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Resumen 
�

La evaluación que se presenta en este documento del proceso de descentralización en Colombia señala que los avances 
logrados en dicho proceso fueron pobres, en especial en gobernabilidad territorial, democracia local, descentralización 
fiscal, autonomía regional y de ordenamiento territorial y que será difícil superarlos si no se acuerdan reformas de fondo al 
modelo de descentralización vigente y a la relación fiscal entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales. 

3DODEUDV�&ODYH: Descentralización, Gobernabilidad, Ordenamiento Territorial�
�
�
�
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Summary 
The evaluation that appears of the process of decentralization in Colombia in this document, indicates that the advances 
obtained in this process were low, specially in territorial governability, local democracy, fiscal decentralization, regional 
autonomy and territorial ordering and that will be difficult to surpass them if reforms do not remember bottom to the model 
of effective decentralization and the fiscal relation between the National Government and the Local Governments.  
�
.H\�:RUGV��Decentralization Process, Governability, Territorial Ordering.�
�
�
�
Introducción  
 
El proceso de descent ralización en Colombia, después de varias décadas, requiere una evaluación de carácter 

am plio e integral que abarque no sólo los aspectos polít icos, relacionados con la elección popular de 

Gobernadores y Alcaldes, sino los grandes objet ivos de desarrollo económ ico y social, así com o la cohesión 

nacional y la part icipación ciudadana. La evaluación que se presenta en este docum ento señala que los 

avances logrados en el proceso de descent ralización fueron pobres, en especial en gobernabilidad territor ial, 

dem ocracia local, descentralización fiscal y autonom ía regional y ordenam iento terr itorial y que será difícil 

superarlos si no se acuerdan reform as de fondo al m odelo de descent ralización vigente y a la relación fiscal 

ent re el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales. 

 

Am érica Lat ina está viviendo lo que algunos autores llam an la segunda generación de reform as de 

descent ralización, que supere la pr im era ola que estuvo cent rada en un m odelo m unicipalista basado en 

t ransferencias condicionadas. El nuevo m ovim iento reivindica la necesidad de profundizar la descent ralización 

m ediante un ordenam iento regional, con m ayor autonom ía en las grandes decisiones de polít ica y unas 

finanzas públicas terr itor iales fundam entadas en recursos propios a part ir  de un m odelo federalista fiscal. 

                                                 
1 Profesor titular de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de Universidad Externado de Colombia.  Se agradece 
la colaboración de Luís Felipe Camacho Carvajal, Economista de la Universidad Externado de Colombia. 
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En el caso Colombiano la evidencia t iende a demost rar que la descent ralización, y en part icular la form a 

com o se ha im plantado, han cont r ibuido a aum entar las disparidades regionales en las últ im as décadas. Hay 

consenso de que existen dim ensiones regionales m ás aptas para albergar program as de desarrollo 

económ ico y de equilibr io socio económico al interior de los países si se fortalece el desarrollo local y que se 

requiere una acción deliberada por parte del Estado para t ratar de superar los desequilibrios del proceso de 

desarrollo y de descent ralización, y, en consecuencia, lograr la convergencia en el desem peño económico y 

social a largo plazo. (Rest repo, 2004 y Blanco, 2005) . El docum ento es un balance del proceso de 

descent ralización en Colom bia en sus objet ivos económ icos y sociales destacando los aspectos relacionados 

con las finanzas públicas terr itor iales, por ult imo se establecen las recom endaciones sobre ajustes a la 

polít ica de descent ralización. 

 

��� El proceso de Descentralización en Colombia  
 
En el año 1986 se inicia la inst itucionalización en Colom bia de un m odelo de descent ralización y es 

prom ovido com o un “proceso polít ico, concertado y part icipat ivo, fundam entado en la t ransferencia efect iva 

de poder decisorio, recursos y responsabilidades del nivel nacional de gobierno a las ent idades 

terr itor iales.” (Sarm iento, 2004)  El cam bio inst itucional iniciado prosiguió guiado por la consideración de que 

es el m unicipio la unidad fundam ental de la gest ión local, en tanto que los departam entos, deben cent rar su 

atención en funciones propias de la planificación, coordinar los dist intos niveles de gobierno y garant izar un 

acom pañam iento técnico.3/   

 

La const itución de 1991 estableció los inst rum entos integradores4 para m ejorar el papel de la 

descent ralización y planteó un ordenam iento de com petencias terr itoriales a part ir  de la conform ación  de 

nuevas ent idades terr itor iales y una nueva dist r ibución de los recursos públicos5. La experiencia colom biana 

ha sido destacada internacionalm ente como un m odelo que se ha venido desarrollando gradualmente, 

com enzando por los aspectos polít icos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores para 

posteriormente ent regar a los territor ios parte de los recursos económ icos concent rados en la Nación. En 

Am érica Lat ina, Colombia es el país con m ayor nivel de descent ralización, al m om ento de ponderar un 

conjunto de indicadores. 

 

El proceso de descent ralización ha m ost rado avances significat ivos. En m ateria de educación se m uest ra una 

dism inución de la tasa de analfabet ism os, m ayor disponibilidad de docentes y m ayores niveles de escolaridad 

prom edio;  el Í ndice de Calidad de Vida ( ICV)  aum entó de 74.70 en 1997 a 77.42 en  el año 2003;  En salud 

se ha realizado una expansión de la red pública de servicios, una reducción de las tasas de mortalidad infant il 

y una m ejoría en el prom edio de habitantes por m édico;  la cobertura en servicios públicos ha m ejorado 

según tendencia de la incidencia en la pobreza según Necesidades Básicas I nsat isfechas (NBI )  que de 37%  

en 1997 pasó a 21%  en el 2003. Sin embargo los logros en m ateria de descent ralización y ordenam iento 

terr itor ial no son suficientes y persisten problem as est ructurales en tem as com o  el desarrollo económico y 

social, ordenam iento terr itor ial, com petencias y financiación. Con la actual t endencia económ ica hacia la 

globalización, la com petencia t iende a plantearse, no sólo ent re em presas sino ent re terr itorios.  

 

 

                                                 
3 Maldonado, Alberto (2005): Descentralización hacia los Departamentos en Colombia. gtz. Bogotá. 
4 Un proceso de descentralización es considerado integral cuando cumple con criterios de GHVFHQWUDOL]DFLyQ� KRUL]RQWDO� \�

GHVFHQWUDOL]DFLyQ�YHUWLFDO� La primera es la separación de los poderes entre las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. La segunda 
es la que distribuye el poder entre los distintos niveles en los que está organizado el Estado.   
5 Aun cuando se determina la posibilidad de  crear regiones, mediante una ley de ordenamiento territorial, los esfuerzos del proceso han 
sido encaminados a fortalecer y ratificar el papel de los departamentos.  
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Si las ventajas com parat ivas son de carácter nacional, las ventajas com pet it ivas son int rínsecas a las 

em presas y a los territor ios, y se const ruyen en un proceso que depende de la product ividad total de los 

factores, la geografía y las inst ituciones.6 Diversas regiones del m undo han logrado asim ilar las 

característ icas cent rales del capitalism o de la globalidad y han logrado explotar la de form a progresiva, a 

part ir  del diseño de m odalidades propias y diferenciadas de desarrollo, t ransform ándolas en economías de 

fuerte base terr itor ial insertas en econom ías de flujos internacionales. 

 

Las inst ituciones son decisivas para el desarrollo, pero cada una de las funciones que cum plen t iene una 

m ult itud de opciones en cuanto a su form a específica. Lam entablem ente el análisis económ ico no sirve 

m ucho com o guía para saber la com binación inst itucional específica que surge de las diferencias histór icas, 

geográficas, de econom ía polít ica y de ot ras condiciones iniciales. El análisis económico puede ayudar 

ident ificando los incent ivos de las diferentes com binaciones, así com o sus ventajas y desventajas, pero es la 

deliberación pública y la elección colect iva lo verdaderam ente im portante. De hecho, la democracia polít ica 

ayuda a las sociedades en la elección de sus inst ituciones y en la definición de sus reform as. 

 

Los terr itor ios desarrollados y em ergentes en el m undo global se caracter izan por integrar el espacio urbano 

con el entorno regional, superando el viejo esquem a de cent ro-periferia y dando lugar a la form ación de una 

ciudad región global con capacidad para interactuar en el concierto internacional. 

 

Por consiguiente, el desarrollo regional es fundam ental dent ro de cualquier organización subnacional, 

entendido éste com o el proceso que afecta a determ inadas partes de un país, las cuales reciben el nom bre 

de “ regiones” . En este sent ido, el desarrollo regional form a parte del desarrollo general de la nación, y esto, 

porque incluso las zonas m ás alejadas y al parecer las m ás aisladas de un país están vinculadas, de m uchas 

form as, a la evolución del desarrollo en todo el terr itor io nacional. 

 

En este sent ido, la regionalización puede ser reconocida com o una herram ienta de gran versat ilidad de la 

planeación y de la adm inist ración pública, ya que se puede adecuar a los objet ivos concretos para los cuales 

se delim ita. Dent ro de estos últ imos, el objet ivo pr im ordial es aprovechar los recursos y oportunidades que 

ofrece un terr itorio determ inado para alcanzar propósitos de desarrollo preestablecidos por la sociedad y su 

gobierno, por lo que la propuesta de regionalización debe ser dinám ica y adaptable, y or ientarse a cum plir  la 

m eta de desarrollo que se ha planteado para la región. 

 

Los reajustes de los espacios met ropolitanos en las dos últ im as décadas han intensificado la fragm entación 

jur isdiccional, generando problem as significat ivos de gobernabilidad, pr incipalm ente aquellos relacionados 

con la expansión urbana desordenada;  la congest ión severa del t ransporte;  la m ala asignación de inversiones 

en infraest ructura;  los usos ineficientes de la t ierra;  la concent ración espacial de los grupos de bajos ingresos 

y de las m inorías;  y la proliferación de localismos exclusivistas. En el caso de los m unicipios se ha 

evidenciado que buena parte de ellos no ha contado con la capacidad para la atención de las competencias 

asignadas y no hay relación con su vocación product iva  y en el caso de los departamentos falta clar idad y 

definición en sus com petencias. No se están abordando desde el nivel local la atención a los nuevos 

fenóm enos sociales com o desplazados, cult ivos ilícitos, atención de desast res y la asociat ividad m unicipal es 

débil. 

 

Los estudios del m inister io de Hacienda dem uest ran que en Colom bia:  

 

                                                 
6 Las notas que siguen a continuación, incluido el presente párrafo, hasta  el análisis municipal se basó en el articulo  del mismo autor 
publicado en la Revista Opera: Blanco Luís Armando, “Las alianzas municipales, el desarrollo local y la perspectiva regional”, 5HYLVWD�

2SHUD��9ROXPHQ�����1~PHUR����8QLYHUVLGDG�([WHUQDGR�GH�&RORPELD������
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• La dependencia de las t ransferencias nacionales se han m antenido alrededor del 50%  y en 

m unicipios de cuarta a sexta categoría está ent re el 60%  al 95% . 

• El gasto descent ralizado con respecto al total pasó del 27%  en 1990 al 35.3%  en 2005 SGP. regalías 

y esfuerzo fiscal. 

• Ent re 2002 y 2005 los ingresos t r ibutarios de los 1040 m unicipios se increm entaron el 17%  y la 

inversión con esfuerzo fiscal aum entó en un 40% . 

• Es claro que el éxito de la descent ralización requiere que los gobiernos terr itor iales fortalezcan la 

generación de recursos propios de tal m anera que la dependencia de SGP no determ ine en gran 

parte la financiación. 

• Con respecto al predial hay una alta concent ración, 14 m unicipios recaudan el 70% . El recaudo en la 

sobre tasa de la gasolina está concent rada en 90 m unicipios con el 80%  y no hay cobro de plusvalía, 

valor ización etc. 

• En el caso de los departam entos los t r ibutos son inelást icos al ingreso pues son los consum os de 

licores, cigarr illos, cerveza etc.   

�

La disparidad en tam año de los m unicipios y la incapacidad para efectuar una efect iva est ructura tar ifaría de 

im puestos, m uest ra una inoperat ividad de las inst ituciones fiscalizadoras, lo cual dificulta cum plir  con la 

ejecución del gasto público social.  En esta incapacidad el resultado ha sido un creciente endeudamiento por 

parte de los departam entos, avalado por el ejecut ivo para cum plir con las obligaciones consagradas en la 

norm at ividad del proceso de descent ralización. En el caso de los m unicipios se ha evidenciado que buena 

parte de ellos no ha contado con la capacidad para asum ir las com petencias asignadas y no hay relación 

ent re com petencia y tamaño del terr itorio, nivel de desarrollo y vocación product iva. En el caso de los 

Departam entos falta clar idad y definición en sus com petencias.  

 

En síntesis el carácter m unicipalista del proceso que ent rega com petencias independientem ente de la 

capacidad y gobernabilidad del territor io y la falta de clar idad sobre el nivel interm edio ent re la Nación y el 

m unicipio determ inan que el m odelo de descent ralización en el País reprim a las fuerzas product ivas para el 

desarrollo económ ico y genere problem as fiscales de m anera recurrente (Blanco, 2005) . 

   

Por ult imo, el m odelo de descent ralización fiscal agotó sus recursos para com bat ir   adecuar las circunstancias 

a los resultados del entorno económ ico. A pesar de los ajustes y esfuerzos fiscales el desequilibr io fiscal es 

creciente, y los resultados de la econom ía en general es m uy infer ior a los escenarios proyectados.   

 

La inflexibilidad para aum entar los recursos regionales deja para financiar la provisión de bienes y servicios 

públicos el endeudam iento y el apoyo financiero del GNC. Este equivocado diseño inst itucional propicio un 

sobreendeudamiento y una inexistente responsabilidad sobre el m anejo fiscal. La tasa de crecim iento 

prom edio de la deuda pública interna de los departam entos m uest ra un decrecim iento promedio en 

departamentos com o Boyacá, Caquetá, Cesar, Huila, Guaj ira, Quindío, Casanare, Guainía, Vaupés y Vichada. 

En tanto los que representan un crecim iento superior al prom edio departam ental son Choco, Risaralda, 

Tolim a, Arauca, Putum ayo, y San Andrés.  

�

En térm inos generales la part icipación de los ingresos t r ibutar ios en los m unicipios ha perm anecido 

inalterada y las t ransferencias condicionadas han conform ado un m odelo fiscal que reprim e el desarrollo 

endógeno, que genera presiones al aum ento de la deuda pública y consolida la ineficiencia del gasto. El 

desem peño fiscal m uest ra com o la m ayoría de Municipios y Departam entos no cuentan con capacidades de 

decisión para fortalecer sus finanzas y or ientar eficientem ente el gasto para lograr el desarrollo de sus 

fuerzas product ivas.�Los t r ibutos locales no sólo son inelást icos sino ext rem adam ente dispersos y ant icuados. 

Hasta el mom ento a las ent idades territor iales no se les ha concedido la llam ada “soberanía t r ibutar ia”  y por 

eso prosperó la falsa tesis de la “pereza fiscal” .� Este esquem a cent ral del m odelo ha dem ost rado ser 

ineficiente y desarrollado incent ivos en cont ra vía de los pr incipios de la redist ribución de poderes. El modelo 
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lim ita el desarrollo local endógeno, no existe autonom ía en los pequeños m unicipios, genera incent ivos al 

clientelismo, a la corrupción y rest r inge la dem ocracia ent re ot ros.�

 

 

Es claro que el éxito de la descent ralización requiere que los gobiernos terr itor iales fortalezcan la generación 

de recursos propios de tal m anera que la dependencia del SGP no determ ine  en gran parte su financiación. 

La viabilidad económ ica y financiera de esta idea depende de profundizar el proceso de descent ralización por 

la vía de ordenar terr itorialm ente al país en regiones económicas con provincias y unidades m unicipales, 

diferenciando las competencias de cada unidad en función de su capacidad, nivel de desarrollo y 

gobernabilidad. 

 
��� Balance Fiscal de la descentralización 
 
El proceso de descent ralización en Colom bia ha enfocado su atención de m anera exclusiva a cr iterios fiscales. 

En busca de la form ula que perm ita la reducción del déficit  fiscal, sin dejar de atender las obligaciones 

consagradas en térm inos de gasto publico en la Const itución de 1991, los resultados del modelo son 

precarios. La capacidad de gest ión por parte de los gobiernos locales ha sido puesta a prueba por m edio de 

la búsqueda de financiam iento de la inversión y en general de la disponibilidad de recursos financieros.  
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 Fuente:  Tomado de Notas de Coyuntura No 9. 

 

 

A nivel nacional desde el año 1994 se evidencia un déficit  convencional creciente. Las m edidas de polít ica 

tendientes a acelerar el proceso de descent ralización llevaron a un déficit  fiscal del gobierno cent ral nacional, 

al pasar de -2.2%  en 1995 a  -4.9%  en el prim er t rim est re del año 2005. 7/  Los ingresos corrientes del GNC 

han crecido a tasas infer iores a los gastos y el consum o del gobierno ha sido creciente, fuerte al comienzo de 

la serie y con una pendiente m ás suave al final. 

�

 

 

�

                                                 
7 Cifra preliminar CONFIS. 
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 DANE. Trece áreas metropolitanas. Tomado del Observator io de Coyuntura Macroeconóm ica 

 

Las necesidades crecientes de financiar el proceso de desarrollo a part ir  del m andato const itucional, en un 

m om ento recesivo del ciclo económ ico elevó la deuda pública del gobierno nacional, ante la caída del recaudo 

t r ibutar io. El endeudam iento paso de ser del 16.50%  del PIB en 1990 a 53.60%  en el año 2003. El 

crecim iento de la deuda resta capacidad de m aniobra en el m anejo de los recursos a t ransferir  ante una 

econom ía vulnerable a los choques externos y la creciente dem anda de sat isfacer necesidades básicas a nivel 

local.  

 2<8���(=���<����>���% (����
���
��%�(�$-% ��(�$�8�(��-��8�/�% 	 �?�9(�$�%��@0.2 �97�8-�1���A�3	 ��	 ������	 B"!���"�9�'�1�"���$�!��
�DCE$�(�$�%�*�+?,<��43,��17F$"GH�DI�I�J=K
LNMPO Q R SPR T
M
SPR UNV WMPX Y3ZP[=Y3\=X M"Y3\P]PY^ME_3L` a�bEcWMPX Y3ZP[ d^efQ \POgV
M ` VEQ \PO V
M h^ZPQ MPX

d^efQ \POgV
M ` VEQ \PO V
M d^efQ \POgV
M ` VEQ \PO V
M h^ZPQ MPX
1990 2.990.616,00 980.103,00 3.970.719,00 75% 25% 12,40% 4,10% 16,50% 

1991 3.545.160,00 1.076.762,00 4.621.922,00 77% 23% 11,70% 3,50% 15,20% 

1992 4.227.496,00 2.270.480,00 6.497.976,00 65% 35% 10,80% 5,80% 16,60% 

1993 4.571.900,00 2.905.320,00 7.477.220,00 61% 39% 8,90% 5,70% 14,60% 

1994 4.867.011,00 3.453.054,00 8.320.065,00 58% 42% 7,20% 5,10% 12,30% 

1995 6.276.140,00 5.389.640,00 11.665.780,00 54% 46% 7,40% 6,40% 13,80% 

1996 7.252.611,00 7.236.636,00 14.489.247,00 50% 50% 7,20% 7,20% 14,40% 

1997 10.405.739,00 11.314.245,00 21.719.984,00 48% 52% 8,50% 9,30% 17,80% 

1998 15.650.813,00 15.549.462,00 31.200.275,00 50% 50% 11,10% 11,10% 22,20% 

1999 22.639.095,00 22.269.577,00 44.908.672,00 50% 50% 14,90% 14,70% 29,60% 

2000 32.031.444,00 35.853.107,00 67.884.551,00 47% 53% 18,30% 20,50% 38,80% 

2001 41.822.764,40 44.892.252,00 86.715.016,40 48% 52% 22,30% 23,90% 46,10% 

2002 51.707.797,90 55.522.680,90 107.230.478,90 48% 52% 25,40% 27,30% 52,70% 

2003 57.417.988,40 63.869.226,80 121.287.215,20 47% 53% 25,40% 28,20% 53,60% 

Fuente:  Contralor ía General de la Republica. Cálculos propios.  
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��� Ingresos y gastos Municipios capitales  
 

Los ingresos t r ibutar ios de los m unicipios capitales están representados por im puestos directos  como el 

predial y com plem entarios, circulación y t ransito y ot ros. En im puestos indirectos se destacan el de indust r ia 

y com ercio y ot ros. Para el periodo 1998-2002 los ingresos t ributar ios se han increm entado en prom edio 

anual 12.8% , al pasar de $1.576 m il m illones de pesos en 1997 a $2.854 m il m illones de pesos en el 2002. 

 2<8���(=���'5��1+!1�=��$17F��7��3�
	 /�8��
���
	 ��7���8�!�	 ��	 ��	 ��7�2�����	 �
��% $17�4^��	 % % �"!�$17�(�$-*�$17F��7�K
  � R O \fS�Q ZP[ ` VPYNR O \fSEQ Z^[
  

LO \fYNR M^X~�<�DZN��T^X \P������R O SP]^X MfSP���=hNO �^Vf[^R Q Z?����Q O Z^[�` V
Y?]
[EQ O R M��=��ZN�=\PO S^R Z ��Q O Z^[ h3��hP�� 

1997 506.766 76.966 15.025 658.202 319.112 1.576.071 

1998 655.110 83.306 20.513 799.033 365.579 1.923.541 

1999 763.124 81.947 35.328 832.086 470.144 2.182.629 

2000 728.163 93.711 39.845 904.616 539.153 2.305.488 

2001 800.332 82.423 65.061 987.839 561.527 2.497.182 

2002 937.974 94.321 52.309 1.129.550 640.023 2.854.177 

Fuente:  Contraloría General de la Republica. Cálculos Propios. 

 

Aun cuando los ingresos t r ibutar ios de los m unicipios capitales presentan una part icipación sim ilar en el 

periodo 1997-2002, se resalta un leve aum ento en ot ros im puestos directos e indirectos, y una m enor 

cont r ibución de los im puestos de circulación y t ransito. La ejecución de los ingresos de las capitales para el 

periodo 1998-2002 se han increm entado en prom edio anual 12.79% , al pasar de $4.160 m il m illones de 

pesos en 1997 a $7.367 m il m illones de pesos en el 2002.  

�

En el periodo se evidencia de m anera general com o 

los ingresos t ributarios de m unicipios capitales crecen 

a un r itm o m ucho m enor. Los resultados y dinám ica 

de los ingresos no son prueba contundente de la 

autonom ía local que pretende el m odelo de 

descent ralización. La Ejecución de los Gastos de los 

m unicipios capitales está representada en los gastos 

de funcionam iento, gastos de inversión y gastos en 

servicios de la deuda. Para el periodo 1998-2002 los 

gastos se han increm entado en prom edio anual 

9.57% , 16.20% , 8.32%  respect ivam ente. Los gastos 

totales pasaron de $4.137 m il m illones de pesos en 

1997 a $7.169 m il m illones de pesos en el 2002, lo que equivale a un crecim iento promedio anual de 

12.54% .  

�2<8���(=���9J<� ¡CE$1��8���	 B�!'����$17�8���8�$17N�
��%�(�$-% ��7�����7N�
��7�(�$-% ��7���8�!�	 ��	 ��	 ��7�2�����	 �
��% $17¢43��	 % % �"!�$17�(�$ *�$17F��7�K
  £ ME[fQ Z.¤3]^VPSPR ZNVPMP��R \^VEQ Z ` Vf¥P\PO [^R UNV¦W\PO ¥^R SPR Z�Y^\^]PY^M h^ZPQ MPX
1997    1.146.725     2.518.154        472.459     4.137.366  

1998    1.452.480     2.676.045        544.124     4.672.678  

1999    1.631.478     4.026.542        697.477     6.355.526  

2000    1.723.804     4.036.265        670.034     6.430.131  

2001    1.991.686     3.374.809        682.008     6.048.537  

2002    1.745.852     4.738.795        684.640     7.169.287  

Fuente:  Contraloría General de la Republica. 

 

2<8���(=���-§"��¡CE$1��8���	 B"!-����$17�8���8�$17?�f��%�(�$-% ��7�+?!��=��$17F��7�(�$
% ��7���8�!�	 ��	 ��	 ��7�2�����	 �
��% $17
43��	 % % �"!�$17�(�$-*�$17F��7�K
  

hNO R ¨3]EQ � ©FZ�hNO R ¨3]EQ � �DMPT^R Q MPX h^ZPQ MPX
1997       1.576.085        1.442.023        1.142.418        4.160.554  

1998       1.923.562        1.703.121        1.180.853        4.807.565  

1999       2.182.646        1.971.015        2.202.455        6.356.148  

2000       2.305.508        2.065.962        1.856.871        6.228.372  

2001       2.497.197        2.410.428        1.353.857        6.261.513  

2002       2.854.190        2.963.268        1.550.135        7.367.593 
  

Fuente:  Contraloría General de la Republica. Cálculos 
Propios.  



DESCENTRALIZACIÓN, FINANZAS PÚBLICAS  Y DESARROLLO 

 

 
FINANZAS Y POLÍTICA ECONÓMICA 1(1), 164  - 199, 2007  

 

171 

 

La ejecución de los gastos de los m unicipios capitales presenta una part icipación sim ilar en el periodo 1997-

2002. Las variaciones de cont r ibución en el periodo se at ribuyen a los gastos en funcionam iento y de 

inversión. En cuanto a los m unicipios capitales se evidencia un decrecim iento del saldo de la deuda en 

Medellín, Cartagena, I bagué, Santa Marta, Montería, Arauca, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Sincelejo, 

Florencia, Quibdo, San José del Gaviare, Mocoa y Mitú. El resto de m unicipios presenta un crecim iento 

superior al promedio m unicipal, resaltándose Let icia y Popayán.  

 
 2<8���(=���-ª"��>���% (��9(�$-% ��(�$�8�(��'��8�/�% 	 �?�'	 !��
$��
!1�9(�$-% ��7¢�'8�!�	 ��	 ��	 ��7�43��	 % % �"!�$17�(�$-�1$17��7DK

�DMPT^R Q MPX \E[ «f¬f¬
¬ «f¬f¬3 «f¬f¬
« «f¬f¬
®�¯ h^Mf[
MSPO \fSPR ��R \PVfQ ZT^O ZN�=\
YNR Z«f¬f¬
¬
° «f¬
¬f®
Bogotá 660.384.615.755 851.154.815.755 855.959.915.755 918.374.622.120 12,25% 

Santiago de Cali 473.545.204.762 540.077.558.569 615.691.929.617 570.588.698.783 6,91% 

Medellín 259.915.284.089 186.426.378.711 153.053.586.742 184.771.272.485 -8,48% 

Barranquilla 153.333.416.412 269.149.074.465 258.972.969.461 217.903.968.000 18,63% 

Cartagena 70.550.149.632 66.791.108.095 79.281.590.399 50.015.395.947 -7,85% 

Bucaramanga 14.324.665.000 15.543.173.531 19.114.056.809 23.663.372.136 18,43% 

Manizales 58.856.262.546 61.829.189.405 64.385.938.091 68.278.730.768 5,08% 

Pereira 18.788.000.000 15.438.837.900 11.257.106.900 18.084.208.781 5,25% 

Ibagué 70.285.341.000 74.922.148.042 70.497.138.200 65.849.133.390 -1,97% 

Santa Marta 13.001.522.488 10.247.132.798 6.483.813.979 4.621.508.403 -28,88% 

Montería 18.040.208.274 15.646.993.434 13.053.859.831 13.030.484.817 -10,01% 

Arauca 9.665.515.000 4.329.143.000 1.958.160.000 1.672.448.000 -41,52% 

Neiva 17.543.443.373 14.761.880.359 12.439.915.134 12.546.426.938 -10,24% 

Tunja 10.873.403.477 10.841.995.323 10.057.144.595 11.358.345.562 1,80% 

Pasto 15.782.746.104 16.138.378.000 19.766.653.480 27.287.075.000 20,93% 

Villavicencio 14.543.392.968 11.029.976.294 9.678.824.204 7.375.763.872 -20,07% 

Valledupar 21.025.954.197 20.304.857.985 18.463.803.224 15.313.521.064 -9,85% 

Armenia 17.124.004.014 21.122.742.066 28.158.406.278 23.750.146.062 13,67% 

Sincelejo 8.764.226.460 8.208.367.380 6.423.047.319 6.423.047.319 -9,36% 

Riohacha 8.428.468.697 11.570.726.941 11.570.726.941 11.157.980.903 11,24% 

Popayán 10.298.123.000 19.927.118.929 25.461.661.160 25.461.661.160 40,43% 

Yopal 5.940.551.850 10.360.750.000 8.806.325.667 7.604.771.672 15,25% 

Cúcuta 11.929.415.120 10.690.075.071 14.294.498.736 18.524.421.420 17,64% 

Florencia 6.917.156.561 5.981.904.620 6.087.391.731 5.161.917.523 -8,99% 

Quibdó 4.159.886.000 4.020.690.000 3.885.301.000 3.495.142.000 -5,59% 

San José del 
Gaviare 

2.709.861.000 2.304.708.318 1.524.562.787 1.115.382.605 -25,21% 

Leticia 483.914.428 370.415.000 370.415.000 1.889.854.749 128,91% 

Mocoa 1.081.897.559 959.333.868 790.144.868 608.276.868 -17,33% 

Mitú 448.581.310 192.254.000 0 0 -57,14% 

Puerto Inírida 62.500.000 0 0 0 - 

Puerto Carreño 34.482.759 34.482.759 34.482.759 34.482.759 0,00% 

Promedio          1,80% 

Fuente:  Contraloría General de la Republica. Cálculos propios 
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La creciente dem anda por recursos ante la incapacidad de los departam entos y m unicipios para financiar con 

recursos propios el gasto social, es el principal m ot ivo para el aum ento de la deuda pública del GNC, ésta 

representa una part icipación creciente del PIB a precios constantes de 1994. De 16.5%  en el año 1990 pasó 

a representar el 53.60%  en el año 2003. 

 

 

��� Ingresos y Gastos Secciones Territoriales  
 

Los ingresos t ributar ios de las secciones terr itoriales están representados por im puestos directos  como el de 

t im bre y vehículos. En im puestos indirectos se destacan el de Tabaco, Cerveza, Licores y ot ros. Para el 

periodo 1998-2002 los ingresos t r ibutar ios se han increm entado en prom edio anual 14.13% , al pasar  de 

$994 m il m illones de pesos en 1997 a $ 1.921 m il m illones de pesos en el 2002. 
 2<8���(=��� ±=� +!��=��$17��7��3�
	 /�8��
���f	 ��7�>�$1���	 �"!�$17³²�$��
�
	 �
�"�
	 ��% $17´43��	 % % �"!�$17�(�$-*�$17F��7�K

  ` V
Y?R O \fSEQ Z^[ � R O \fS�Q ZP[
  

h^M^¨
M
SfZµ�D\PO ¥
\E¶EM· ^R S
ZNO \f[¸��Q O Z^[<` V
YNR O ��hNR ��¨^O \P¹~ºD\^»^R SP� � R O \fS�Q ZP[ h3��hP�� 
1997 79.351 347.771 358.371 33.541 75.293 100.462 994.789 

1998 112.626 426.357 378.975 27.114 86.493 104.793 1.136.358 

1999 169.247 431.661 408.188 122.579 114.190 90.077 1.335.943 

2000 214.331 493.692 426.300 147.780 131.089 167.209 1.580.401 

2001 226.338 526.344 510.465 157.708 147.832 153.193 1.721.880 

2002 263.715 593.808 454.574 260.601 166.743 182.212 1.921.653 

Fuente:  Contraloría General de la Republica. Cálculos Propios. 

 

Los ingresos t r ibutar ios de las seccionales terr itor iales presentan un cam bio significat ivo en la cont r ibución de 

sus im puestos. En el periodo 1997-2002, se resalta la m enor part icipación de los im puestos de cerveza y 

licores, en tanto que ot ros indirectos y tabaco se cont r ibuyen en una proporción m ayor. La ejecución de 

ingresos de las secciones terr itoriales para el periodo 1998-2002 se ha increm entado en prom edio anual 

14.21% , al pasar de $4.624 m il m illones de pesos en 1997 a $8.904 m il m illones de pesos en el 2002. En el 

total son los ingresos no t ributar ios los que m ás cont r ibuyen, seguidos de los t ributar ios e ingresos de capital 

respect ivam ente. 

 

La Ejecución de los Gastos de las 

secciones terr itoriales está representada 

en los gastos de funcionam iento, gastos 

de inversión y gastos en servicios de la 

deuda. Para el periodo 1998-2002 los 

gastos se incrementaron al comienzo para 

después descender en form a notable, 

9.74% , 16.26% ,5.55%  respect ivam ente, 

lo que indica el enorm e esfuerzo de ajuste 

fiscal en los terr itor ios. 

 

La ejecución de los gastos de las secciones territor iales ha visto increm entado la part icipación del gasto en 

inversión en el periodo 1997-2002. De m anera sim ilar los gastos de funcionam ientos y servicio de la deuda 

representan una m enor part icipación. En el periodo se evidencia de m anera general como los ingresos 

t r ibutar ios de las secciones terr itoriales crecen a un r itm o m ucho m enor. Sin em bargo las m edidas adoptadas 

por los departamentos no han perm it ido acelerar los recaudos. La part icipación de la ejecución de ingresos 

m uest ra la im portancia para los m unicipios capitales de los ingresos t r ibutar ios. En tanto que para los 

departamentos los ingresos no t r ibutar ios representan una m ayor proporción. 

2<8���(=���-¼"��¡CE$1��8���	 B"!-����$17�8���8�$17?�f��%�(�$-% ��7�+?!��=��$17F��7�(�$ % ��7
>�$1���	 �"!�$17³²�$��
�
	 �
�"�
	 ��% $17�43��	 % % �"!�$17�(�$-*�$17F��7�K
  hNO R ¨3]EQ � ©FZ�hNO R ¨3]EQ � �DMPT^R Q MPX h^ZPQ MPX

1997 994.789 2.550.291 1.079.860 4.624.940 

1998 1.136.358 3.383.854 425.385 4.945.596 

1999 1.335.943 4.199.676 753.637 6.289.256 

2000 1.580.401 4.519.516 1.080.986 7.180.902 

2001 1.721.908 5.553.752 543.660 7.819.320 

2002 1.944.955 6.172.894 786.946 8.904.795 : 8�$�!��
$�;
 Contraloría General de la Republica. Cálculos Propios. 
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En m ateria de gastos los dos gobiernos 

subnacionales presentan sim ilitud en el crecim iento 

de los gastos de funcionam iento y gasto de 

inversión. El crecim iento del gasto en el servicio de 

la deuda presenta un r itm o de crecim iento prom edio 

m ás lento en las secciones terr itor iales. Hay un 

esfuerzo im portante por los entes terr itoriales por 

reducir sus gastos e increm entar sus ingresos. Por 

su parte los m unicipios m uest ran un r itm o de 

crecim iento sim ilar ent re ingresos y gastos en el 

periodo. 
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	 ��-§"��*����A�3	 ��	 ������	 B"!�(�$ % �9$FCE$1��8���	 B"!�(�$-% ��7
(=	 ��$���$�!��
$17½+?!��=��$17F��7�(�$-% ��7¢��8�!�	 ��	 ��	 ��7�2�����	 �f��% $17

�������
	 ��9J<��*����A�3	 ��	 ������	 B"!�(�$ % �9$FCE$1��8���	 B"!�(�$-% ��7
(=	 ��$���$�!��
$17�+!1�=��$17F��7�(�$-% ��7�7F$1���	 �"!�$17��
$��
�
	 �
�"�
	 ��% $17

: 8�$�!��
$�;
 Contraloría General de la Republica. Cálculos Propios. 
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	 ��-ª"��²��17F��(�$�����$1��	 �'	 $�!��
�9(�$-% ��7�+!��=��$�7F��7
²=�
	 /�8��f���
	 ��7�� $FCE$1��8���	 B�!�(�$�����7N�
��7��������'% ��7
��8�!�	 ��	 ��	 ��7�2�����	 �
��% $17

 

�������
	 �� ±=�¢²���7�9(�$�����$1��	 �'	 $�!��
�9(�$-% ��7´+?!��=��$17F��7
²=�
	 /�8��f���
	 ��7�� $FCE$1��8���	 B�!�(�$�����7N�
��7��������'% ��7�>�$1���	 �"!�$�7
�
$��
�
	 �
�"�
	 ��% $17

: 8�$�!��
$�;
 Contraloría General de la Republica. Cálculos Propios. 

�

�

Los m unicipios presentan un superávit  por $371 m il m illones de pesos. Hay adicionalm ente un aum ento del 

ahorro corr iente, y un increm ento de los ingresos t r ibutar ios com o porcentaje del PIB. A diferencia de los 

departamentos el pago de intereses como porcentaje del PIB crece y las t ransferencias corr ientes decrecen. 

�

2<8���(=���9¾<�
 
¡CE$1��8���	 B�!'����$17�8���8�$17?�f��%�(�$-% ��7����17N�
��7�(�$-% �17

 >�$1���	 �"!�$17³²�$��
�
	 �
�"�
	 ��% $17�43��	 % % �"!�$17�(�$-*�$17F��7�K
 

 £ ME[fQ Z.¤3]^VPSPR ZNVPMP��R \^VEQ Z¿` Vf¥P\PO [^R UNVÀW\PO ¥^R SPR Z�Y^\^]PY^M h^ZPQ MPX
1997 1.247.402 2.839.125 481.535 4.568.062 

1998 1.509.752 3.072.103 530.245 5.112.100 

1999 1.728.369 3.980.928 496.246 6.205.544 

2000 1.575.919 4.803.272 622.116 7.001.307 

2001 1.823.324 5.203.091 483.875 7.466.212 

2002 1.938.800 5.958.854 584.965 6.971.415 : 8�$�!��
$�;
 Contraloría General de la Republica. 
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Los departamentos para el año 2004 presentan 

un superávit  de $1.47 m illones de pesos. Hay 

adicionalmente un aum ento del ahorro corr iente, 

y una dism inución de la part icipación del pago de 

intereses como porcentaje del PIB. Aun cuando 

los ingresos t ributar ios presentan un crecim iento, 

estos lo hacen a un r itm o m ás lento que lo que 

crecen las t ransferencias corr ientes. En térm inos 

generales el Balance del I ndicador global refleja 

que para el año 2004, 25 departam entos 

m ejoraron y 7 dism inuyeron;  661 m unicipios 

m ejoraron, 390 dism inuyeron y no se contó con 

inform ación de 46. Los m unicipios capitales 

presentan un desem peño fiscal m ejor frente al 

año 2003, aun cuando ninguno de ellos se 

encuent ra dent ro de los 20 que m ejor gest ión 

realizó frente a las adm inist raciones del año 

anterior.  

En los departam entos son 25 de los 32 los que 

presentan una situación de las finanzas públicas 

m ejor en el año 2004 frente al año 

inm ediatamente anterior. La gest ión fiscal sin 

em bargo no presenta significat ivas m ejorías 

frente a la adm inist ración al año anterior. Los 

departamentos de la Guaj ira, Choco, Putum ayo, 

Caquetá, Gaviare y Am azonas, m uest ran 

capacidad de cubrir  el gasto de funcionam iento 

con sus rentas de libre dest inación;  Los 

departamentos del Vichada, Am azonas, Vaupés, 

Choco, Norte de Santander, Caquetá, Cauca, 

Gaviare, Putum ayo y sucre son los que m as 

depende de los recursos de las t ransferencias en com paración a sus ingresos corr ientes;  Los departam entos 

de San Andrés, Choco, Valle, Santander, Bolívar y Cundinam arca son los que de m ayor deuda presentan 

frente a sus ingresos totales.  A cont inuación se m uest ra los departamentos que dest inan m ayor parte de la 

ejecución de sus gastos para inversión, y en cuales es m ayor la im portancia de los recursos propios en los 

ingresos totales. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �������
	 ��'¼"��¡CE$1��8���	 B�!9(�$�����7N�
��7¢�1���~�9+!�#�$���7�	 B�!9$�!9$�%���Á1�65�Â�Â�J
Fuente:  I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño 
fiscal de los departamentos y municipios 2004. 

�

2<8���(=���9I<��>���% (��9(�$-% ��(�$�8�(��'��8�/�% 	 �?�'	 !��
$��
!1�9(�$-% ��7
(�$��1�����f���9$�!��
�'43��	 % % ��!�$17�(�$ �1$17F��7�K
� dL^��ÃDhP��Ä"d©FhN� «f¬f¬
¬ «f¬f¬3 «f¬f¬
« «f¬f¬
® h^Mf[
MSPO \fSPR ��R \PVfQ ZT^O ZN�=\
YNR Z«f¬f¬
¬
° «f¬
¬f®

ANTIOQUIA 306.268 210.306 313.892 266.671 0,96% 
ATLANTICO 91.681 50.919 99.024 95.995 15,65% 
BOLIVAR 66.463 58.137 72.667 85.363 9,98% 
BOYACA 18.329 15.606 22.220 15.233 -1,31% 
CALDAS 22.889 29.292 24.893 22.889 1,64% 
CAQUETA 10.726 10.716 4.171 3.671 -24,39% 
CAUCA 49.858 35.475 71.938 56.731 17,60% 
CESAR 20.906 20.991 18.689 2.300 -32,75% 
CORDOBA 53.916 29.740 47.829 45.519 3,72% 
CUNDINAMARCA 193.661 135.975 300.205 312.323 31,68% 
CHOCO 17.611 803 17.611 59.062 744,36% 
HUILA 58.570 49.597 42.114 33.084 -17,28% 
GUAJIRA 49.108 25.502 30.078 11.966 -30,11% 
MAGDALENA 45.090 37.666 60.297 61.195 15,04% 
META 47.826 11.331 33.756 36.918 43,66% 
NARIÑO 121.675 39.058 98.740 96.673 27,60% 
N. DE SANTANDER 35.008 6.125 17.567 12.780 25,68% 
QUINDIO 36.323 8.561 11.438 10.859 -15,96% 
RISARALDA 55.003 6.829 37.045 27.506 109,71% 
SANTANDER 246.960 136.081 242.901 219.284 7,96% 
SUCRE 5.181 5.297 5.731 7.011 10,92% 
TOLIMA 68.022 12.699 69.658 69.658 122,40% 
VALLE 526.913 354.276 597.587 674.584 16,27% 
ARAUCA 11.947 4.560 18.000 14.891 71,88% 
CASANARE 83.762 72.351 0 0 -13,62% 
PUTUMAYO 29.375 1.287 31.632 9.519 730,76% 
SAN ANDRES 43.507 13.544 49.410 50.194 65,84% 
AMAZONAS 8.939 3.004 6.056 6.056 11,73% 
GUAINIA 801 802 801 499 -12,57% 
GUAVIARE 1.560 1.727 844 2.069 34,91% 
VAUPES 275 71 0 0 -74,18% 
VICHADA 200 125 125 125 -12,50% 
Promedio     58.91% : 8�$�!��
$�;

 Contraloría General de la Republica. Cálculos propios 
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&XDGUR�����6LWXDFLyQ�)LQDQFLHUD�GH�ORV�0XQLFLSLRV�HQ�HO�DxR������

 : 8�$�!��
$�;
 I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2004. 
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� Å�Æ�Ç�È
É ÊË Ì Í1ÎÏ-Ð Ë"Æ�ÑfÇ�Ò�Ê�É Ç9Ó�Ô Õ Ë�Ö�Æ�Ô1Ê�×�Æ�ÖFË�Ö Ð Æ�Ë Ð É Ë�Ö�Ô�Ò-Õ Ë�Ö¢É Ò�Ø=Æ�Ô1ÖFË�Ö�Ñ
Ë1ÑfÇ�Õ Ô1Ö�Ô�Ò9Ô�Õ�Ç�Ù�Ë-Ú�Û�Û�Ü

Fuente:  I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2004. 
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&XDGUR�����6LWXDFLyQ�)LQDQFLHUD�GH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�HQ�HO�DxR������

�Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ
 I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2004. 

 ß ×�Ç�Ó=Æ�Ëáà1Ú Í�â Ô�ÖFÔ Ï'Ð Ô�Ù1Ë�È
É ÖFÊ?Ç�Õ�Ó�Ô-Õ Ë�Ö Ï ×�Ò�É Ê�É Ð É Ë�Ö�Ê?Ç Ð É Ñ
Ç�Õ Ô1Ö�Ô�Ò9Ô�Õ�Ç�Ù�Ë'Ú�Û�Û�Ü

 
�Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ

 I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2004. 
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 ß ×�Ç�Ó=Æ�Ëáà�ã Í1ä É Ñ^×�Ç�Ê�É å�Ò Ý É Ò1Ç�Ò1Ê�É Ô�Æ�Ç9Ó�Ô-Õ Ë�Ö�Ó�Ô Ð Ç�Æ�ÑfÇ Ï Ô�Ò�Ñ
Ë�Ö�Ô�Ò9Ô�Õ�Ç�Ù�Ë'Ú�Û�Û�Ü

 Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ
 I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2004. 

 

A m anera de conclusión se evidencia como los departamentos y m unicipios en general han superado 

paulat inam ente la cr isis financiera, al m ost rar un consolidado de superávit  en sus finanzas, aum entos en los 

ingresos t r ibutar ios y reducción en el pago de intereses o m ejor capacidad de pago. 

 

No obstante se refleja un cum plim iento y m ejoría de acuerdo a las m edidas de ajuste la sostenibilidad hacia 

el aum ento de la inversión social debe girar a observar los lim ites que ha causado el propio modelo de 

descent ralización, y proponer una reform a est ructural que oriente sus esfuerzos al desarrollo de las 

capacidades product ivas regionales, liberando a los gobiernos subnacionales a realizar una verdadera 

búsqueda de autonom ía en la generación de ingresos propios.  

 

El desarrollo económico local es independiente de las t ransferencias condicionadas y un m odelo fiscal 

terr itor ial com o el actual   reprim e el desarrollo endógeno local y es insostenible fiscalm ente e incent iva el 

rent ism o, las fiducias  y la ineficiencia del gasto. 

�

�

4.1  Resultados Fiscales Departamentales 2005 
El resultado de la Ley 617 es una reducción est ructural de los gastos de funcionam iento de las ent idades 

terr itor iales. En el año 2005 el resultado fiscal consolidado de los departamentos incluye un superávit  de 

$849 m il m illones que corresponde al 0.3%  del PIB nacional. Los resultados del año 2005 reafirm an la 

tendencia superavitaria presentada por las finanzas departamentales desde el año 2002, después de una 

década de situaciones deficitar ias cont inuas (1990-2001) . 

 

El año 2005 estuvo acompañado por un escenario m acroeconómico caracter izado por la reducción de la 

inflación, el aum ento del crecim iento económico, alta liquidez y bajas tasas de interés. Este escenario 

perm it ió el aum ento de ingresos t r ibutarios com o los de capital y una reducción en el pago de intereses de la 

deuda. El balance fiscal consolidado subnacional refleja un balance posit ivo en 2004 y 2005. Para el año 

2005 se presenta un superávit  de 0.8%  del PIB equivalente a $2.2 billones de pesos. Este superávit  estuvo 
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acom pañado por un aum ento de la inversión social y de capital fij o, sim ultáneam ente con un aum ento de los 

ingresos, pero en todo caso es m enor com parado con el resultado fiscal del año 2004.  

�ß ×�Ç�Ó=Æ�ËáàDÜ Í�æ Ç�Õ Ç�Ò�ÊÔ Ý É ÖFÊÇ�Õ�Å.Ë"ç1Ô�Æ
Ò�Ç�Ê�É Ë�Ò�Ô1Ö�è�é�Õ Ê?Ç�Õ Ó�ê Ç�Ö ß Ç Ð É ÑfÇ�Õ Ô1Ö¢ë�É Õ Õ Ë�Ò�Ô1Ö�Ó�Ô Ð Ô1ÖFË�Ö

 
Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ

 Secretar ias Departamentales de Hacienda y CGN. Tomado de Desempeño fiscal de las gobernaciones 
2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público. 
 

Com o resultado del mejor desem peño de la economía  y un m ejor desarrollo t ributar io, la gest ión en t r ibutos 

com o predial e indust ria y com ercio perm it ieron con la consecución de una tendencia creciente de los 

ingresos t ributar ios. Las t ransferencias crecieron en prom edio 2%  cum pliendo las norm as del SGP. Por el 

lado de los gastos se destaca el aum ento de la inversión (47% ) , cifra alcanzada por los logros en m ateria de 

saneam iento fiscal que ha perm it ido aum entar los recursos propios disponibles para financiar los planes de 

inversión.  

 

El  resultado fiscal del año 2005 permit ió a las ent idades terr itor iales cont inuar con la tendencia de reducción 

del saldo de su deuda que se presenta desde 1999. La dist r ibución de deuda interna y externa es en el 2005 

para los departam entos de $1.7 billones (12% ) , para m unicipios es de $4.2 billones  (27% ) , y el 61%  

corresponde a las ent idades descent ralizadas. 

 

La dist r ibución del año 2005 m uest ra una dinám ica en el cual el nivel central departam ental ha perdido 

part icipación  y se presenta un aum ento de la part icipación de los m unicipios y ent idades descent ralizadas. 

 ß ×�Ç�Ó=Æ�Ëáà�ì Í�â Ô�×�Ó�Ç Ð ×�ç�Õ É Ê?Ç�ÑfÔ�Æ
Æ
É Ñ
Ë"Æ
É Ç�Õ â É Ê Í Ú�Û�Û�ì Ô�Ò'ë�É Õ Õ Ë"Ò�Ô1Ö�Ó�Ô Ð Ô1ÖFË�Ö

 Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ
 Secretar ias Departamentales de Hacienda y CGN. Tomado de Desempeño fiscal de las gobernaciones 

2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público. 
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Este com portamiento está dado por el escenario macroeconómico caracter izado por reducción de la deuda 

externa en dólares y pesos, la baja dem anda por crédito interno a pesar de las bajas tasas de interés, alta 

liquidez interna, el crecim iento del PIB, y la apreciación del peso frente al dólar. Los incent ivos de la Ley 819  

que exige com o requisitos para cont ratar nueva deuda balances prim arios  posit ivos y calificación de r iesgo 

credit icio a ent idades terr itor iales con m ás de 100 m il habitantes. 

 

El 2005  las gobernaciones presentó un superávit  de $849 m illones equivalente al 0.3$%  del PIB. Este 

resultado  confirm a la tendencia presentada desde el año 2002, luego de presentar déficit  constante en el 

periodo de 1991-2001.  

 

Los ingresos totales de las gobernaciones aum entaron 11%  en térm inos reales del 2004 al 2005. Este 

resultado fue principalmente jalonado por la tasa de crecim iento de los ingresos de capital (39% ), sin 

em bargo son los ingresos corr ientes, im pulsados especialm ente por las t ransferencias nacionales, las cuales 

cont inúan siendo la m ayor fuente de financiam iento departamental.  

 

Se resalta el hecho de que las regalías aum entaron m ás rápido que los ingresos t r ibutar ios y las 

t ransferencias, por el alza en los precios del pet róleo, el carbón y el oro, aun cuando su part icipación en  los 

ingresos totales perm anece estable. En cuanto a los recursos del balance estos am pliaron su part icipación 

principalmente al aum ento del superávit  en la m ayoría  de las gobernaciones por norm a presupuestal. 

 

Por el lado de los gastos su m ayor crecim iento se originó en la form ación de capital fij o seguido por los 

servicios en educación y salud, gastos de funcionam iento. Dent ro de los gastos corr ientes el m ayor aum ento 

estuvo dado por la prestación de servicios de salud y educación, al t iem po que se regist ró una gran 

dism inución en el pago de interés de deuda pública. La est ructura del gasto total departam ental cont inúa a 

favor de la form ación de capital  y det rim ento del gasto corr iente y pago de interés tendencia que se regist ra 

desde la ent rada en vigencia de la Ley 617 de 2000.  

 

Así el resultado del déficit  fiscal para el año 2005 arroja seis gobernaciones con déficit :  Casanare, Chocó, 

Córdoba, Guaviare, Magdalena y Vaupés.  Las de m ayor superávit  fueron:  Tolim a, César, Huila, 

Cundinam arca y Santander. Se destaca el hecho de que Cundinam arca, Ant ioquia, Casanare y Santander 

presentan superávit  con altas tasas de crecim iento de inversión. Adicionalm ente Boyacá, Guaj ira y San 

Andrés que term inaron el 2004 con déficit  m ost raron superávit  en el 2005.  

 ������������������������������������ 

Los ingresos de recaudo propio se increm entaron. Pasaron de  $3.1 billones de pesos en el 2004 a $3.6 

billones de pesos en el 2005, equivalente a 1.3%  del PIB en el 2005. Los ingresos de m ayor crecim iento 

fueron los no t r ibutarios, sin em bargo los de m ayor cont r ibución siguen siendo los t r ibutar ios. Dent ro de 

estos se destaca el crecim iento de las estam pillas, ot ros im puestos, vehículos autom otores, consum o de 

cerveza, y regist ro y anotación. Los que han reducido su cont r ibución y crecim iento real son los de cigarr illo 

y tabaco. 

 

Los departam entos que m ayor cont r ibución presentan al recaudo del año 2005 frente al 2004 fueron 

Cundinam arca y Ant ioquia. En tanto que en Tolim a, Guaj ira y Guania se presentaron tasa de crecim iento 

negat ivas de los recaudos nom inales. El 64%  de los recaudos propios del 2005 se concent ran en 5 de los 25 

departamentos con m ayor recaudo:  Ant ioquia, Cundinam arca, Valle, At lánt ico y Santander.   

 

 

 

 

�
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ß ×�Ç�Ó=Æ�Ëáà�í Í�â�î È
É Ê�É Ñ@Ë9Ö�× Ð Ô�Æ�ï�ð"É Ñ.È
É ÖFÊÇ�Õ�Ô�Ò-Õ Ç�Ö�Ø�Ë�ç1Ô�Æ
Ò�Ç�Ê�É Ë�Ò�Ô1Ö�Ô�Ò'ë�É Õ Ô1Ö�Ó�Ô-ë�É Õ Õ Ë"Ò�Ô�Ö�Ó�Ô Ð Ô1ÖFË�Ö

 Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ
 Secretar ias Departamentales de Hacienda, cálculos DAF. Tomado de Desempeño fiscal de las 

gobernaciones 2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público. 

 ß ×�Ç�Ó=Æ�Ëáà�ñ Í�Î Ò�Ø=Æ�Ô1ÖFË�Ö�Ó�Ô Ð Ç�ÆAÑ
Ç Ï Ô�Ò�ÑfÇ�Õ Ô1Ö�Ó�Ô-Æ�Ô1ÊÇ�×�Ó�Ë Ð Æ�Ë Ð É Ë Ô�Ò'ë�É Õ Õ Ë�Ò�Ô1Ö�Ó�Ô Ð Ô1ÖFË�Ö

 
Fuente:  Secretar ias Departamentales de Hacienda, cálculos DAF. Tomado de Desempeño fiscal de las 

gobernaciones 2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público. 
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Los gastos de funcionam iento no se han increm entado como porcentaje del PI B, este hecho se debe al 

funcionam iento de la Ley 617 de 2000 que ha perm it ido racionalizar este t ipo de gasto. Los de m ayor 

crecim iento han sido los gastos generales seguidos en cuant ía por los gastos de personal y t ransferencias. No 

obstante la m ayor representat ividad sigue siendo la de t ransferencias. Dentro de ellas las de m ás rápido 

crecim iento son las indemnizaciones de personal y t ransferencias no especificadas. Aun cuando se redujo el 

pago de m esadas pensiónales estas presentan una m ayor carga financiera que el pago de personal.  

 ß ×�Ç�Ó=Æ�ËáàDÌ Í Å.Ç1Ö?Ñ
Ë�Ö�Ó�Ô Ð Ç�ÆAÑ
Ç Ï Ô�Ò�ÑfÇ�Õ Ô1Ö�Ó�Ô Ý ×�Ò�Ê�É Ë"Ò1Ç Ï É Ô�Ò�Ñ
Ë Ô�Ò-ë�É Õ Õ Ë�Ò�Ô1Ö�Ó�Ô Ð Ô1ÖFË�Ö�Ó�Ô Ú�Û�Û�Ü

 Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ
 Secretar ias Departamentales de Hacienda, cálculos DAF. Tomado de Desempeño fiscal de las 

gobernaciones 2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público.  

 

El saldo total de la deuda interna de los departamentos cont inua bajando, al pasar de 0.7%  del PIB en el 

2004 a 0.6%  del PIB en el 2005. Este nivel es el m as bajo desde 1990. Ent re 2004 y 2005 el total de la 

deuda bajo $60.427 m illones de pesos. Los departam entos de m ayor dism inución de la deuda ent re 

diciembre de 2004 y 2005 son:  Guaj ira, César,  Risaralda, Quindío, y Tolim a. Por el cont rar io a quienes m as 

les aum ento son:  Boyacá, Sucre y Arauca.   

 ß ×�Ç�Ó=Æ�ËáàDò Í1ä Ç�Õ Ó�Ë Ó�Ô-Õ Ç â Ô�×1Ó�Ç Î Ò�Ñ
Ô�Æ
Ò�Ç â Ô Ð Ç�Æ�ÑfÇ Ï Ô�Ò�ÑfÇ�Õ�Ô�Ò'ë�É Õ Õ Ë�Ò�Ô1Ö�Ó�Ô Ð Ô1ÖFË�Ö

 Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ
 CGR y Dirección del Tesoro y Crédito Público, cálculos DAF. Tomado de Desempeño fiscal de las 

gobernaciones 2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público. 
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Los resultados del desempeño fiscal de las gobernaciones perm iten clasificar los departamentos según su 

capacidad real de pago y sostenibilidad financiera. Se encuent ra que:   

• Los departam entos de Norte de Santander y Risaralda presentan una situación fiscalm ente 

sostenible. Estos presentan indicadores de ahorro corr iente y superávit  pr im ario suficiente para 

generar gastos de capital sin generar dependencia creciente de endeudam iento y una capacidad de 

pago real. 

• Los departam entos de Cesar, Meta, Huila, Arauca, Sucre, Cundinam arca, Ant ioquia, Caquetá, 

Quindío, Caldas, Casanare, Vaupés, Guaviare, y La Guaj ira presentan una situación fiscalm ente 

sostenible en el corto plazo según su indicador de ahorro corr iente, pero presentan r iesgos de 

viabilidad financiera en el m ediano plazo para cubrir  los intereses de la deuda.   

• Los departam entos de Santander, Vichada, Cauca, Boyacá, Am azonas, At lánt ico, Nariño, Guainía, 

Tolim a, San Andrés, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Putum ayo presentan una 

situación no sostenible de sus finanzas por los com prom isos del ahorro por vigencias pasadas, y 

adelantan esfuerzos para recuperar la solvencia fiscal en el m ediano plazo. 

• El departam ento de Chocó presenta una situación insostenible de sus finanzas y no hay m ejora en 

sus indicadores. 

 

Com o se puede observar  los resultados fiscales globales son posit ivos, aunque con tendencia decreciente, 

pero con profundas desigualdades ent re departam entos y m unicipios. En Colom bia las regiones m ás r icas son 

las que pueden recaudar m ás im puestos y, por lo tanto, t ienen una m ayor disponibilidad de recursos, las 

regiones rezagadas siem pre estarán en desventaja en este lado de ecuación. No obstante, lo anterior es 

im portante señalar que no todas las localidades con esta capacidad potencial lograron buenos resultados 

debido a la baja gest ión o al m al gobierno, e incluso algunos m unicipios con rest r icciones de tam año lograron 

buenos indicadores como consecuencia de una eficiente adm inist ración pública.  
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Fuente:  CGR y Dirección del Tesoro y Crédito Público, cálculos DAF. Tomado de Desempeño fiscal de las gobernaciones 

2005. Minister io de Hacienda y Crédito Público.  
 

 

Las finanzas públicas terr itoriales evidencian un balance posit ivo. El consolidado m uest ra un superávit  

equivalen te a 0.8%  del PIB en el año 2005. Aun cuando este resultado es m enor al presentado en el 2004, 

cont inuó la tendencia a reducir la deuda y se redujo el pago de intereses. Los resultados del año 2005 se 

deben principalm ente al dinam ism o de la econom ía, las bajas tasas de interés, la alta liquidez y los buenos 

resultados de los precios del pet róleo, carbón y oro.  
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 4.2 Transferencias 
La const itución polít ica redefinió las funciones de los diferentes niveles de gobierno y aum entó las 

t ransferencias del gobierno cent ral hacia los departam entos y m unicipios8. La Ley 60 de 1993 concretó 

funciones, dist r ibuciones, part icipaciones y cr iter ios de las t ransferencias. La est rategia de descent ralización 

se resum e en el grafico No 1. El proceso inicial integro bajo los cr iter ios de ingresos corr ientes y el tamaño 

de la población de departam entos y m unicipios el porcentaje dest inado a t ransferencias. 

 

El crecim iento acelerado de los gastos en los diferentes niveles de gobierno subnacionales y la falta de 

coherencia ent re las herram ientas que perm itan a los gobiernos territor iales generar ingresos propios, por la 

dest inación especifica, ha generado una dependencia creciente de las t ransferencias nacionales y una 

constante necesidad por financiar recursos. Los incent ivos del modelo culm inaron con un elevado proceso de 

endeudam iento. La descent ralización fiscal com binó el increm ento del gasto social, la reest ructuración del 

sistem a de t ransferencias con la ley 60 de 1993, un aum ento superior de los gastos corr ientes frente a los 

ingresos, y una cr isis que se t rató de aliviar con cont inuas reform as t ributar ias, m ayores cupos de 

endeudam iento y la pr ivat ización de em presas estatales.   

 

Posteriorm ente la ley 617 de 2000 obliga a los departam entos y m unicipios a establecer anualm ente la 

categoría para establecer clar idad sobre la com petencia y asignación de los recursos t ransferidos. Las 

variables que aplican para los entes subnacionales son los ingresos anuales de libre dest inación, la población  

y el porcentaje de los gastos de funcionam iento en los ingresos corr ientes de libre dest inación. 
ß ×�Ç�Ó=Æ�Ë'Ú�Û Í ß Æ�Ô1Ê�É Ï É Ô�Ò�Ñ
Ë Å.Ô�Ò�Ô�Æ�Ç�Õ�Ó�Ô-ö�Ç�Æ�Ñ^É Ê�É Ð Ç�Ê�É Ë"Ò�Ô1Ö

AÑO SGP 

2002 Inflación + 2.0% 
2003 Inflación + 2.0% 
2004 Inflación + 2.0% 
2005 Inflación + 2.0% 
2006 Inflación + 2.5% 
2007 Inflación + 2.5% 
2008 Inflación + 2.5% 

2009 EN EDELANTE Crecimiento del promedio de la variación 
porcentual de los ICN. Ý ×�Ô�Ò�Ñ
Ô�Þ

 or ientaciones para la programación y ejecución 
de los recursos del sistema general de part icipaciones SGP 

 

 

Para el periodo 1994 – 2005 en prom edio anual las t ransferencias han crecido a una tasa de  21.03%  y 

17.91%  hacia los m unicipios y departam entos  respect ivam ente. La tasa de crecim iento de las t ransferencias 

m uest ra dos periodos. Del año 1995 al año 2000 se presenta una desaceleración. Ent re el año 2000 y 2002 

se acelera y vuelve a presentar un constante caída hasta el año 2005.�

                                                 
8Artículos 356 y 357 de la Constitución Política. “De un lado, el artículo 356 destinó específicamente los recursos del situado fiscal para 
salud y educación, pero no determinó el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que deben transferirse con este fin. Por su parte, 
el artículo 357 definió claramente los porcentajes de los ingresos corrientes que deben transferirse a los municipios, pero no estableció los 
programas específicos de gasto que deben financiarse con estos recursos.” (IREGUI, 2001)�
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199      1.103.405.031        2.383.302.547      

1995      1.514.022.189        3.067.592.527  37,21% 28,71% 

1996      1.931.256.875        3.999.116.203  27,56% 30,37% 

1997      2.535.582.095        4.939.486.895  31,29% 23,51% 

1998      3.044.006.172        5.852.090.270  20,05% 18,48% 

1999      3.624.578.390        7.404.023.650  19,07% 26,52% 

2000      3.942.125.306        7.453.468.592  8,76% 0,67% 

2001      4.321.915.877        9.088.935.136  9,63% 21,94% 

2002      6.228.930.389      12.019.833.000  44,12% 32,25% 

2003      7.795.193.302      13.100.415.987  25,14% 8,99% 

2004      8.514.793.366      14.268.947.505  9,23% 8,92% 

2005      8.451.975.206      13.789.770.655  -0,74% -3,36% 

 Fuente:  Departamento Nacional de Planeación. 
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Fuente:  Departamento Nacional de Planeación. 
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Fuente:  I nforme del DNP de los resultados del desempeño fiscal de los departamentos y desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2004. 
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Las t ransferencias totales com o proporción del PIB pasaron de ser el 2.4%  del PIB en 1990 a 5.3%  en el año 

2006. Desde el año 2002 se evidencia un m enor ritm o de crecim iento de estas debido a los problem as 

recesivos de la econom ía y est ructurales por las necesidades de financiam iento de los gobiernos 

subnacionales.  

 

La recuperación de las finanzas terr itoriales no podrá ser sostenible sino se garant iza un m odelo que 

realm ente conjugue un federalismo fiscal con una visión de la descent ralización regional. Los deficientes 

resultados m acroeconómicos del periodo no podrán sostener un m odelo con inseguridades sobre la viabilidad 

financiera y cont inua presión sobre las t ransferencias si no se flexibiliza la autonom ía local y reorganizan los 

cr iterios fiscales en función de la  capacidad product iva de las regiones.    

 

 

 �����
��� �����
�! 
"#�%$'&)(���*+��*+&,�-� $,(."+�)/0$'1 *)(2���'34�65)�!����*+&
/0$879*;:<*+1<=+>�?@�8A'A'B'CED,B+B'F
Fuente:  DDT-DNP DANE Tomado de El gran debate:  Centralismo o descentralización. 

 

En cuanto a las t ransferencias por sectores sociales Educación ha representado la m ayor part icipación del 

PIB, seguido por salud y agua potable. Es notable un acelerado crecim iento en Educación y m uchos m ás 

lento en salud y agua potable.   

 

�
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  Fuente:  DDT-DNP DANE Tomado de El gran debate:  Centralismo o descentralización. 
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Los impactos de las t ransferencias en salud y en educación han sido posit ivos en el aum ento de la cobertura. 

Con t ransferencias superiores a $3.5 billones en el año 2005 se t iene una cobertura de m as 18 m illones de 

personas inscritas al régim en subsidiado. En educación se ha avanzado a una cobertura en el año 2005 del 

87%  en educaron básica y m edia con t ransferencias equivalentes a 3%  del PIB. 

�
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 DDT-DNP DANE Tomado de El gran debate:  Centralismo o descentralización. 

 
 

La part icipación de las t ransferencias en el gasto total del Gobierno Cent ral Nacional se m ant iene alrededor 

del 20% , sin em bargo estas han venido dism inuyendo. El esfuerzo fiscal ha perm it ido aum entar los recursos 

propios y dism inuir los problem as de deuda y pago de intereses. os dineros provenientes de las 

t ransferencias se han reflejado en un aum ento de las coberturas de los servicios sociales y ha atenuado la 

caída del gasto social en m om entos de cr isis. Esta vir tud del modelo de t ransferencias condicionadas ent ra 

en tensión con la tendencia en los últ imos años, por parte del gobierno cent ral, a m odificar la form ula de 
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reparto buscando siem pre recortar su m onto e im poner nuevos condicionam ientos para su uso, con el doble 

propósito de financiar si déficit  fiscal y garant izar el gasto social para m antener gobernabilidad.  

 

 

La reciente propuesta de reform a a las t ransferencias hasta el año 2016 es prueba de esta dinám ica, con lo 

cual las señales hacia el futuro indican que será m uy com plicado volver a conectar las t ransferencias con los 

ingresos corr ientes. Es claro, entonces, que las t ransferencias se han convert ido en la variable de ajuste 

fiscal, con lo cual el proceso de descent ralización se torna incierto, desde la perspect iva de la sostenibilidad 

fiscal y el desarrollo. 

  

En consecuencia las grandes decisiones nacionales en m ateria financiera deben orientarse a discut ir  el 

agregado de las finazas públicas terr itoriales consistente con el desarrollo endógeno local y regional, nuevas 

fuentes basadas en el esfuerzo fiscal propio, una reform a est ructural a la t r ibutación y a las com petencias y 

no solam ente la form ula de las t ransferencias. Se t rata por lo tanto de definir  una profunda reform a del 

Estado y, en especial, de la relación ent re el cent ro y los terr itor ios. Exam inando las profundas disparidades 

tanto económicas com o en la asignación  de los recursos de las t ransferencias, es necesario  reform ar la 

descent ralización  e int roducir un com ponente explicito de com pensación fiscal. 

 

4. 3 Población y Transferencias 
Com o lo consagra la ley 617 una variable fundam ental para el sistem a general de part icipaciones es la 

población efect ivam ente cert ificada por el DANE, para la determ inación de la categoría correspondiente al 

sistem a general de part icipaciones según sea m unicipio o departam ento. La Ley 617 de 2000 establece que 

las secciones territor iales o departamentos pueden clasificarse en 5 categorías dist r ibuidas como se m uest ra 

en adelante. Y los m unicipios y dist r itos pueden clasificarse en 7 categorías dist r ibuidas según se m uest ra en 

el cuadro 23.  

 _ O,$,:#���6D+D' _ $-/�*)U+�!��� `�$,�-� X!&Z:+*W1 $W5)$'�[/� �-� 5
$,�-� X!&;:+*W1 $,(a/�%$'&,(���*+��*+&,�-� $,(
 
b'*)U#Q+&61 *8PWFc�
dR:+*RD<B+B+B\5
$'��$61 �<(
:+*+5)$'�e/0$'34*<&
/��,(

 
Fuente:  Cart illa Ley 617. 
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] O,*+&-/�*'^
 Cart illa Ley 617 

Una de las pr incipales preocupaciones de los gobiernos subnacionales son los resultados encont rados por el 

Departam ento Adm inist rat ivo nacional de Estadíst icas (DANE)  con respecto a la población por m unicipios y 
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departamentos, pues el Censo 2005 refleja un crecim iento de la población m ucho m enor al proyectado según 

el Censo de 1993. Situación que puede afectar de m anera significat iva a muchos de m unicipios para la 

categorización de los recursos que le corresponden.  

La población reportada por el Censo 2005 es de 41.46 m illones de personas, lo cual representa 10%  m enos 

de los 46.04 m illones proyectados a part ir  del censo de 1993. “La caída de la población en 616 m unicipios 

podría im plicar una reducción de los recursos que reciben por concepto de t ransferencias, en el punto de 

propósitos generales, que incluyen inversiones diferentes a educación, salud y saneam iento básico.”  (EL 

TIEMPO, Noviem bre 4 de 2006)  

 _ O,$,:#���6D)GH +gh� ��*+��*+&,�-� $4*+&W1 $W5)�!V+1 $,�-� X'&4(�*)U!Q'& _ *+&,(��6D,B+B!NZP65+���)P<*)�K/0$,:<� _ *+&,(��i�8A'A!�
j�kElEmEn o mEpHkEq0o rts u0v0v�w#xy#z0ktq�s�r

{%|0|�}
xKmEn o ~ zE~ l�m�zE~ �Kq �8kEq�s�rcu0v�v0w xKmEn o ~ zE~ l�m�zE~ �Kq� j-~ � kEn ktq�zt~ m

Total  46.045 100 41.175 100 -4.870 
Bogotá D.C. 7.185 15,60 6.741 16,37 -444 
Antioquia 5.761 12,51 5.563 13,51 -198 
Valle 4.532 9,84 4.029 9,79 -503 
Cundinamarca 2.340 5,08 2.201 5,35 -139 
Atlántico 2.370 5,15 2.108 5,12 -262 
Santander 2.086 4,53 1.891 4,59 -195 
Bolívar 2.231 4,85 1.831 4,45 -400 
Nariño 1.775 3,85 1.491 3,62 -284 
Córdoba 1.396 3,03 1.460 3,55 64 
Tolima 1.316 2,86 1.301 3,16 -15 
Norte Santander 1.494 3,24 1.198 2,91 -296 
Boyacá 1.413 3,07 1.193 2,90 -220 
Cauca 1.367 2,97 1.177 2,86 -190 
Magdalena 1.406 3,05 1.135 2,76 -271 
Huila 996 2,16 993 2,41 -3 
Caldas 1.172 2,55 889 2,16 -283 
Cesar 1.053 2,29 875 2,13 -178 
Risaralda 1.025 2,23 854 2,07 -171 
Sucre 870 1,89 759 1,84 -111 
Meta 772 1,68 697 1,69 -75 
La Guajira 526 1,14 654 1,59 128 
Quindío 612 1,33 515 1,25 -97 
Chocó 416 0,90 388 0,94 -28 
Caquetá 465 1,01 332 0,81 -133 
Casanare 325 0,71 275 0,67 -50 
Putumayo 378 0,82 235 0,57 -143 
Arauca 281 0,61 148 0,36 -133 
San Andrés 83 0,18 59 0,14 -24 
Gaviare 133 0,29 56 0,14 -77 
Amazonas 80 0,17 46 0,11 -34 
Vichada 96 0,21 44 0,11 -52 
Vaupés 33 0,07 20 0,05 -13 

Guainía 43 0,09 19 0,05 -24 

Fuente:  DANE. 

 

Com o se puede observar con los diferenciales de población que arroja el nuevo censo, la m ayoría de los 

m unicipios y departam entos se verán afectados en el m onto y dist ribución de los recursos provenientes de 

las t ransferencias con lo cual la dism inución de sus ingresos será por part ida doble, com o resultado de la 

reform a a las t ransferencias y del nuevo censo poblacional. Com o el cr iter io de población es determ inante en 

m uchas decisiones está todavía por precisar la m agnitud del im pacto sobre los m unicipios y departam entos, 

en especial los m ás rezagados del país. 
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El proceso de descent ralización9 en Colom bia definió responsabilidades inst itucionales a los m unicipios y 

departamentos para garant izar su autonom ía local. El desarrollo de éste ha sido com plejo, gradual, 

progresivo y la tom a de decisiones ha oscilado con las expectat ivas del entorno m acroeconómico.   �

 

El proceso cum ple dos décadas de desarrollo con un gran núm ero de cam bios que contem plan etapas de 

aceleración y desaceleración. El cr iter io de sostenibilidad y  ejecución está basado en aspectos tanto desde la 

perspect iva de ingresos corr ientes com o de la perspect iva de gastos. El esfuerzo fiscal y t r ibutar io ha sido el 

pr incipio rector de las decisiones de asignación y t ransferencia de recursos.  

 

La literatura acerca de la descent ralización destaca que los países que adoptan esta vía corren el r iesgo de, 

perdida en la estabilidad fiscal  y aum ento de la disparidad regional. En Colombia se ha discut ido lo pr imero 

pero no lo segundo. 

 

La literatura en Colom bia encuent ra que hubo convergencia 1950-1989, que las m igraciones no 

cont r ibuyeron a la convergencia y que los departam entos que invierten  en educación e infraest ructura 

aum entan el producto a m ayor velocidad (Cárdenas, 1995) En el periodo 1980-1990 existe evidencia para 

afirm ar que se dio un proceso de convergencia regional, tendencia que en la década de los 90 cam bio 

drást icam ente.    

 

En 1980 la región con m ayor dinám ica de crecim iento m edio alto era Bogota, At lánt ico y Meta, y en 1990 son 

los nuevos departamentos, caracter izados por una m enor población y unos m ayores ingresos.  En general los 

departamentos que crecían a tasas “altas”  o “bajas”  en la década de los 80 lo siguieron haciendo en los 90 

de la m ism a m anera. En síntesis los departamentos presentan los m ismos pat rones de crecim iento de sus 

ingresos con un part icular  desm ejoram iento en la década de los 90 de los departam entos m ás pobres. 

Adicionalm ente las diversas m anifestaciones de violencia y narcot ráfico han desacelerado significat ivam ente 

el crecim iento económ ico de las regiones en 1990. 

 

Desde el año 1994 se acelera y enfat iza técnica y norm at ivam ente el proceso de descent ralización fiscal, 

acorde a los planteam ientos adm inist rat ivos y polít icos. Sin em bargo la adm inist ración Past rana (1998 – 

2002)  se encuent ra obligada a desacelerar el proceso m odificando el sistem a de t ransferencias para hacer 

frente al creciente déficit  fiscal y el decrecim iento histór ico ( -4.5% )  en la producción real en el año 1999.  

�

Am érica Lat ina está viviendo lo que algunos autores llam an la segunda generación de reform as de 

descent ralización, que supere la pr im era ola que estuvo cent rada en un m odelo m unicipalista basado en 

t ransferencias condicionadas. El nuevo m ovim iento reivindica la necesidad de profundizar la descent ralización 

m ediante un ordenam iento regional, y Colom bia debe seguir esta dirección. Los resultados del crecim iento 

económ ico en Am érica lat ina m uest ran la necesidad de avanzar en esta dirección. Colom bia ha presentado 

un crecim iento m enor con relación a la zona. (Rest repo,2004)  

 

                                                 
9 “…la descentralización es un proceso complejo tendiente a distribuir la centralidad (el poder) en el marco de la búsqueda del equilibrio 
democrático entre los poderes (la centralidad) existentes al interior del Estado, con la finalidad de profundizar la democracia, potenciar el 
desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población.” (CARRION, 2006). 
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 Com o se puede apreciar al com parar los promedios del periodo de expansión económ ica 1990-1995 con el 

periodo de cr isis 1996-2001 se aprecia un nivel sim ilar del PIB percápita departam ental. De los 33 

departamentos 13 presentan un decrecim iento ent re el año 2002 y 2003.  

�
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1.931.360 2.263.029 2.082.500 2.107.559 2.067.563 2.065.199 0,56% �-��k9�ErtsHj8kElEmEn o mEp#ktq0o rts

 �,p#m0¢�r�q�m0s
978.022 887.283 666.771 746.746 859.938 834.723 -0,26% �,n mt��z�m

4.685.435 3.783.439 2.471.044 1.874.541 1.888.294 1.848.340 -6,43% �8m9s�mtqEmEn k
2.794.981 3.896.957 6.284.529 5.530.388 5.152.595 4.979.825 5,63% �<��mtqE� m

785.105 889.850 733.545 790.513 787.983 706.272 -0,42% �)m9�t~ mEn k
2.724.613 2.823.644 1.426.371 1.635.812 1.717.247 1.249.734 -2,59% x��9o	�tp#m9y�r

662.508 786.286 1.707.139 1.345.223 823.724 633.159 1,80% ��mEq'�<qE�Kn £9s!yHx�n rE�~ �tktq�zE~ m
3.041.421 2.741.516 3.033.662 2.419.604 2.651.318 2.758.920 -0,26% ¡8mE�l�£0s

934.614 1.327.877 1.355.020 1.448.433 1.537.619 1.347.451 3,66% ¡
~ zE�Em0�m
1.356.236 923.269 744.378 1.080.757 1.084.298 1.059.503 0,46% ] O,*+&-/�*'^

DANE. 

�

Los 5 departamentos con m ayor PIB per cápita son Ant ioquia, m eta, Santander, valle  y Bogota. Los 

yacim ientos m ineros representan un gran im pacto en los nuevos departam entos y Bogota, resultado 

dependiente de la cr isis de 1998 – 2000. Los departam entos con m enor PIB percapita son Cauca, Córdoba, 

Choco, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y sucre. Choco m uest ra una recurrente caída bastante fuerte 

desde 1990 aproxim adamente del 25% , en tanto que Norte de Santander, Nariño y Sucre están estancados. 
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En 1980 la región con m ayor dinám ica de crecim iento m edio alto era bogota, At lánt ico y Meta, y en 1990 son 

los nuevos departam entos, caracter izados por una baja en la población y unos m ayores ingresos.  

 

 

 

En general los departam entos que crecían a tasas “altas”  o “bajas”  en la década de los 80 lo siguieron 

haciendo en los 90, de la m ism a m anera. En síntesis los departamentos presentan los m ism os pat rones de 

crecim iento de sus ingresos con un part icular desm ejoram iento en la década de los 90 de los m ás pobres. El 

proceso de descent ralización arroja pobres resultados en térm inos de desarrollo económ ico y social, al 

exam inar los datos de crecim iento, capacidad product iva, balanza comercial y calidad de vida en los 

terr itor ios. El análisis de la com binación de factores necesarios para el desarrollo endógeno como son, 

capacidad em presarial y capital social, dem uest ra que m uy pocas localidades t ienen hoy la com binación 

adecuada para ser motores del desarrollo nacional. Los indicadores de pobreza, equidad y calidad de vida 

son m uy bajos de acuerdo con los estándares internacionales y con las m etas del m ilenio de las Naciones 

unidas y preocupa que una buena proporción de los jóvenes no tenga perspect iva de futuro ni por el lado 

educat ivo ni por el laboral. Viene incubándose una gran cr isis generacional con profundas im plicaciones en la 

estabilidad social y polít ica del país. 

�

 ����$
��� ��$i�
d! -"+$)(�$;:+*WgJ*)(�*<3W5+1 *)�
Fuente:  DANE. Trece áreas metropolitanas. Tomado del OBSERVATORI O DE COYUNTURA MACROECONÓMI CA 

 

Es necesario dinam izar regionalm ente el papel en la generación de t rabajo. Las fuerzas para el desarrollo 

económ ico endógeno son débiles en térm inos de geografía económica, inst ituciones y capital social. La 

pregunta no es solo ahora por qué unos países prosperan y ot ros no, sino tam bién por qué ocurre en unos 

espacios y no en ot ros. La com pet it ividad depende cada vez m ás de em presas y terr itor ios.Se evidencia la 

incapacidad de prestar eficientem ente los servicios públicos, en especial los relacionados con el bienestar 

ciudadano, una clara desigualdad en la dist ribución de los recursos nacionales y el abandono estatal. Los 

resultados de crecim iento del PIB y línea de pobreza son difícilm ente com parables a los resultados de auge 

del ciclo económico en épocas pasadas.  
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CI D. Bien-estar y Macroeconomía

 

El Í ndice de Desarrollo hum ano m uest ra un crecim iento hasta el año 1997. En el año 2001 decrece y se 

establece al m ismo nivel de 1998. A nivel de los departam entos se observa que aun cuando se redujo la 

diferencia ent re regiones esta se ha desacelerado notablem ente. 

�_ O,$,:#���6D,F# ,¿�&,:#� ��*Z:+*WgJ*)(�$'�0���!1 1 �YÀhO'3;$'&,�65)�!�c:+*+5)$'�[/�$+34*+&
/0�<(4�-A+A'B'CED,B'Bc�
 Á%Â�Â�Ã ÄeÅ�Å�Ä Ä�Å0Å Ä�Å0Å Ä�Å0Å Ä�Å0Å�Æ Ä�Å�Å�Ç Ä�Å�Å�È Ä�Å0Å�Å É Ê0Ë9ËEÌ

Antioquia 0,702 0,716 0,718 0,724 0,746 0,774 0,77 0.765 0.753 0,758 0,772 

Atlantico 0,745 0,759 0,764 0,769 0,776 0,795 0,788 0,782 0,769 0,773 0,779 

Bogota 0,768 0,784 0,789 0,798 0,817 0,836 0,828 0,826 0,811 0,813 0,817 

Bolívar 0,704 0,724 0,736 0,736 0,745 0,771 0,762 0,757 0,745 0,752 0,757 

Boyacá 0,691 0,709 0,711 0,723 0,73 0,752 0,745 0,731 0,72 0,732 0,739 

Caldas 0,698 0,72 0,722 0,729 0,741 0,755 0,75 0,752 0,739 0,745 0,751 

Caquetá 0,654 0,673 0,676 0,68 0,694 0,716 0,714 0,73 0,716 0,73 0,733 

Cauca 0,624 0,645 0,653 0,662 0,674 0,709 0,712 0,708 0,689 0,693 0,713 

Cesar 0,664 0,683 0,685 0,689 0,709 0,744 0,736 0,732 0,718 0,724 0,722 

Córdoba 0,669 0,689 0,687 0,686 0,707 0,742 0,736 0,736 0,725 0,738 0,741 

Cundinamarca 0,723 0,738 0,741 0,746 0,759 0,788 0,779 0,768 0,761 0,765 0,771 

Choco 0,611 0,625 0,632 0,63 0,649 0,68 0,672 0,673 0,667 0,669 0,68 

Guajira 0,739 0,758 0,749 0,747 0,756 0,781 0,769 0,771 0,757 0,773 0,76 

Huila 0,713 0,729 0,73 0,733 0,743 0,766 0,758 0,745 0,736 0,74 0,742 

Magdalena 0,668 0,684 0,689 0,694 0,717 0,743 0,737 0,732 0,721 0,726 0,733 

Meta 0,703 0,723 0,726 0,728 0,739 0,767 0,762 0,754 0,742 0,746 0,753 

Nariño 0,644 0,664 0,668 0,675 0,688 0,714 0,709 0,707 0,697 0,695 0,707 

Nuevos departamentos nd nd nd nd 0,672 0,768 0,75 0,741 0,736 0,749 0,755 

Norte de Santander 0,686 0,698 0,7 0,715 0,704 0,733 0,726 0,723 0,714 0,72 0,725 

Quindio 0,706 0,731 0,73 0,718 0,741 0,753 0,751 0,745 0,736 0,733 0,732 

Risaralda 0,7 0,721 0,724 0,731 0,744 0,77 0,767 0,76 0,745 0,745 0,757 

Santander 0,723 0,738 0,743 0,744 0,759 0,785 0,777 0,775 0,763 0,768 0,779 

Sucre 0,662 0,673 0,681 0,686 0,701 0,728 0,723 0,723 0,712 0,725 0,725 

Tolima 0,681 0,701 0,705 0,712 0,732 0,759 0,758 0,756 0,751 0,751 0,752 

Valle del Cauca 0,708 0,726 0,734 0,747 0,767 0,796 0,791 0,787 0,773 0,781 0,786 

País 0,711 0,728 0,732 0,739 0,754 0,775 0,776 0,771 0,759 0,764 0,771 Í)Î,Ï+Ð-Ñ�Ï'Ò
 PNUD  Desarrollo Humano Colombia 2000. 

 

La cobertura en servicios públicos ha m ejorado según tendencia de la incidencia en la pobreza según NBI  al 

pasar del 37%  en 1997 a 21%  en el año 2003;  La línea de pobreza se ha increm entado. En educación se 
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m uest ra una dism inución de la tasa de analfabet ismos, m ayor disponibilidad de docentes y m ayores niveles 

de escolar idad promedio.  El ICV aum ento de 74.70 en 1997 a 77.42 en  el año 2003. En salud se ha 

realizado una expansión de la red pública de servicios, una reducción de las tasas de m ortalidad infant il y 

una m ejore en el prom edio de habitantes por m édico. 10 /  

 

El crecim iento del gasto social, gracias a estar atado a obligación presupuéstales en los departamentos, ha 

logrado presentar resultados posit ivos. No obstante estos resultados siguen aun siendo m uy pobres con 

relación a la part icipación  del ingreso y el gasto publico de las ent idades territor iales en el PIB.  Los gastos 

subnacionales pasaron de representar el 4.85%  en 1990 a 7.43%  de los gastos en el PI B en el año 1999.  

 

 

 

La or ientación del gasto público en esta dirección im pedirá aprovechar las potenciales ganancias de la 

internacionalización que dependen de invert ir  los recursos públicos en bienes públicos, y el  increm ento de la 

inversión privada nacional y externa (Crawding in)  que generan ventajas com pet it ivas 

 

En Colom bia la descent ralización ha girado en torno a los aspectos fiscales y se han dejado de lado ot ras 

dim ensiones del proceso com o la descent ralización espacial. I ndependientem ente que haya esfuerzo fiscal la 

eficiencia tendría que sugerir  a la luz de los avances en m ateria de desarrollo regional. 

 

La descent ralización espacial cam bia la ópt ica del análisis, pues pone en evidencia la importancia de la 

inversión regional. Las t ransferencias t ienen dest inación específica al gasto social. Las regalías serian un 

inst rum ento  que debería dest inarse a program a de desarrollo económico regional, con nuevos im pactos y 

dism inución de la corrupción.   

 

Desde la perspect iva m acroeconómica el actual modelo de t ransferencias condicionadas, independientemente 

del blindaje de las Leyes de Responsabilidad Fiscal, conduce a reprim ir las fuerzas del desarrollo local, a 

rest r ingir  las ganancias de la internacionalización y a debilitar la estabilidad m acro nacional. 

 

 

��� Gobernabilidad 
�

En el cam po polít ico, la descent ralización instauró un gran núm ero de inst rum entos para garant izar la 

t ransparencia elección popular de gobernadores, el tar jetón, la financiación de cam pañas y las consultas 

populares en los niveles terr itoriales (Departam ento Nacional de Planeación, 1991) .  

 

La inflexibilidad en el m anejo presupuestal por parte de las autoridades, la im posibilidad de que el gasto 

público regional refleje adecuadam ente las preferencias de la com unidad, y la falta de auditor ia ciudadana 

sobre la adm inist ración de los recursos, han llevado a que no se desarrolle una cultura de responsabilidad 

por parte de los polít icos regionales hacia el electorado.  

 

Los niveles de part icipación en las justas electorales ha sido creciente, pero de igual m anera se presenta un 

m ayor abstencionism o. En el año 1991 la población part icipó con el 38.63%  en la elección de gobernadores 

con una abstención del 61.37% . Para el año 2003 la part icipación se increm ento a 52.19%  y la abstención  

paso al 47.81% . No obstante se presenta un m ejor desarrollo de la part icipación ciudadana el promedio 

refleja un 47.18%  de part icipación frente a un 52.82%  de abstencionismo. 11 /  

�

                                                 
10 / Las cifras son de varias fuentes. PNUD, DNP, DANE. 
11 Fuentes varios autores. Registraduria Nacional del Estado Civil, 
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El proceso de descent ralización se ve acom pañado de un increm ento de la corrupción. Las presiones de 

grupos de interés, la relación est recha ent re polít icos y burócratas, el cont rol y m onitoreo a cargo del nivel 

cent ral, ent re ot ros, representan incent ivos inherentes al m odelo para profundizar el clientelism o y la 

corrupción. 

 

Adicionalm ente la dem ocracia se ve rest r ingida. En prim era m edida en los países en vías de desarrollo el 

problem a radica directamente de la oferta y no en la dem anda. Las enorm es necesidades básicas por 

sat isfacer, la escasez de recursos, y la burocrat ización no refleja el verdadero com portam iento del elector, y 

de m anera confusa el dir igente polít ico no t iene suficiente cont rol de la burocracia.   

 

El m odelo de descent ralización en Colom bia se ha basado principalmente  en la asignación de com petencias a 

m unicipios y departam entos, financiado principalm ente con una part icipación de los ingresos corr ientes del 

Gobierno Nacional Cent ral, que son com plem entados con recursos propios. La dist r ibución de las 

t ransferencias realiza especial énfasis en los servicios de educación, salud, agua potable y saneam iento 

básico. El gasto público social en ot ro t ipo de sectores t iene una baja financiación del gobierno cent ral y 

com pete a los gobiernos subnacionales financiar con recursos propios este gasto.  

�

El balance de la descent ralización en térm inos de gobernabilidad no ha logrado la cohesión nacional en 

térm inos de una m ayor presencia y reconocim iento del Estado en todo el terr itorio. Y la part icipación 

ciudadana, no alcanza la categoría de sociedad civil ni de form ación de opinión publica en la m ayoría de 

m unicipios y departam entos. 

 

En conclusión se plantea que el desarrollo económ ico y social depende de dos grandes fuerzas en el m undo 

actual la internacionalización y la descent ralización;  en Colom bia se avanza con cierta debilidad en lo pr im ero 

pero se ret rocede en lo segundo;  no hay una dinám ica de  profundización de la descent ralización sino un 

ret roceso. 

 

��� &RQFOXVLRQHV 
 
El proceso de descent ralización en Colom bia, requiere una evaluación de carácter am plio e integral que 

abarque  los aspectos polít icos,  los objet ivos de desarrollo económ ico y social, así como la cohesión nacional 

y la part icipación ciudadana. El m odelo de descentralización colombiano se caracter iza por ser de carácter 

m unicipalista, lo cual lo hace bastante atomizado, con un profundo desequilibr io en el balance de 

com petencias ent re gobiernos subnacionales, ausencia de regiones económ icas, falta de clar idad con el nivel 

interm edio (departam entos)   y alta dependencia de las t ransferencias condicionadas y no del esfuerzo fiscal 

propio. 

 

Las fuerzas para el desarrollo económico endógeno son débiles en térm inos de geografía económ ica, 

inst ituciones y capital social. La pregunta no es solo ahora por qué unos países prosperan y ot ros no, sino 

tam bién por qué ocurre en unos espacios y no en ot ros. La com pet it ividad depende cada vez m ás de 

em presas y terr itorios. América Lat ina está viviendo lo que algunos autores llam an la segunda generación de 

reform as de descent ralización, que supere la prim era ola que estuvo cent rada en un m odelo m unicipalista 

basado en t ransferencias condicionadas. El nuevo m ovim iento reivindica la necesidad de profundizar la 

descent ralización m ediante un ordenam iento regional, con m ayor autonom ía en las grandes decisiones de 

polít ica y unas finanzas públicas terr itor iales fundam entadas en recursos propios a part ir  de un m odelo 

federalista fiscal. 

 

Hay consenso de que existen dimensiones regionales m ás aptas para albergar program as de desarrollo 

económ ico y de equilibr io socio económico al interior de los países si se fortalece el desarrollo local y que se 
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requiere una acción deliberada por parte del Estado para t ratar de superar los desequilibrios del proceso de 

desarrollo y de descent ralización, y, en consecuencia, lograr la convergencia en el desem peño económico y 

social a largo plazo.  

 

El desarrollo económ ico y social depende de dos grandes fuerzas en el m undo actual la internacionalización y 

la descent ralización;  en Colom bia se avanza con cierta debilidad en lo prim ero pero se ret rocede en lo 

segundo;  no hay una dinám ica de  profundización de la descent ralización sino un ret roceso. 

 

Globalmente hablando la descent ralización que ha tenido lugar en Colom bia ha sido m uy grande en los 

últ im os años, en 1987 se ejecutaba descent ralizadam ente el 18 por ciento de los ingresos corr ientes y  hoy 

m ás del 43 por ciento.� Com o el grueso del gasto descent ralizado t iene com o propósito la inversión social, 

este gasto con respecto al PIB ha aum entado considerablem ente.�

 

Sin em bargo los logros en m ateria de descent ralización y ordenam iento terr itorial no son suficientes y 

persisten problem as est ructurales en tem as com o  el desarrollo económ ico y social, ordenam iento terr itor ial, 

com petencias y financiación:  

 

La calidad del gasto es baja, pues lo resultados sociales están por debajo de los esperados, las coberturas 

aum entan y la calidad em peora y la proporción del gasto product ivo con respecto al PIB es m uy baja 

produciendo desem pleo, pobreza, y ningún avance en desarrollo empresarial y capital social. 

 

Ent re m ás pequeño y pobre el m unicipio depende de las t ransferencias y solam ente las grandes ciudades 

pueden, cuando t ienen buenos gobiernos, basarse en el esfuerzo fiscal propio y avanzar. La m ayoría de 

Municipios y Departam entos no cuentan capacidades de decisión para fortalecer sus finanzas y or ientar 

eficientemente el gasto para lograr el desarrollo de sus fuerzas product ivas. 

 

Los t ributos locales no sólo son inelást icos sino ext rem adam ente dispersos y ant icuados, hasta el m om ento a 

las ent idades terr itor iales no se les ha concedido la llam ada “soberanía t r ibutaria”  y por eso prosperó la falsa 

tesis de la “pereza fiscal”  

 

Desde la perspect iva m acroeconómica el actual modelo de t ransferencias condicionadas, independientemente 

del blindaje de las Leyes de Responsabilidad Fiscal, conduce a reprim ir las fuerzas del desarrollo local, a 

rest r ingir  las ganancias de la internacionalización y a debilitar la estabilidad m acro nacional. 

 

Los dineros provenientes de las t ransferencias se han reflejado en un aum ento de la cobertura de los 

servicios sociales y han atenuado la caída del gasto social en m om entos de cr isis, de tal form a que los 

ajustes a dichos recursos pueden afectar negat ivamente este resultado, que const ituye uno de los beneficios 

del actual m odelo.  

 

Los resultados del nuevo Censo Poblacional van a perjudicar a la m ayoría de los Municipios y departam entos 

que se verán afectados en la dist ribución de las t ransferencias por la dism inución en el tam año de la 

población y favorecerá a unos pocos en los cuales el resultado fue posit ivo. 

 

El problem a no es determ inar el nivel ópt imo de esfuerzo fiscal, o el m ejor t ipo de t ransferencia, sino la 

m anera com o la ubicación regional de las em presas est im ula la consolidación de círculos virtuosos del 

crecim iento. Exam inando las profundas disparidades tanto económ icas com o en la asignación  de los 

recursos de las t ransferencias, es necesario  reform ar la descent ralización  e int roducir un com ponente 

explicito de com pensación fiscal y preguntarnos si queremos un país de t res m ega ciudades o uno de 

desarrollo regional equilibrado. 
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La rest ricción fiscal y la creciente dem anda de la población pobre y desempleada conducirá a un m ayor gasto 

de la Nación en asistencial social y com pensación a los em presarios con lo cual la com posición del gasto 

público nacional será cada vez m ás improduct ivo y, en consecuencia, habrá una tendencia  al déficit  fiscal 

por la vía endógena, declive de la product ividad  y desplazam iento de la población hacia las econom ías de 

aglom eración. 

 

La orientación del gasto público en esta dirección im pedirá  aprovechar las potenciales ganancias de la 

internacionalización que dependen de invert ir  los recursos públicos en bienes públicos que generan ventajas 

com pet it ivas y el  increm ento de la inversión privada nacional y exter� 

�

La literatura acerca de la descent ralización destaca que los países que adoptan esta vía corren el r iesgo de 

perdida en la estabilidad fiscal y aum ento de la disparidad regional. En Colom bia se ha discut ido lo pr im ero 

pero no lo segundo. 

 

Se evidencia com o los departam entos y m unicipios en general han superado paulat inam ente la cr isis 

financiera, al m ost rar un consolidado de superávit  en sus finanzas, aum entos en los ingresos t r ibutarios y 

reducción en el pago de intereses o mejor capacidad de pago, pero a la par se observa que la m ayoría de los 

m unicipios del país ni siquiera ha iniciado lo que la teoría del desarrollo llam a el despegue económico y los 

indicadores de bienestar social siguen siendo altam ente preocupantes  

 

El proceso de descent ralización arroja pobres resultados en térm inos de desarrollo económ ico social, al 

exam inar evolución de la capacidad product iva, exportadora y de calidad de vida en los terr itor ios��

�

• El proceso product ivo ha evolucionado por la vía de productos individuales y no por cadenas 

product ivas terr itoriales, clusters y sistem as product ivos regionales, lo que propicia el proteccionism o 

y no incent iva la innovación y las polít icas publicas indust r iales. 

• No existe armonización ent re los planes de ordenam iento terr itorial y los planes de desarrollo y, 

adicionalmente, son de carácter m unicipal y no provincial o regional. 

• Los indicadores de pobreza, equidad  calidad de vida son m uy bajos de acuerdo con los estándares 

internacionales y con las m etas del m ilenio de las Naciones Unidas. 

 

En Colom bia la descent ralización ha girado en torno a los aspectos fiscales y se han dejado de lado ot ras 

dim ensiones del proceso com o la descent ralización espacial. I ndependientem ente que haya esfuerzo fiscal la 

eficiencia tendría que sugerir  a la luz de los avances en m ateria de desarrollo regional. 

 

El análisis de la combinación de factores del desarrollo local que son m asa crít ica product iva y capital social 

(confianza)  dem uest ra que m uy pocos terr itor ios t ienen hoy la com binación adecuada para ser m otores del 

desarrollo nacional. 

  

En Colom bia las regiones m ás r icas son los que pueden recaudar m ás im puestos y por lo tanto t ienen una 

m ayor disponibilidad para prestar servicios sociales e invert ir . Las regiones rezagadas siem pre estarán en 

desventajas. En el caso Colombiano la evidencia t iende a demost rar que la descent ralización, y en part icular  

la form a com o se ha im plantado, han cont r ibuido a aum entar las disparidades regionales en las últ im as 

décadas. 

 

En general los departam entos que crecían a tasas “altas”  o “bajas”  en la década de los 80 lo siguieron 

haciendo en los 90, de la m ism a m anera, en síntesis los departam entos parecen cont inuar con la m ism a 

tendencia y con los m ism os pat rones de crecim iento de sus ingresos, con un part icular  desm ejoram iento en 

la década de los 90 de los m ás pobres. La descent ralización espacial cam bia la ópt ica del análisis, pues pone 
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en evidencia la importancia de la inversión regional. Las t ransferencias t ienen dest inación específica al gasto 

social. Las regalías serian un inst rum ento  que debería dest inarse a program as de desarrollo económ ico 

regional, con nuevos im pactos y dism inución de la corrupción.  

 

El balance de la descent ralización en térm inos de gobernabilidad no ha logrado la cohesión nacional en 

térm inos de una m ayor presencia y reconocim iento del Estado en todo el terr itor io. y la part icipación 

ciudadana, no alcanza la categoría de sociedad civil ni de form ación de opinión publica en la m ayoría de 

m unicipios y departam entos. 

 

Es m uy poco lo que se ha avanzado en la const itución de redes de solidaridad ent re organizaciones 

com unitar ias, capacitación sobre buen gobierno y part icipación en la tom a de decisiones fundam entales así 

com o en las fases de planeación, ejecución y evaluación. En m ateria de rendición de cuentas el proceso se ha 

concent rado en algunas de los grandes m unicipios y los procesos de cont ratación siguen siendo percibidos 

por la población com o poco t ransparentes. 

 

Aunque el gobierno presenta cifras contundentes sobre la recuperación de la seguridad en la m ayor parte del 

terr itor io nacional, los fenóm enos de corrupción y captura de los recursos por parte de fuerzas ilegales en los 

últ im os años, producen la paradoja de aum ento de la seguridad y dism inución notable de la gobernabilidad. �

 

El m odelo de descent ralización Colom biano abandonó la form ulación de polít icas de desarrollo regional. La 

nueva geografía económ ica cent ra su atención en las disparidades de la act ividad product iva ent re regiones, 

y enfat iza su respuesta a las necesidades y diversas oportunidades para el desarrollo local endógeno. 

 

El carácter de localización de los procesos de acum ulación, innovación y capital social son desconocidos por 

el m odelo de descent ralización fiscal. Las nuevas dinám icas de los negocios m uest ran escenarios de 

rendim ientos crecientes a escala y com petencia im perfecta que pone de relieve el desarrollo de la 

com pet it ividad. 

 

El proceso de descent ralización en Colom bia ha inspirado una aguda competencia por los recursos de la 

sociedad por parte del gobierno cent ral y terr itorial. El cam ino a seguir debe reconsiderar el papel de las 

t ransferencias desde un nuevo m odelo de descent ralización donde nueva preguntas surgen a la evolución del 

m odelo. Después del cam ino recorr ido está por discut irse ¿Qué t ipo de ordenam iento terr itor ial necesita el 

país? ¿Que  form ula le plantean las finanzas terr itoriales al m odelo de descentralización? ¿De que m anera la 

ubicación  regional de las em presas est im ulan el crecim iento endógeno de las regiones? 

 

Este proceso debe estar acom pañado de un verdadero esfuerzo por garant izar autonom ía a los niveles de 

gobierno subnacionales. El federalism o fiscal recom ienda que los bienes públicos que presten un benéfico 

local deban ser responsabilidad de ejecución por parte del gobierno local. Con ello se garant iza una eficiente 

asignación de recursos por la cercanía que se puede obtener al conocim iento de las dem andas de los 

ciudadanos y product ividad por el conocim iento de los problem as y agilidad de respuesta. De esta m anera la 

descent ralización com o  est rategia  de desarrollo económ ico y social  cont r ibuye a la acción del estado en 

cualquier nivel de gobierno. 

 

El balance del m odelo de descent ralización plantea una reform a, un diseño inst itucional con un nuevo 

principio rector. (González, 2004)   12/  Este m odelo debe aprovechar la responsabilidad de los gobiernos 

locales por la ejecución del gasto público social, que obligue a los entes terr itoriales a adoptar los im puestos 

                                                 
12 El federalismo fiscal sostiene que el Estado debe tomar decisiones para cumplir con la estabilidad macroeconómica, la redistribución y 
asignación de los recursos. Para ello debe distribuir de manera vertical estas funciones. La estabilidad macroeconómica corresponde al 
orden nacional, en tanto que la redistribución y asignación puede corresponder a los gobiernos subnacionales según la eficiencia y 
productividad para proveer bienes públicos a la población.    
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locales dispuestos por las leyes de orden nacional, aprobar una ley de ordenam iento territor ial, incent ivos 

legales e inst itucionales para el desarrollo de proyectos ciudad – región, la puesta e m archa de asociaciones 

m unicipales, im pulsar una reform a t r ibutar ia est ructural, realizar ajustes a los im puestos nacionales, 

fortalecer los im puestos terr itoriales, rediseñar el sistem a de t ransferencias, ent re ot ros. 

 

Los resultados de la descent ralización fiscal, se resum en en una lim itada autonom ía financiera local, derivada 

de bases t r ibutar ias locales poco dinám icas y un crecim iento elevado del gasto que no logró ser financiado 

con las crecientes t ransferencias y que condujo a situaciones de endeudamiento. Los ingresos t r ibutarios han 

aum entado, aunque de manera diferente según el tam año del m unicipio;  las t ransferencias tam bién han 

aum entado, aunque su im portancia dent ro de los ingresos totales ha sido m ayor en los m unicipios pequeños 

(que son la m ayoría) ;  los gastos de funcionam iento e inversión tam bién han crecido en térm inos reales, pero 

se presentan m uy m alos resultados en la gest ión presupuestal de los m unicipios que se m anifiesta en una 

m uy baja ejecución de los ingresos y gastos, especialm ente los de inversión 

 

 

El m odelo lim ita el desarrollo local endógeno, no existe autonomía en los pequeños m unicipios, genera 

incent ivos al clientelism o y la corrupción, rest r inge la dem ocracia ent re ot ros. Aun cuando el gasto social ha 

presentado crecim iento com o consecuencia del condicionam iento de las t ransferencias a ot ros ingresos, este 

t ipo de m ecanism o, no es efect ivo para el desarrollo de la autonom ía local.  

 

Es necesario impulsar un régim en con procedim ientos y cast igos claros  para los t r ibutos terr itoriales que 

unifique los procedim ientos de cobro y gest ión de m anera que se realice bajo un m arco norm at ivo único, 

claro y sencillo (nuevos t ributos, flexibilidad en ingresos y gastos. Es necesario reform ar las regalías y el 

acceso al crédito, la calidad del gasto y la gest ión pública terr itorial, lo m ism o que su art iculación ent re las 

fuentes de financiam iento (SGP, regalías, esfuerzo fiscal)  y gasto.  

�

La m ayoría de m unicipios y departam entos no cuentan con capacidades de decisión para fortalecer sus 

finanzas y or ientar eficientem ente el gasto para lograr el desarrollo de sus fuerzas product ivas, lo cual hace 

necesario int roducir un com ponente explícito de com pensación fiscal h las regiones m ás pobres financiado 

por el gobierno cent ral y recursos de las regiones m ás r icas con el fin de cerrar la brecha de desarrollo e 

inducir el despegue económ ico de las zonas at rasadas. 
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