbs, estnbgiasygestión deldesandlo local. Eni@LOMBIA" MINISTERIO D,ETRABA,O

Y SEGITRIDAD SOCALy UNnERSIDAD Í{ACIOML Análbis reglonaly empleo : un en@t¡e mulüdisciplinario.
BoSoÉ : fa unlversidad, t997.p.4O.
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estrategias de desarrollo que se traduzcan en acciones que beneficien a la comunidad en

su conjunto.

Para generar opoftunidades es necesario elaborar estrategias de desarrollo con el fin de
optimizar el uso de las potencialidades existentes, aumentar las foftalezas locales y procurar

el desarrollo equilibrado del municipio. Y eso requiere definir objetivos claros y onsensuados,
para lo cual es necesario afticular a los agentes de desarrollo presentes en el municipio,
establecer relaciones de colaboración con el sector privado y coordinarse con otros
municipios, el depaftamento, la región y el gobiemo cenbal. Así como una nación no puede

ser compeütiva y productiva en todo, tampoco todos los municipios ni toda una nación
puede internacionalizarse y avanzar simultáneamente en la globalización, Por ello debe
buscarse la vinculación al mercado mundial por medio del municipiolo.

El municipio debe buscar entonces, producir acciones coherentes entre sí, con efecto
mulüplicador. Dependerá de cada realidad tenitorialyde su conto<to (deparhmento, region,
país, etc.), cuál sea el sector eonómico con mayor efecto multiplicador. En algunos casos
puede ser la agroindustria, en otros la pesca, elcomercio, la industria forestal, elfurismo
o la manufactura, o bien, alguna ombinación de determinadossectores.

En lo referente a este tema del desanollo económico regional, no existe una receta única:
ni desde el punto de vista teórico ni tampoco desde el práctico. Únicamente se nota una

toma de conciencia de que la óptica local y regional permite un mejor accionar entre los

diferentes agentes del desanollo, pero se carece todavÍa de una propuesta integral que,

basada en la e¡eeriencia, guíe la aplicacón de nusros insür¡mentosde promocion económica
y de desarrollo de los sectores productivos.

A pesar de que el Desanollo Económico Regional no debe interpretarse como la solución a

todos los problemas que afronta un tenitorio determinadq sídebe hacerse énfasis en que

es una herramienta valiosa que uülizada adecuadamente con los apoyos técnicos y el

sopofte social necesario, representa una valiosa potencialidad para genemr riqueza en un
tenitoriodeterminadoy mejorar la cal'ldad deüda de sus habitantes a trarásde insürlmentos
@mo17:

. El apoyo en la promoción, foftalecimiento y desarrollo de las empresas existentes y
principalmente a las de pequeña escala (micro, pequeña y mediana empresa).

16 MOIJM, Op. GL, p.933.
17 ASOCIACION C}|I[INA DE MUNICPATIDADES. El desanollo eonomio local. R¡ndación Fedridt EberL Santlago
de Chile: la asociación, 1995. p. 16.
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. El mejoramiento de las condicio;':es regionales pan promover la actividad empresarial.

. Elfomento de la integración o diversificación de la estructr¡ra eonómica regional.

. La coordinación interinstitucionalde plane, programasy proyectosde impacto regional.

Ccmo resultado de lo anterior, es factible esperar cieftos efectos tales como:

. Activación de la economía local en términos de su volumen de operaciones actualy del

desarrollo de sus potencialidades.
. Aumento de ingresos y empleo.
. Aumento de la productividad y de la calidad del empleo.
. Aumento de la recaudación municipal.
. Mejor calidad de vida.

En últimas, el desarrollo económico regional intenta responder a la pregunta éCómo pueCe

vivir mejor la gente de mi zona geográfica?. En este sentido se ocupa de proponer las

bases para potenciar las fuentes de riqueza del territorio a partir de los recursos de que

dispone y de los que puede gestionar con ellos desde otras zonas.

Para ello es necesario elaborar estrategias conceftadas entre los principales agentes del

desarrollo (autoridades públicas y privadas, gremios, universidades, empresarios,

trabajadores, etc.) con el fin de coordinar acciones que apunten a mejorar la calidad de

vida de la población de la región.

Los supuestos éxitos de las políticas macroeconómicas implementadas por los gobiernos

nacionales no se han expresado en la corrección de las desigualdades regionalesls, ni de

los depaftamentos enFe sf ni de los municipios al interior de los depaftamentos.

Por ello, no parece razonable pensar que solo mediante polfticas macroeconómicas se

resuelven los desequilibrios regionales o el atraso de las estructuras productivas que se

obserua en muchas zonas del país.

En este sentido, las políücas económicas nacionales han tenido efectos diferentes en cada

territorio, ya que con una fórmula homogénea se ha intentado actuar sobre una realidad

heterogénea.

18 Ver: MYRDAI, Gunnar. Teoría económica y regiones zuMesarrolladas. México: Fondo de Cultura Económica,

1974. p.35-51.
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Es por ello que las desigualdades que se obseryan, en términos de ingresos y desanollo de
los distintos territorios con respecto al país, más bien muestran que las esperifiddades de
las economías locales requieren que el conjunto de actores presentes en esa realidad, se

transformen en gestores de su propio desarrollo económico le.

Además, el nuevo orden económico mundial ha generado cambios sustantivos en las

estrategias de desarrollo y la descentralización se ha transformado en uno de los
omponentes clave de la modernización del Estadom, para hacer más eficiente la gestión
pública, redefinir el maro de la inverción socialy dorgar mayor autonomia a los municipios.

Por consiguiente, la transformación de la economí¿a regional es producto de h interrelación
entre los procesos globales a nivel económico y social que suceden en el mundo, los
procesos macroeconómicos a nivel del país y las actividades y relaciones que ocurren
dentro delterritorio.

1.7 Et MUNICXPIO EN Et DESARROITO LOCAT

La reforma del Estado municipal descansa en la conepción del buen gobiemo y en ésta se
destacan cinco áreas de competencia2l :

. Fortalecer las instih.¡ciones gubemamentales, los órganos legislativos, los judiciales y
los electorales en el municipio.

. El Estado será gestor de los sectores púbticoy privado.

. La descentralización y el apoyo al buen gobiemo local hacen posible que la gente
participe en los proyectos y en la toma de decisiones.

. El eje del planteamiento está en la sociedad civil, el gobierno y el sector privado.

. Para los organismos multilaterales los programas de gobemabilidad y reforma del
Estado tendrían el objetivo de disminuir los riesgos de crisis más en el senüdo de
ingobernabilidad que en elde cidos económicos .

" AsocrAcóN cFrIt-ENA DE MUNICIeALIDADES. op. ct. p. 17.
a Ver: BOISIER, Seq'to. La modemización del Estadot una mirada desde las regiones: rwoluciones, reformas,
objeüvos nacionales y el papel del territorio. E¡: MEDIM, Jaüer y VAREIA, Edgar. Globalización y gestión del
desanollo regional. Cali: Edibrial Universidad del Valle. 1996. p. 67-98.
a Ver: MOllt'l4 Op. Gt p.9lL-*12.
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Las instih.¡ciones locales se enq¡enban hoy en día on el reb de terier que intervenir en la

actMtad eonómica, asumiendo funciones a partir de unos crtErios de ach¡acón bblmenE
di*intosde los hasta ahora establecidos por la propia Adminisüación Pública ydefendidos
por el pensamiento eonómio.

En múltiples foros comienza a hablarse de Desarrollo Local; <desarrcllo> entendido omo
proceso capaz de permitir un mejoramiento de las capacidades humanas y, por tanto, un
alza de la produción y de la productiüdad de bienes y seMcios favorable al crecimiento;
y <local> porque la localidad es el espacio donde, de rnanera inmediata, se oncreta tal
procso; se ffi de elrcnbar mébdc pan awdar a la creacir5n de la actividad en ámblbs
locales. Los dos términos se artict¡lan sobre el tenitorio.

En el rol del municip'o hay que distinguir dos ámbitos esbechamente vino¡lados entre sí.

Por una parte el de s'ts abibuciones para incirlir e¡ sl decanollo economio localy por otra
el de su función de liderazgo en la gestión de esüategias para generar oporfunidades al
onjunb de los habitantesde su tenibrio.

El papel dd municipio en el desarrollo económio bcaltiene, a su vez, dos dimensiones:
una @n respecb al tenibrio y oba con respedo a las personas.

La primera sefundamenta en lasompeterrciasqueüene para crearordicinnesfarrorables
a la adtuiJad ernpresarial (bnb pan d brtalqimhnb de hs unilade eonornb odsbr¡bs
@rno pan la creacón y abación de nuwos negocios), en términos de uso de zuelo,
infraestructura vial y de omunicaciones, facilidades para acceder a las innovaciones
teorclogicas y a obos servicios que den soporE tenftorial a la competitiv¡dad de las

empresas, enüe otras.

La segunda se basa en las faoiltades que pcee para fFnenr Worb.¡niJades en hs personas,

en términos de empleo y recalificacón laboral, en su calidad de actor económico en la
zona.

En este sentido el deeanollo debe apuntar hacia un proeso simulÉneo de la socierlad y la
percona, para la adquisición de conocimientos y el aaeso a los rccr¡rsos neesarios para

disfrutar de una adecuada calidad de vida.

Al ser la Mministración Local la más cercana al ciudadano, y por tanto on la que éste más

se identifica, es de obligada necesidad que los municipios comiencen a dar respuesta a
estas nuevas problemáticas y a implicarse en la búsqueda de solucjones para la ciudad.

Asf en el ámbito de las definiciones puede decirse que el desanolb local es el resultado
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del prwio ompromiso de una parte significativa de la pobhción local, mediante el que se

sustihrye la orrepción Fadicionaldelespacio omo simple contigü¡dad ñsica por la de un

espacio de solidaridad activa y conünua. Para ello es preciso que se produzcan cambios

básicos en las actih.¡des y compoftamientos de los grupos e individuos que componen la

sociedad cMl.

Es por dlo que d desarollo edÉrnb bcal pr¡ede definirse omo aqud proeso readñador
de laeor¡orniaydinamizadorde lascftldad localquemed¡anbd apro,€damienbeficienE
de bs necl¡rsos endogenos o<istentes en una determinada zona es capaz de estimular su

crecimiento eonómio, oear empleo y mejorar la calidad de üda de la omunidad local,

todo ello, independientemente de hs diErencias @n@pürdes. En la pnáctha el desanollo
eonómio locales siempre un proaeso que supone la formación de nuevas instih.rciones,

el desarrollo de nuevas empresas, la mejora de las capacidades de la mano de obra

o<istente para haer mejores produdos y la prornocion de articr¡laciones productivas

ad'Kionahs.

Entender que el desanollo local ha de pasar necesariamente por el desanollo integnl de

un bniUio, srlpone que las acciones que se pongan en marcha han de tener igualmente

un caÉcter pluridimensional que relacione tanto las iniciativas dd empresariado localy de

las administraciones públicas omo las de los demás agentes privados que interuienen en

los procesos de desanollo local. Es decir, en la formulacion y ejeorción de las políticas de

desanollo local cada uno de estos agenbs y aóres üene un papel propio qr¡e ondkjonará
de una u oba forma el resultado final de la actr.¡ación pública.

l¡reruoCadrónz enuncia los <d¡ez rnandamienbo deldesanollo localque le permiten al

municipio:

Sitt¡arse adeqJadarnenE en el ontexto eonómio.
Crear un dima social <ooperativo> en la zona, donde todos los posibles actores del

desanollo estén implicados.

Elaborar una esüateg¡a global (d¡¡¡gno6ticar, audibr las interyencjones o<i$ntes, emlur
lc recursc disponibles, formular objetivos dbpon¡bles, establecer un sistema de

seguimienb y araluacim).
Desanollar insüumentos instifucionales adeo¡ados.

Enraizar localmente el proyecb de desanollo.

, CACHÓ{, brenzo. <Mandam'lenbs (10) para el desanollo local desde hs o<periencj:rseuropea*, ponencia

en d serninarbcPdftircdeenr@ygestión municipab, Monbrileo,m.rru-A¡c¡, setbnbr€de 1996. Tomado
ds htF://www.ens-sema.oq/casbllam/proyectodsolidada/rmado/ marco.htsnl
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. Favoreer un clima emprendedor.

. Abrircanalesdeconrunbacion.

. Estimular la onsür¡air5n de una <sociedad activa>.

. Partir de las realidade locales.

. C¡ntaronlidoazgcadeo¡ados.

En relación on eltema del liderazgo, al nnrnicipio le onesponde:

. Estable6gr nrecanisns de partic¡pacim de bdc los acbres invdt¡cndc en un procso

de desanollo eonómico: ahalde y onejo municipal, funcionarios municipales

vinc1¡6dos al tema, repreentantes de la Cámara de Comercioy de los gremios locales

de la producción, dirigentes sindicalesy representantes deh comun¡dad académ¡ca y

científica, entre oüos.

. Definir el perfil eononr'm dd muni*úo y analizarb en relacion on sr¡ enbrno espmial:

municipios vecino6, rqión, país y ontexto intemacional. En el modeb eonómio
prcsen6 debe acün¡e locahrenb pero d persamierby h esüabg¡a ffii enbcarse

globalmente.

. Consüu¡r rcde de informacion necesarias para ¡eunir antecedentes requeridos pan

la esür¡cb¡rxih dd perfil munitipal y pan infunnar a bsruenes eonomfts ornunales

de los apoyos alfomenb economio diguesbs desde d nivd cenüal dd Estado.

Ar¡nque d munii¡io a travrb de sr¡s abih¡cir¡nes no es el único fafur on poder de impacto

en la eonomh local, la aaión municipaltiene un gran potencial para:

. Coordi¡raa losdlftren6sagpnEsque ¡nErvbrcnen ladivi<ladesÉm¡caddbnbr|o,
para que se stablezcan enbe ellos relac'lones de cooperación'

. Conertar con las instih¡ciones, los otnos niveles tenitoriahs y el sector privado, un

plan de desanollo eonom't@ local. [a adminisüación dd tenibrb es la más adecuada

para @risqluir una integncion de las difer€ntes polfticas sectoriales qtre llevan a cabo

las instih¡ciones n¡dbm y que aftdan al tenibrio.

. Düra sutenibricdeespacirsadeoradcpara la bcdizri¡n&empresas,enfurcir¡n

de hs neesittades de la eoonomía moderna. Las empresas ya no buscan solo grande

espacios disponibles, mano de úra barata o tribr¡tos,otepcftrnales. Buscan, sobre

todo, un onjunb de servicios complementarios que generen ondiciones favorables

para hacer negocios, no sólo para producir.
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En este orden de ideas, la decisión y voluntad de apoyo de alcaldes y concejales resulta
fundamental para impulsar desde el municipiq el desarrollo económio local en toda su
o<tension.

De igual manem es crucial establecer una coordinación entre las diversas direcciones y
departamentos al interior de la administración municipal, dado que las distintas unidades
municipales üenen funciones que afectan directamente la actividad económica.

En consecr¡encia, un proceso de esta naturaleza y magnitud artio.¡ladora no es concebible
sin el respaldo institucionalde la Alcaldia omo la máxima autoridad polftha del munlcipio.

1A EL lr{t NICIPIO COtOlrlBUlMt

Elaftículo 311 de la C¡nstih¡ción Polftica de Colombia califica <al municipio omo la enüdad
fundamentalde la dMsión político adminisüativa del Estado, le orresponde prestar los
seruicios públicos que determine la ley, consüuir las obras que demande el progreso local,
odenar d d€sanollo de zu bnibrio, promover la participación omunitaria, el mejoramiento
social y o'tlhrral de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
C¡nstih¡ción y las leyeo.

El artículo 1 de la Ley 136 de 1994, establece: <El Municipio es la entidad territorial
fundamenblde la división polítioadministrativa del Estado, con autonomía política, fiscal
y adminisüativa, dentro de los límites que le señalen la constitución y la l-ey y cuya finaljdad
es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su
respectirc teniüorio.>

Habida onsideración que el Municipio de Pasto, conforme a lo informado por el DANE,
üene una población de 334.415 habibntes en el caso urbano y 40.360 en el sector rural y
un presupuesto pan el año de 1998 de $48.991.298.317, se encuenFa que por población
@nesponde a Ca@oria Prirnera y en qJanto a ingrcsos onhnEs onesponde a la Categoría
Terera; sin embargq como los ingresos son menores a los expresados en la norma, la
Ley 136 y el Decreto 2626 de 1994, prevén que se debe clasificar en la categoría inferiol
criterio retomado en el Decreto 2796 de 1994, lo que implica que el Municipio de pastq
para la vigencia de 1998 se clasifica en la Segunda Categoría (Acuerdo 054 de noviembre
del997 del Concejo de Pasto).

1.9 Et MUNICXPIO DE PASTOY EL DESA.RROI.LO TOCAL

El proceso descentralizador mencionado en el campo de la estruch¡ra adminisfaüva,
financiera y polltica ha llevado al Municipio de Pasto a considerar la atención de todos los
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sectores alasumir las tareas que se venian cumpliendo por organismos de caÉcter nacional

y conveftirse en el garante eficiente de la satisfacción de las necesidades de la comunidad

local.

Eltraslado gradual de funciones a los municipios se inició con la o<pedición de la Ley 12 de

1986 y los Decretos 77,78,79, 80 y 81 de 1982 teniendo en cuenta que en 1983 con la Ley

14 se da un paso fundamentalal esbozarse un régimen fiscalterritorial y con el Decreto

1333 de 1986, la creación de un régimen municipal con fundamentos descentralistas y

posteriormente una norma importante relacionada con la planeación deldesarrollo urbano

Ley 9 de 1989 y la Ley del Sistema de Salud la 10 de 1990.8

Con la expedición de la Ley LZ de 1986 y el Decreto 77 de 1987 se establecieron

modificaciones sustanciales en la transferencia y asignación de nuevas responsabilidades

al municipio para la atención de los sectores de educación, ordenamiento urbano,

agropecuario, obras públicas, agua potabley saneamiento básico. Asímismo la delegación

de funciones al municipio, ajustándose a través de la expedición de nuevas normas, tales

como la ley 29 de 1989 descentralización educativa, y Ley 10 de 1990 sobre la

municipalización de la salud.

Un segundo grupo de funciones y ccmpetencias territoriales se transfieren a paÉir de

1991, con la expedición de la nueva C¡rb Política ratificando onstitucionalmente el modelo

de organización estatal reiterando la forma centralista pero atenuada por la descenbalización

y autonomía de las entidades territoriales como concepto fundamentaly con base en esto

entre 1992 y t997 se han expedido más de 400 leyes muchas de ellas con incidencia

directa en el régimen territorial (las más importantes: Ley 27 192, Ley 60193, Ley 80/93,

Ley 115/94, tey L3Ll94,Lett t34194,W L4tl%,W t4Zl94,Ley I79l94,LeY225195,LeY

L36lg4y Ley L52194) dinamizando las ccmpetencias territoriales frente a las funciones

estatales centrales.

Con la expedición de la Ley 60 de 1993 se concretan las competencias que en los sectores

sociales les corresponde asumir a la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios, para

cumplir los siguientes objetivos:

. Aprovecharventajas comparativas de cada nivelterritorial en la prestación de seruicios.

. Articular las funciones de los diferentes niveles territoriales con base en los principios

de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.
. Mantener un equilibrio entre flujo de recursos obtenido y las responsabilidades

asignadas.

" RLCILoíR DE PASTO. Plan de ordenamiento territorial (CD). Pasto: la alcaldía, 1999.
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En los últimos años en el Municipio de Pasto, posiblemente con alguna excepción, se ha
logrado caracterizar un gobierno de gestión bajo una administración considerada eficiente
en términos generales y una de las mayor consolidadas en el país, administrando sus
asuntos municipales y prestando los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado
a través de empresas ünculadas a é1, construyendo obras de infraestructur¡¡ que demanda
el progreso y desanollo del mismo.

A pesar de ellq Pasto no cuenta con una tradición de planeación que le haya permitido
desarrollar económica, social y ambientalmente su territorio. Tampoco ha consolidado su
gestión en materia de planificación con visión de largo plazo para llevar a cabo impor€ntes
proyectos de desarrollo.

Una de lasdebilitJades la ha constih¡ído la promociónyelmejoramientoeconómicoysocial
de los habibntes del Municipiq desoonociéndose que la ciudad ha enbado a jugar un papel
decisivo como cenbo de todo el sistema económio, pero no se ha adminisüado el tenitorio
para consolidar este potencial y a la vez se han presentado conflictos con el sector del
comercio formal debido al aumento de la economía informal que ha invadido el espacio
públio.






