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I - INTRODUCCIÓN

La aparición del concepto de ayuda internacional bilateral o multilate-
ral a los pueblos "sub-desarrcllades"; la coetánea aparición y desarro
llo.de %a planeaclon eccnóbica "indicativa" en las economías capitalis-~*
tas y la súbita y-rápida expansión de les servicics:del Estado para sa-
tisfacer crecientes y amenazantes ;denandas sociales masivas en los cam-
pos de la salud, la vivienda, la educación,-los transportes, la energía
y aun la recreación; y sobre todo de creación de empleo y de aunen
to. del nivel de.ingresos; al presionar simultáneamente sobre la estruc-
tura del Estaco cclctábiano lo han convertido en una confusa maquinaria
de poder, dentro de la cual las más importantes decisiones políticas y
sociales de la comunidad'son tomadas, por funcionarios y centros de au-
toridad autoritarios e identificables, que; no están obligados a respon*
der políticamente de sus actos a los ciudadanos ni permiten a estos par;
ticipación. alguna, directa ni indirecta en el poder. El proceso de las
decisiones sigue una tortuosa vía que ni siquiera deja ver con clari-
dad si ellas corresponden a, la voluntad autocrítica de una tecnocracia
cclonbiana o a la autoridad subrepticiamente imperiosa de prestamistas
e inversionistas internacionales, exportadores de fondos financieros,
de tecnologías y de esquemas para "el desarrollo".

Y con frecuencia esta nebulosa red de satrapías se hace más inextricable
por el continuo tránsito de unas mismas personas de los oás altos cargos
del Estado a las filas de la burocracia internacional del "desarrollo" o
de ésta, nuevamente a los organismos gubernamentales colombianos 1/. Bien
por evolución gradual y casi insensible, bien por la transformación abru£
ta de las normas constitucionales, el Estado colombiano sé há condicio-
nado de tal manara que l>a asegurado de modo inconmovible él "ordeneficaz"
y hermético de los teenócratas y la ellninación virtual 3e toda participación
democrática, en un complejo proceso que incluye el desenfrenado aumento
del poder nominal presidencial, la autoridad efectiva de centros de'dec¿
sien extra-colombianos.y el recurrente despilfarro y abuso de los bienes
p ú b l i c o s . . . • ; V ..-•• >

Al introducir como elementos esenciales del proceso político el apoyo
económico y tecnológico externo y- las herramientas de Is planeacion, dejs
arrollando a la vez nuevas "agencias autónomas' según los modelos de los
planeadores administrativos internacionales, se fortaleció de modo impen
sado -el viejo modelo "patronal" y,4espotico del petíer, que niega lá par-
ticipación cívica o simplemente la finge, bloqueando: en realidad los
procesos democratices en las cuestiones esenciales;' modelo característi-
co, aunque entonces embrionario, de la vida política del siglo XIX en
Colombia y quizá en toda la America Latina. ' -

En palabras de Howard J. Wiarda: "En las décadas más recientes un cambio
acelerado ha tenido lugar a través de toda la América Latina y- las ten-
siones sobre la estructura tradicional.se han multiplicado. Hay un con-
siderable crecimiento económico, nuevas fuerzas sociales han surgido,
nuevas instituciones gubernamentales se han¡creado, nuevas ideologías



han hecho su impacto y las presiones procedentes del inundo exterior ,se
han intensificado. Pero en muchos aspectos el orden tradicional y las
instituciones y la manera "prestigiosa" de manejar el canbíc, han sub-
sistido. Persiste,el mismo sistema de 'patrón-clientela", ptír ejemplo,
frecuentemente revestido de nuevas formas modernas, pero que retiene
mucha de su tradicional subsistencia. El Estado o alguna de sus agen-
cias simplemente han tomado para sí el papel antiguamente desempeñado,
por el terrateniente o algtín otro "'patrón" y realizan muchas de las mis
mas funciones en la misma forma paternalista y autoritaria" 2/.

Solo que, como veremos, ahora GS mucho ma's difícil identificar y locali
zar al. "patrón" o desembarazares de él. . ~

Él caso colombiano es un ejemplo extremo y coherente de este procesó,
complicado por el desplome concreto de la denominada "soberanía nacio-
nal", proceso que ha conformado algo que podría denominarse, parafra-
seando a Abraham Lincoln, un Es-ado y un modelo de gobierno "de otros
pueblos, sin el pueblo y para el ̂pueblo'.1 '•

II - EL .SUB-BSSAP.RO7xLO -COilO SU3-P0DER

Hacia 1944 la inminente- terminación de la Segunda Guerra Mundial, con
su secuela obvia, de redistribución de poderes a nivel universal, llevo
a, la' Conferencia de Bretton Woods y a la sucesiva creación del Banco
-Internacional de Reconstrucción y ?onento y del Fondo Monetario Interna
cibnal, al servicio de ios intereses de la potencia que emergía hegemo-'
nica en todo el orbe no dominado por. el socialismo comunista: los Esta-
dos Unidos de América. Unos años más tarde, entre 1948 y 1952 el Plan
Marshall derramo sobre Europa 13.182 millones de dolares dirigidos a
£ran-Bretaña, Francia, Italia y otro3 países, incluido un país socialis_ j
ta, Yugoeslavia. Se trataba de "reconstruir" la economía de Europa.

i
Del concepto político, vestido de humanitarismo-democratice, de que era
indispensable reconstruir las economías de los pueblos europeos, venc£
dores o vencidos, desmanteladas por la contienda, se paso rápidamente
al planteamiento de que no solamente era fundamental "reconstruir" lo j
destruido, sino "construir" y "desarrollar1, conforme al patrón capita-
lista de los Estados Unidos, la vida económica dé aquellas regiones y
culturas que, por siglos habían ido quedando a la zaga de los progresos
de la civilización industrial y de la existencia 'moderna", concebida
en términos 3e los niveles y tendencias de Estados Unidos y Europa Occi

dental. Ya en abril de 1948, el General George C. Marshall, como Presidejn
te de la Delegación d,e su país a la IX Conferencia Internacional America^
na, hubo de soportar en Bogotá, pertineces y apasionadas demandas de "un
plan Marshall para la América Latina". * .^ ,'

De estas argumentaciones y experiencias surge el intentó de conseguir
que los pobres alcanzaran a los ricos en la vida internacional y comenzó"
a hablarse en el nunóo de países "desarrollados" y países "s:ib-desarro-
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liados", implicando, cano lo hace Francois. Perrdux, qu«i las prtóeros tie
nen una ecortoraía "en erecimiíento'r (a\xté\kóiío) mientras que los segundos
solapante la tienen "en desarrollo', defendiendo de aquellos para alcan-
zar los piveles del ''bienestar" y de la "modernidad".

El concepto se abrió* paso con impresionante--rapidez én los países pre-
suntamente obligados ,'a" socorrer a los "sub-dqsáfríoíladqs" y genero entre
estos ultimoá impacientes y voraéjes éxpectativaá;.-JEHO se reflejé Inme-
diatamente en la aparición de una-política internacional de créditos fl. -
nancieros y transferencia de tecnologías, canalizada casi siempre a tra-
vés,,, de entidades abiertamente estadounidenses {como, el' Éxport and Import
Batik, • la Agencia Internacional pará..iei Desarrollo o el'íondp de Présta-

. qos de. Desarrolló) p disimuladas cono organismo* nultii laterales (como
la Comisión Económica para la America Latiría, de las Naciones Unidas. (CEPAL)
el Banco Interaraéricano de Desarrollo (BID) y otras parecidas, . . ¡- . .

"El Banco Mundial solo inicio sus prestamos a los países súb-desarro-lla-
dos después de .1950, habiendo previamente concentrado sus esfuerzos en
ayudar a países"relativamente adelantados que so lamente,eran sub-desarro
liados en el sentido técriico-econóiaicb dej. téralno, como Australia, Ita-
lia, Sur África, y Japón. La idea de una obligación dé ayudar, a los paí-
ses ñas pobres del mundo tiene ahora.tal arraigo en.la imaginación de to
-dos nosdtroe ífüe es difícil recordar cuan nueva es la idea" 3/ . Pero
tan rápidamente como la noción y la practicar de la áyíía^, se desarrollo'
el concepto -ya implícito- de que era necesario indicar . a los; recipien
darios dé esa cóop^rai^cm no sctíütienté los campos en que J.es.jera magen-
ta , sino las'estrategias y procedimientos que garantizan su "correcto"
empleo. . • . . . > - . . - . , ; •.••."; K- •• • -.^v--

;"¿a" circunstancia de que este.Sea un crédito dirigido,, que limita en mu-
chas oportunidades la Iniciativa del usuario, ha determinado que núes»
tros países prefieran otras modalidades", ha escrito cautelosamente.an-
chos años mas tarde un antiguo Ministro de Hacienda de Colombia kj.

Para el caso colombiano, en efecto, el mecanismo'1 se^hace cada vez mas-
claro- e. inequívoco a partir del'año de 1949, cuando el Gobierno solici-:
to y obtuvo el;;et&víc dé una misip'n técnica "del BancorMundial, bajo-" la
dirección de Lauchlin Cürrie, que1publico en 1950 unas "Bases de,.un.pr£
grama de fomento pata'Colombia" "qué pretendían'ser út^ Kprograma g-íô al
erintegral.con un diagñe'stico y una estrategia que recoge toda La eco-
nomía" V . -.::..•••• ' . . . . • ' . ' •

Aunque no existe ningún estudio riguroso capaz de informar en qué medi-
da el diagnostico y las estrategias propuestos por la misión del Banca
Mun4ial .determinaron en la realidad las políticas concretas del E8.í4dd>";

colombiano, 'la ralsion tuvo por fin'esencial -cumplido con-^eficacia-!. bu£
car respaldo y justificación para_ una serie de ciceditos di 1 Banco y fue
quiza esa la'primera vez que la nácient;e.y¿,poderosa institución empleo
tal técnica de planeamiento prev^p pagkáA^l.otorgataíento de sus presta- •

,̂ creando él precedente para una política que se generalizo.

De -una manera u otra,- las agencias internacionales de crédito adoptaron
en el futuro técnicas similares o apelaron a la estrategia de conceder



su ayuda atándola de otro modo a su tecnología. "Los funcionarios que ad
ministran la ayuda estadounidense usaron las te'cnicas de préstamo por ""
programa y sector, para respaldar programas de desarrollo particularmen-
te bien proyectados" 67,

Como consecuencia de la revolución castrista en Cuba y del pánico gene-
ralizado por la "inminencia" de situaciones similares en el resto de Ame

"rica Latina, el proceso se hizo incontenible y el lunes 13 de marzo de ~
1961 John F. Kennedy resumió* el proposito de su "Alianza para el Progre-
so11 : "propongo que las repúblicas americanas den comienzo a un nuevo y
vasto plan de diez años para las Américas: un plan destinado a transfor-

..raar la decada de 1960 en una década de progreso democrático. Estos diez
aflos serán las años de máximo esfuerzo, los años en que deberán superar-
se los mas grandes obstáculos, los años en que será mayor la necesidad
de apoyo y respaldo".

"Y, si logramos éxito, si nuestro esfuerzo es lo suficientemente audaz
y decidido, el fin de la década marcará entonces el comienzo de una nue-
va era en la experiencia americana. Subirá el nivel de toda familia de
América; todos tendrán acceso a una educación básica; el hambre será
una experiencia olvidada; la necesidad de considerable ayuda externa ha-
brá desaparecido" TJ.

El diagnostico y las estrategias kennedianas, jubilosa y pomposamente
acogidos, se convirtieron en el corazón de la "Carta de Punta del Este".

Por esos mismos años se otorgaba al gobierno de Alberto Lleras en Colora
bia "la primera Ley que concedía autorizaciones al Ejecutivo para contra
'tar empréstitos.externos u otorgar garantía para el financiamiento de
proyectos de desarrollo en el país hasta por US$250 millones para un pe
ríodo de dos años". . "."."

"T ngo muy presente -ha recordado más tarde el entonces Ministro de Fo-
mento- que el senador ponente, el Dr. Alfonso. Palacio Rudas, el día de
la-aprobación de la Ley se nqs acerco y nos dijo: "Ministros, el Gobiei:
no está servido. El Gobierno tiene la facultad que le pidió al Congreso.
Sin embargo ustedes, Ministros, tal vez no han hecho un acto sencillo -
de suma, porque quizá no han tenido tiempo de mirar la historia financie
ra de Colombia. Al no haber sumado el total de los empréstitos externos
que Colombia ha asumido desde la Independencia hasta 1960 no han visto
que en todo ese lapso no se alcanza a los US$250 millones y ustedes pi-
den una autorización para cubrir esa suma en sólo dos años".

"Me asaltaba, la duda de si podíamos cumplir la meta de los US$250 millo-
nes en dos años; la verdad es que al año y medio se había agotado la au
torizaeión.. Y si ños ubicamos en dicienbre del aflo pasado (1970) encon-
tramos que él total del financiamiento externó del Gobierno y de las en
tidades gubernamentales colombianas superaba los US$1.200 millones" 87 .
En su inmensa mayoría esos créditos que respaldaban y financiaban polí-
ticas de educación, de viviendaArde reforma agraria, de industrializa-
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cióri, de transportes,'dé generación áe energía,. políticas que involu-
craban las decisiones :cole¿tivas fundaméntales dé los colombianos,fue-
ron otorgados y asunidos de acuerdo con las. técnicas de '.'prqgrama y. sec
tór'1, es decir ¿aceptando con elloá 1^ .pldnéacioti previa de las asigna~
clones, las prioridades y'las ^écridlogfas, ejercida dé muy diversos mo-
dos por los organismos grestámfé&Ü/ ' ' " ""l

III - PLÁIÍEACiON Y ENDEUDiriEENTÓ ¡:;'1:rM : > '" "••''•

Cómo un corolario Inevitable de tendencias ante'ripres y como una rápi-
da respuesta a'las promesas' doTada's dé la "Alianza para el Progreso" y
a las declaraciones de ''Punta del Este". Colombia produjo en enero de
1962 un "Plan General dé Desarrollo Económico y Social" destinado a orlen
..tar de modo "normativo" las tareas del ".sector publico" y de modo "indi-""
cativo" las del ̂ 'sector privado", durante los diez promisorios años que
se iniciaban en 1960. •

Ya én 1958" la Ley crea un "Consejo Nacional dê  política económica", un
"Departamento Administrativo de planeación y servicíps técnicos" y orde
no la organización dé" "oficinas cte p;t¿nea;e-ieíi .éh: los" ministerios y en
los institutos'y entidades semipúblicas con la misión de preparar los
piánes parciales; de. estudjar: el cirdgn y rltdp de las inversiones publi-
cas y revisar y coordinar los distintos proyectos cuya ejecución corres-
ponda a1 la respectiva -entidad"1. (Ley 19 de 1958). .

Ellí.lan de.ÍJesárrbrll£L.áé:-.1962, elaborado cortóla ayuda dé técnicos de la
Comisión Económica paraJ. la Aiueri&a^ Latina ÍÍ& las-daciones Unidas (CEPAL)
-anticipándose a los deseos'subisiguienteraénte expresados por Kennedy
al proponer su plan y fejtpresar su confianza1 en esa entidad-sirvió para
que los gobernantes norteamericanos señalaran ostentosamente a Colom-
bia como el "país piloto" que servía como 'vitrina de la Alianza".

Significativamente', teniendo éh cuenta1 el ¿arco de1 temor ántl-castrista
que dominaba el período y' de acuerdó con el diagnosticó hecho por Kenne_
dy sobre los males del Hemisferio; el Tlan abarcaba una temática carac-
terística. Uno de; sus comentadores ha escrito sobre é*l: ...

"El Plan General de Desarrollo Económico y Social.tal cómp io hemos ihr
terpretado con relación a sus objetivos no es un plan propiamente dicho.
Es muy sano hablar de la necesidad de aumentar la producción, de brindar
taás empleo a la comunidad, de distribuir el'ingresó en forma más equita-
tiva, de exportar más, de tener «éjores serviciosi'públicos^ de brindar
al país más y mejor educación, de áejórar lá salud 4él jf>u¿bió y ofrecer
ún techo para..vivir,._e±c Sobre todo ésto habla el, Plan Genral y con r£
zón, pues todas estas son obvias aspiraciones de un pueblo, litre. -Pero
lamentablemente no todas ellas pueden lograrse en forma simultánea ya
que existen limitaciones en términos de los recursos disponibles, Estos
limitantes Imponen la elemental pregunta de t|!po.r dónde cqmerizáinos?'r. La
respuesta, como yá sé discutió, corresponde ai póuer* político, quien de-
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cide sobre el orden de prioridades entre el conjunto de objetivos y es-
coge entonces una "bandera" para encabezar la marcha hacia el desarrollo".

"Esa bandera no esta identificada en el Plan colombiano. Son muchas las
"cosas" que el Plan propone realizar, pero ninguna de ellas es mostrada
como el "slogan" que despierte el entusiasmo de la gente y genere la
mística del sesarrollo,basado en términos simples y convincentes" 9/.

Contra lo dispuesto por la Constitución el Plan no fue presentado al
Congreso ni convertido en Ley. "La razón por la cual esto no fue así pti
do basarse en consideraciones políticas y de orden practico sobre las
cuales no se harán comentarios en esta oportunidad" 10/,

Y sin embargo, esta calculada vaguedad conceptual coincidente con la
terminología kennediana y este estudiado abandono aparente del poder po
lítico, encuentran un buen comienzo de explicación -quiza involuntarlo-
en este mismo autor, cuando comenta más adelante:

"Ante la ausencia de un orden de prioridades entre los objetivos mencio
nados en el Plan, cualquier cosa que no fuera absurda se ajustaba el pTan.
Si se obtenía crédito externo, por ejemplo, se "estaba adelantando lo
planeado", pero con que énfasis relativo se dirigía ese crédito hacia la
vivienda, la salud, la educación, la agricultura, la industria, las im-
portaciones? En donde debía ser primero si el tota1 era limitado? A es-
tas preguntas no responde el Plan. Siguiendo el ejemplo del crédito exter_
no, si cualquiera de sus destinos mencionados era para los colombianos
un paso hacia el cumplimiento de su plan, la prioridad entre ellos que-
daba entonces en manos de las agencias Internacionales de crédito. Apa-
rentemente, de lo anterior se podría deducir que con respecto al credi-
toexterno el desarrollo colombiano "ajustado1 al Plan, se orientaría
según las preferencias de los organismos prestamistas extranjeros".

Mas no solo las preferencias en cuanto a "prioridades". Los autores del
Plan de Desarrollo elaboraron dos hipótesis de crecimiento del Producto
Interno Bruto. En una de ellas, el producto crecería a una rata del 5.6%
anual. En la más optimista, el crecimiento sería del 6.5%. En este últi-
mo caso (cuya realidad, como es obvio, jamás se alcanzo), los aportes de
crédito externo se calcularon para la decada en US$631 millones 11/.
Ya hemos visto que ese financiamlento paso en 1970 (al final de la deca-
da) de loa US$1.200 millones.

Pero tales divergencias entre los propósitos y las realizaciones, entre
el Plan colombiano y los "planes" de las agencias financiadoras y de las
agencias ejecutoras no eliminan el hecho de que son funcionales, en
el fondo, al servicio del mismo proposito. Las política^ realmente seguí
tías por el Estado no hubieran sido viables sin la Imagen proyectada por
el Plan, que ha sido descrita así por dos jóvenes investigadores:

"En resumen, la formula eficaz para aumentar el ritmo $el crecimiento
de una economía en relativa expansión cono la colombiana, está según el
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JPlanr Oendral -en" autiéntar rsu formación de capital, formación de capital
-que. poU el hájoiTíivel techo lógico rde nuestrai 'economía requiere ,1a "cbn-
Jtribuci&'ri del :sac*or:'externo, mas desarrollado tecno lógicamente" 12/.

Con la proyección y difusión" dé est'á imagen "prestigiosa" del desarrollo,
coincidente con los intereses políticos de las entidades prestamistas,
el Plan de 1962- cumplió con'la totalidad de W misión'. Ni, sus'hormas"pa

. ra el sectorl público ni eus! nÍTidicaóio'nesT' para el sector privadp tenían
piara que ser llevadas a; la práctica,: ni convertidas en un mandato poHti_

ico poroedio de: la Ley> La ejecución de sus numerosos ideales se confia"
rá a los 'institutos descentralizados". ' ~

. - , . - , • • - . - • , • . - . - , • • ; • • • :•: . r : . ¡ x • - . ' . i : - ' . . - : ' ' " • : • • . : • ; . • • • : ; • ' • •

1« Flaneáción y "descentralización'1 ' ' ' .
"ir

• Después de -1950, loa' furiciónarios econoriácbs á'é los Estados Unidos, des
de sus posiciones ieír el seno "de su propio gobierno.o instalados cono dT
rigentes técnicos 3e organismos de las Nacioiies Uñidas o.de organismos
tnulti-nacionáles, iniciaron una cruzada pátáreíórnar la administración
pública "subdesarroliada" y adecuarla al desarrollo. . . „,. , •

Edtré lds mecanisnós fuñdaaentales" que reconendaroh y .a yeces impusie-
-ron, estuvo la creación de "cofpdraciones públicas", inspiradas en a l
- modelo1 de la éinpresa privada pero 'dotadas de podere.s guberjiapent.ales.

Se trataba ;de superar dificultades ; ítúíerénté's a' lía"^adninistracion de
negocios", al ser concebido el Estado como un 'vendedor de servicios pa_
ra el'tiesarrollo". . . _ . . *. . .... ; ••• ""

Aunque en las propios Estados Unidos .o en thgilaterrrá;, po.r .ejemplo, es-
tas corporaciones-'-tío' funcionan cbiao "entes áutonjaiaos" y ^exentos casi
pcir énttero de los-eóintrolés^'ü'r'din'arios ejercicios, por la'"representación
política flbbré él Gobierno,''las'ftuevás corporaciones^'psáré\pa£aes "en de¿

::arrbild", dotadas de persÉíafeá^-ijutídica.y. de' un; ^efani«t»r empresarial "
pero igualmente de poderes gífbernákéntalés, comenzaron a crecer, como
los hongos después de la lluvia, desde Grecia y. Austria hasta .Panajna y
Pt^rtbRico, desde la irfáia^tóstá'las isltfs^Filípinas 13/. , : - .

Sin embargo, bien pronto¿'Incluso estos"expertos" plahlficadores poli-
tice-administrativos empezaron a percibir algunos frutos,.de .̂.1..ps nuevos
o r g á n i s m é s : ' " '' • f : ; : " ' / 1 ! ' r " ; " ' ; ' " ! ; r - : ••"•• : ' i ' . r . i ' . . / ' ' " , . '

uLa proliferación dé corporaciones dedícidks a actividades estrictamerte
gubernamentales ha téiididó a socavar' |a; aiitofidad. de los funcionarios.

-.que tieneft: responsabilidad política jrha fomentado una rigidez indebida
-•énla; estructura financiera del gobierno a Causa dé la permanente.. d̂ stJL
nación de ingresos tributarios'para finalidades concretas; ha oscureci-
do las jerarquías de autoridad y de contabilidad; ha eliminado contre-

• ' les indispéñáábl'es; y en general, ha de'fonaaáojla organización total del
g o b i e r n e » 1 4 / * : • ; ; ''• :> •-"; : ''\" . " ' " . ' " . . ' . .'..., • .. . • ..
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En Colombia, esta figura institucional no es nada nueva. Ella sirvió,
verbigracia, de base para la creación del Banco Nacional, en 1880,co-
~mo herramienta decisiva de una lucha política entablada en defensa de
una "élite" social amenazada Jj>/. En 1958 el abogado Eustorglo Sarria
definía así el "establecimiento público":

"La entidad administrativa, creada por acto legislativo, que goiíá' de
autonomía administrativa y personería jurídica, con patrimonio Indepen
diente, aportado en todo o en parte por el Estado, a cuyo cargo esta ~
la prestación de un servicio o actividad públicos, bajo la tutela 6 el
control de los gobernantes'1 16/.

La creciente utilización del crédito externo para proyectos por "progr£
ma y sector", otorgado con sujeción a los designios y modelos de los
prestamistas, empeñados en asegurar una inversión "rentable" de los re-
cursos, se reflejo abruptamente en el acomodamiento del Estado Colombia
no a las presiones creadas por las peculiares relaciones tejidas entre
las entidades crediticias, la tecnocracia administrativa interna y las
demandas masivas y turbulentas en busca de servicios sociales. 1

El aceleramiento progresivo en la aparición de "establecimientos públi-
cos" fue continuo a través de la "decada del desarrollo". Y al final de
ella, en 1968 el modelo llego a su violenta madurez, con la Reforma Ad-
ministrativa (Decreto-Ley 1050 de 1968) y con las drásticas y autorita-
rias reformas constitucionales impuestas al congreso por el Presidente
Caflos Lleras Restrepo.

Por la primera medida, dictada en ejercicio de "facultades extraordina-
rias" (Ley 65 de 1967) concedidas por el Congreso, que así abdico de uno
de sus poderes subsistentes cas importantes, se faculto al Presidente
para reorganizar totalmente la administración pública y especialmente
para"crear dependencias.de la rama ejecutiva del poder público y para
descentralizar las oficinas de la administración, que así lo requieran
para el mejor cumplimiento de sus funciones". .• >

La reforma de la Constitución (Acto Legislativo número 1 de 1968) fue
mas al fondo del -problema, creando un nuevo Estado totalmente condici£
nado a este conjunto de presiones inter-relacionadaa.

Por el artículo 76 de la Constitución, conservaba hasta entonces el
Congreso el poder de "hacer las leyes y ejercer por medio de ellas" dos
atribuciones capitales: "fijar los planes y programas a que debe some-
terse el fomento de la economía nacional y los planes y programas de
todas las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse" y crear
todos los empleos que demande el servicio público y fijar sus respecti-
vas dotaciones". ;

Por el nuevo artículo 79 se privo al Congreso de la iniciativa legisla-
tiva en materias Sobre las cuales "las leyes sólo podrán ser dictadas o
reformadas a iniciativa del Gobierno". Entre esas saterías, así vedadas,
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son esenciales para la comprensión del;sen:tidor 'últimb de la reforma, las
• siguientes: ... . .. , r •; - •'-" '•' " •'-' ' -

a)' 'Dictar las normas; orgánicas ri-elx pr-e'supuesto nacional",
' D) : "Fijar los,planeS[y programas tiei desarrolle- económico y social a

que ĵ ebe someterse ,1a economía nacional y los dé las obras públi-
cas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación
de los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecución,
y,de.las medidas necesarias'para impulsar el cumplimiento de los

- '' . m i s m o s " , ;•• : i*-.- ,;iT.^i'.lt- ••'(- ''•••• '•'• ' ';:

~c) "Determinar la estructura de la administración nacional, mediante
la creación de Ministerios> :Depaítamen€os Administrativcis y Esta-

-- blecimientqs Públicos y fijar "las escalas de remuttérácio'n corres-
pondientes a las distintas- categorías de empleos,' así como el re'gî
men.de!. sus. prestaj^icnes-sociales1'*, :¡;: '

á) "Dictar las hpnaas. generales a las cuales debe sü'jetar'se el díobier
no para ios siguientes efectos: organizar el crédito público; reco-
nocer -la, deuda nacional y arreglrar su servicio; regular el cambio
internacional y el comercio exterior; modi-ftear. loa aranceles,- tar¿
fas y demás disposiciones concernientes al re'ginen de aduanas" (arts.

. 7f,y 19). . ^! •-"• . ir

Peroi ademas, por. el artículo 80, se confio a uná: "Comisión Permarren.te"
de imposible conformación -("formada por un senádory un representante

áde cada departamento y dos representantes más de las intendencias y ^
sáríás", "'en la proporción,en; que estén representados los partidos en

!las
Cámaras") y ordeno adicionalmente utia serie de trámites tan complejos pa
rá lá ¿nteryencioa del Congreso en el examen de estos asuntos, que resul
tá siempre forzoso"el hecho de que, en cierto plazo¿ "a falta de decisión",
el.Gobierno "ponga en .vigencia el proyecto .mediante decreto con fuerza de
l : ;;; •

Eliminada así, P^ra todo -efecto pr^íotica, la ya precatia intervención
del Congreso en el diseco o el control de la política ecbnemica y social,
aún se considero necesario ampliar la desmesurada atribución de poderes
al Presidente, creando, por el artículo 122, la figura del "estado de
emergencia", que le permite legislar por'decreto eri estás materias "cuati
do sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma gra-
ve e inminente el orden económico' o, social del' país oJ qué constituyan .
grave, caiamiflad pública".. Es decir,: e»¿ casi cualquier sitaacto'n concre-.
taposible. ." ' .' • •••¡•¿•••-•x:--:. -

Aún sin la: utilización de tales raecaúismos y nediañee simples "aufcorizai'
clones extraordinarias" al Presidente, la proliferación y la hipértro-'
fia de "establecimientos públicos", "empresas industriales y comercia-
les del Estado" y "sociedades de economía mixta" 17/, se hicieron incojn
tenibles en todos, las niveles de la Adtftünfstracío'rt JL8/. "Solamente en el ,
nivel nacional y en el ,aftq.\lj973-74; j-se crearon ntteye -entidades de ese'
genero. Talfes. organismos (al meóos los nacionales> nomi'n-álmente' adscrít'óá
a los .despachos ministeriales o rfonaálmente: vinculados por ellos, son



- 10 -

gobernados por juntas directivas, con frecuencia integradas con los mis
mos individuos para varias entidades, desarrollan su propia "planeador?'
y reciben financiación extranjera, tomando sus propias decisiones, sin
na's control político formal o informal qué el del Presidente o el de sus
Ministros, materialmente incapacitados aún para informarse del conjunto
de actividades de las innumerables agencias "autónomas" que presiden en
teoría.

A mas de los miembros de las juntas directivas, cuya nomina muestra asom
brosas superposiciones y sugiere un discreto sistema de cooptación info7
mal,, el poder concreto se desliza a un grupo de tecñoeratáá, funciona-
rios "ejecutivos", cuya misión primordial es preparar planes de "factibi^
lidad" que les permitan obtener créditos de las agencias internacionales^
para el "desarrollo". Créditos que no se obtendrán si no se aceptan las
prioridades y criterios de quienes de taaaera esotérica y hierática asu-
men las decisiones en los altos niveles de las instituciones otorgantes.

-i- • M ._- . . . . . • ; • • ' : '

Se cier/a así el que llamaremos "anillo expulsivo de la participación
popular en las decisiones":

El modelo cultural "desarrollado" acude en socorro de los dirigentes po-
líticos acosados por las masas ansiosas de servicios; el recipiendario,
así favorecido y estimulado, Inyecta como una mera pero amplia "ideolo-
gía" el "Plan de Desarrollo", que no determina las políticas concretas
del Estado pero sí enmarca y condiciona el modelo general de la estruc-
tura económico-social que se ha de reproducir; se elimina en seguida
la participación popular (aun la parlamentaria restringida) en el ejer-
cicio de los poderes gubernamentales simbolizados en el Presidente; po-
deres estos que no tienen posibilidad práctica de ser ejercidos con "e-
fícacia" sino por "agencias autónomas" que garanticen la "rentabilidad"
y "correcto empleo" de créditos y donaciones; se confiere a una butocra_
cia tecnocrática la tarea de establecer el enlace y mantener el flujo
de decisiones con los centros prestamistas, quienes deciden siempre en
beneficio e Ínteres del modelo cultural "desarrollado" 19/.

IV - LAS DIMENSIONES DEL PROCESO

Algunas veces, hasta los "planificadores" profesionales perciben el sen
tldo de ese proceso aunque no comprendan completamente sus causas ni su
significación glohal en la estructura del poder.

Así, Luis Eduardo Rosas, más tarde Director del Departamento Administra-
tivo de Planeacion, escribía en 1972, tras de confesar el "inexplicable"
fracaso del Plan Decenal de 1962: r :

"Sin embargo, si se considera el fin primordial de los planes de desárr£
lio en Latinoamérica, o sea la obtención-de prestamos externos, el plan
fue útil en ese sentido. Los planes de desarrollo se convirtieron en el
centre de atracción de las agencias internacionales de financiamiento. Las
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"evaluaciones" de los planes se sucedían unas a otras; bien por el Ban-
co Mundial, el. Banco Interamericanoy la propia AID (ya que les planes
eran las. respuestas a la Alianza) o el Comité de "Los nueve*1. "El Banco
Mundial organiza el ll&mado. "Grupo-Consultivo" para Colombia^ compuesto

-: per variQS. países de mayor de-sarroltó con rél .fin de ¿tender las necesi
l.dades de .financiamiento externo del país. El Plan Decenal fue, por lo ~
—̂.'tatito, considerado como el narco de• referencia para así Justificar el
- firnanctBmiento' "dé proyé~cE¿'s"espe'cíficos;, aunque a édté planf dentro, del
país no se le prestara mayor atención". ' ~~ "

"La influencia, de las metas de la Alififnza para el Progreso y las políti-
cas de las agencias prestamistas, sin embargo, han hecho que los planes
en Latinoamérica sean elaborados con miras a satisfacer esas políticas.
John Friedmann cuota a e s e respecto,' -•• " . •••. •

"Égtbs planes reflejan estrechamente lo que cada país cree que será» en
-un.momento dado, el programa persuasivo para obtener fondos de la Alian-
za. Estos (planes) no están, necesariamente relacionados con las priori-
dades de las necesidades locales. En muchos países de Latinoamérica hoy,
la pLaneacián nacional es esencialmente un medio def obtener asistencia
internacional y no un medio de orientar los recursos dentro del país".

"El Plan, en esas condiciones, no contaba con una amplia aceptación por
•partte.de la~gran mayoría-? de público. Los planes globales no eran bien
comprendidos, y/se identificaban"coniuna: simple lista de proyectos. Las
agencias internacionales se interesaban, como aún sucede en la actuali-
dad ) esencialmente en proyectos. La estrategia global y las priorida-
des, nacionales.pasaban a segundo termino y no contaban con mucho apoyo,
incluso porgarle de los expertos'.1.

i '•,...- ; ••.}!••.•• .:; r . - • n -'•-; Á
m ' - : : ' •'

Y describiendo críticamente este original sistema de "captación de fon-
i dos", aflade Rosa,s/, de manera reveladora: :

"Todos sabemos que en ausencia de una política definida y de claras po-
líticas sectoriales, la evaluación de un proyecto específico no tiene
sentido. De modo que, más que una evaluación, el estudio de factibilidad
de los proyectos se refería a indicar las fuentes dé financiamiento, la

Í capacidad operativa de -Ia8: agencias ejecutoras y asegurar el pago del
crédito, externp. Estas ̂ agencias muy pronto se dieron cuenta de que el
tener estudios, de, factibilidad, era una garantía para obtener créditos
de los organismos internacionalea y del presupuesto nacional ya qué se
hizo c&stumbre, en la asignación de los recursos internos,la de conceder

1 la mag alta prioridad a aquellos proyectos que contaran con financiá-
I miento externo, para así osegurar su ejecución".
i • • • ' . • ' ' - • '

"El Presupuesto Nacional, por lo tanto, no ha logrado integrarse plena-
mente con los planes de desarrpllo. Esta situación se hace más crítica
a medida que crece el número de institutos descentralizados porque la
coordinación, a nivel ministerial y del Gobierno Nacional se hace más di-
fícil", *-~" ' " : ; : n ! "*•



Y con voluntaria ironía añade el economista colombiano: "paradójicamen-
te, mientras mas eficientes son estos organísnos descentralizados en
realizar proyectos, mas difícil es la tarea de orientar el presupuesto
de inversión hacia las netas del plan y más se complica la tarea de coor
dinación para evitar la duplicación de inversiones y de esfuerzos. En eT
caso colombiano donde el número de institutos descentralizados se aproxi-
ma al centenar y medio" y su presupuesto es mayor, que—el de todos loa Mi-
nisterios,^ planeácion debe superar muchas dificultades" 20/.

Para comprender la medida en que este proceso ha arrebatado las decisio-
nes políticas, no ya a la participación democrática popular sino a las
manos de los propios burócratas técnicos de Colombia, basta mencionar
que ya en 1970,: según el testimonio del entonces Ministro de Hacienda,
los institutos descentralizados efectuaban "la cuarta pnrte de la inver-
sión total en Colombia y las dos terceras de la inversión publica". "Ac
tualmente constituye un rompecsbezas ejercer sobre ellos un perfecto con
trol. A pesar de habérseles adscrito a los Ministerios, obran cono rue-
das, sueltas, casi cono itnperios soberanos". 2j/

Al revisar las cifras presupuéstales del período surge la verdadera di-
mensión de ese poder quo se escapa al control de loa ciudadanos -y en til
tima instancia ¿l'póder político del Gobierno colombiano.

Para 1969 el presupuesto nacional" de gastos arrojaba un. total de $11.-161.
967.480 Z2/. El presupuesto de los institutos superaba ligeramente esa
suma 23/.

Para 1974 el Presupuesto Nacional de gastes es de 36.719.000.000 24/.El
de 79 antes autónomos nacionales llega a la suna de 32.582.514.678 25/,
sin incluir el de organismos cono el Banco de la República, el Banco
Central Hipotecario, la Empresa Colombiana de Petróleos o el Instttuto
de Fomento Industrial, establecimientos que controlan áreas fundamenta-
les de la vida económica y de la política social, Tampoco incluye el
presupuesto de nueve recientes organismos de esa clase, creados durante
los últimos meses 26/.

Los datos estadísticos permiten seguir la velocidad y la dirección del
proceso que ha conducido a esas cifras presupuéstales. De modo constan-
te y sostenido aumenta en el período la proporción del fináncíamiento
externo que TÍ a manos de los entes "autónomos" o de las "empresas con
garantía oficial" y por tanto también la proporción ée los recursos In-
ternos Tjue sé Tés asignan^ Esto!, qua es nás notorio en cuanto a los ere
ditos de agencias" "internacionales" como el EIRF y .el BID, es también
cierto en lo relativo a .los prestamos procedentes _de_ organismos guberna
mentales de los Estados Unidos cono el Eximbank, aunque en estos casos
no se hacen públicos los datos cobre las cifras de créditos proporción]*
des a "empresas con garantía oficial" 277.

El aero examen cuantitativo de las cifras presupuéstales o del monto de
los créditos no describe la verdadera magnitud del problema. El mayor-mí
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mere:de "Institutos" ha surgido en las zonas que controlan y adminis-
tran los elementos -fundamentales de la vida político-social: 20 en el
área.de Agricultura y Ganadería, '20 en la de Obras Públicas, 16 en la
de Educa,ci<Jnv 16 jen'la de Defensa, 8 en la de Salud. 28/... E igualmente
es en las áreas donde se toman las medidas políticas "decisivas donde
las "autonomías11 han recibido mayores asignaciones de recursos:

Descontando de muevo á Etíopettol, á^IFI, al Banco' de la República y
el Banco Central Hipotecario, 'los diez mayores presupuestos, correspon-
den a los siguientes institutos, en su" orden:

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), Fondo Vial Nacional, Empre
sa nacional de Telecomunicaciones (TÉLECOM), Instituto de Crédito Terri
torial (ICX), Puertos de Colombia, Instituto Colombiano de Energía Elec
trica (ICEL), Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), Fon"
do de Promoción de Exportaciones (PROEXPO), Instituto Colombiano de Cons
truccionés Escolares (ICCE), Instituto Colombiano para ei Fomento de la""
Educación Superior (ICFES). Un poco, pero no muy de lejos, los sigue el
Instituto de Bienestar Familiar 29/.

•i Las informaciones que se han utilizado én el análisis corresponden exclu
sivataente a los "institutos" y "empresas" nacionales. Quedan fuera los
entes "autónomos" departamentales y municipales (más de medio centenar)

• algunos de los cuales ejecutan un gigantesco y raramente divulgado pre-
supuesto, coria el podéresa Instituto de Desarrollo Urbano(IDÜ) de Bog£
tá, ante? incontrolado1 del espacio dé una ciudad dé más de tres millones ;•
de. habitantes y cuyo pertinaz áfan por complacer las exigencias del BID
en la ejecución de un "programa de desarrollo urbano integrado" ha sido
el origen de una tempestad política a partir de, 1973. Y entidades de
dimensiones proporcionalmente tan'vásta-s han surgido en las mayores
ciudades del país! y aún en las urbes de tamaño intermedio..

1. - La Camarilla Hermética del Poder . • ,. • ••

Quien moviliza y ejecuta esta enorme masa dé recursos y presupuestos,
toma formalmente tan complejas-;" cuantiosas y trascendentales decisio-- .
nes, planifica la existencia colectiva en sus actividades mas inpor-
tantes o resuleve, verbigracia, sobre el manejo de.la totalidad .de los
recursos naturales y energéticos?' ' ,'-.•-. •

i Notainalmente,' Juntas o Consejos Directivos, simbólicamente presididos j
por alguno de los Ministros, que carecen del tiempo necesario hasta pa_
ra asistir a sus sesiones. . . . ,• • •

f , . • • • • . • • • • : • " " . . . . . . .

Juntas compuestas por un esc&so número de individuos -muchos de ellos:- -
integrantes 'de las; de varias entidades- y, en abrumadora, proporción,
designados.directa" o indirectamente por el Presidente, de la República,
siguiendo designio* arbitrarios'e inescrutables, _ ......
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La mayor de ellas, la del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
consta solamente de 16 mieabros, de los cuales solo 4 representan inte
reses sociales no gubernamentales y son los únicos de quienes podría
suponerse que son agentes elegidos de alguna forma de participación
ciudadana restringida 30/.

Algunos de esos consejos se componen simplemente de funcionarios publi
eos o de gerentes o directores de ctras agencias "autónomas" del Estado.
Otros, por ejemplo el Fondo de Acción Comunal o el Fondo de Inmuebles
Nacionales, no tienen Junta Directiva, conservando sin embargo su cali-
dad jurídica "descentralizada".

Si se tiene en cuenta el frecuente caso de que una misma persona o el
titular de un mismo cargo, se desempeñan a la vez en varias juntas o con
sejos directivos, puede afirmarse, sin yerro, que no más de 600 indivl~
dúos asumen la responsabilidad nominal del manejo de ese inmenso poder
inescrutable e incontrolable creado en Colombia por la"decada del dea-
arrollo" (Ver anexo No.2).

Pero tras ellos, con una responsabilidad aun menos clara, por no decir
inexistente, se enfila la tropilla burocrática de los tecnocratas, auto
res.de "proyectos" y de "estudios de factibilidad" y buscadores de fi-~
nanciamiento.

Y aún más atrás, en una zona de total penumbra, los encargados de vetar
o de aprobar o de diseñar, desde los escritorios de las agencias finan-
cieras internacionales, las metas y las prioridades de los colombianos.
Su futuro colectivo.

Y es peor, aún. Este anillo de paternalismo autoritario, que se retroal¿
menta, expulsando continuamente todo vestigio de participación pública,
crea un nebuloso espacio político donde afloran dos amenazadores carac-
teres:

Al cerrar el paso a la intervención de las gentes en la dirección y el
control de su propio desarrollo colectivo, se suprime a la vez toda fuen
te de participación dinámica en ese esfuerzo, paralizando así los mismos
recursos humanos que se pretendía movilizar.

Y al eliminar todos los canales institucionales para expresar el consen-
so o el disentimiento, solo queda abierta la puerta para la sumisión es-
tupefaciente o para la protesta anárquica, frente a los actuales o posjL
bles abusos del poder.

La "Alianza para el Progreso" y el "Frente Nacional" nacieron y murieron
casi a un tiempo, Pero la una y el otro, al asociar la "década del desa-
rrollo*1 con la Reforma Constitucional de 1968, expresión final dé un pro
ceso político-administrativo de acomodación, legaron a los colombianos .
una abrumadora herencia (aún no bien estudiada ni7 entendida) que pesará
larga y desastrosamente sobre su existencia colectiva.

Bogotá, agosto 15 de 1974.
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nomía'', Tomo ;IV, No. 3, junio de 1968, Bogotá, P9gs¿ 40 y 42.

. (Xps subrayados son del autor de este documento de.trabajo).

11/ 'fclan General de J)esai<rollo Económico y Social", Departamento Ad-
ministrativo de planeacio'n y servicios técnicos. Primera ¿jarte,-, Bo_
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gota, enero de 1962, mímeografiado, pág. 170,

12/ Héctor Meló y otros, ya citado.

13/ Donald C. Stone y asociados, "Organización Nacional para la direc-
ción de programas de desarrollo económico". Estudio emprendido per
el Instituto Nacional de Ciencias Administrativas para las Naciones

• '•"• Unidas, Bruselas, 1954. Entre los colaboradores del estudio se con-
taron, entre otros:
Robert S. Avery, Consejero de Administración Publica de la Misión
de Operaciones de los Estados Unidos en Panamá.
John Corcoran, del Servicio de Administración Publica de los Esta-

'' dos Unidos;
Russell Drake, sub-jefe de la Misión de Operaciones de los Estados
Unidos en Grecia;
Merril Godall, director ejecutivo del programa para la Indiar, de
la Universidad de Ccrnell;
José Noguera, director de la Oficina de Presupuesto de Puerto Rico;
John Russell, Consejero de,Administración Publica de la Misión de
Operaciones de los Estados Unidos en Filipinas;
Harold Seidman, especialista en corporaciones gubernamentales de
la Oficina del Presupuesto de los Estados Unidos; ?

Mrs. Phyllís Drohart, ayudante administrativo del Organismo de Op£
raciones en el Extranjero y de la oficina de Nueva York de la Cama
ra de Compensación de la Administración Publica.

14/ ídem. ....„' ,. -.;-•

15/ Fernando Guillen Martínez, "La estructura y las funciones de los
partidos políticos en Colombia. Los "Frentes Nacionales" I.' "La R£
generación. Un estudio de caso . CID, Universidad Nacional de Colon

'••• bia, Bogotá, 1974. ., ~*

16/ "Establecimiento Público"1, en "Economía Colombiana", Vol. XIX No.
54, Eustorgio Sarria, Bogotá, octubre de 1954, Pag.197.

17/ Decreto 1050 de 1968," Arts. 5o. a 8o.

18/ Ver anexo No.l ... ....'.
— ^ y.

19/ Ver figura No. 1

Luis Eduardo Rosas,, " La planeaclón y los planes en Colombia", en
Boletín mensual áe estadística, DAÑE, No.245-46, 1971-72:,,;Dic^embre
y Enero, Bogotá," Pags. 137 y. ss. (Los subrayados seo del autor).
Rosas escribía a fines de 1971. Desde entonces el número de insti-
tutos descentralizados ha crecido indefinidamente. (Ver anexo No.l).

21/ Abdón Espinosa Vaiderrrama, f'La espuma de los acontecimientos", "El
Tiempo", Bogotá-, febrero 29 de 1972.
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22/ Revista del Banco de la República, Diciembre de 1968, Pag. 1646.

23/ Información suministrada al autor en 1969 por el funcionario del
DAÑE, señor Luis Vidales.

24/ "El Tieapo,", Bogotá', 31 de julio de 1974.

25/ El presupuesto de los Establecimientos Públicos fue presentado al
Congreso por el Gobierno, oportunamente. Como no fue aprobado, fue
puesto en vigencia, por Decreto, once días después de la clausura
del Congreso, de acuerdo con el Decreto-Ley 294 de 1973. (Informa-
ción suministrada al CID, Universidad Nacional por la Secretaría
de Organización e Inspección de la Administración Pública de la
Presidencia, sobre el presupuesto para el año fiscal comprendido
entre el lo. de enero y el 31 de diciembre de 1974).

26/ Ver anexo No.l.

27/ Ver anexo número 4.

28/ Ver anexo No. 1.

29/ Ver anexo No. 1.

30/ Ver anexo No. 3.
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. . . . r_ ; ANEXO No.l

ENTIDADES AUTONCMAS POR MINISTERIOS

Presupuesto 1974

MINISTERIO DE.GOBIERNO

Organismo Adscr i to

Es tab lec imien to Publico

1. Fon^p- de-Desarro l lo Comunal

MINISTERIO DE JUSTICIA ;,.-.••*/ .:

Organismos Adscritos .;•• /'• -

Establec¿,n?jentgs. Públicos

i. Fondo Nal. del Notariado
3. Fondo Rotatorio del Ministe_

rio de Justicia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO'

Organismos Adscritos

Establecimientos Públicos

4. Instituto Geográfico Agustín
Codazzi

5. Fondo Rotatorio Dirección '•'•''•
General de Aduanas

Organismos Vinculados

Sociedades de Economía Mixta

Banco Popular
Empresa Industrial y Comercial
del Estado
Fondo de Inversiones

$ 48.192.455

(Creado Ley 29 de 1973)

$ 35.252.500

$138.326.000

70.555.000

(Creado Lejr 15 de 1973)
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Presupuesto 1974

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Organismos Adscritos

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

• • " • • • •

Caja" deRetlró'de las Fuerzas
Militares
Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía
Caja de Vivienda Militar
Casas Fiscales del Ejercito
Fondo Rotatorio de la Armada
N a c i o n a l <-'•'
Fondo Rotatorio del Ejército
Fondo Rotatorio de la Fuerza Aerea
Colombiana
Fondo Rotatorio de la Policía Nal.
Hospital Militar
Club Militar
Defensa Civil

Organismos Vinculados i

Empresas Industriales y Comerciales
del Estado i -:

$386.926.820 '

93.347,000
198.634.000
17.776.000

149.816.735
95.683.799

71.725.645
256.591.298 -
90.472.970 . .
43.512.000

(No publican presupuesta)

2. Industria Militar
3. Servicio de Aeronavegación a Te-

rritorios Nacionales

Sociedades de Economía Mixta

2. Corporación de la Industria
Aeronáutica Colombiana

3. Hotel San Diego S.A.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Organismos Adscritos

Establecimientos Públicos

18. Corporación Autónoma de Tumaco
y Colonización del Mira

19. Corporación autónoma Regional
del Quindío

20. Corporación Nal.para el Des-
arrollo del Chocó

34.500U.DM

(No funciona)

$ 15.500.000

5.810.000
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.

Corporación Regional de De£ ,
arrollo de Uraba
Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinu y del
San Jorge
Corporación Regional de los Va-
llas del RÍq Zulia
instituto Colombiano Agropecua
Í £GA

Instituto Colombiano de .la Re- .
forma Agraria INCORA
Instituto de Mercadeo Agropecua
rio IDEMA
Instituto de Desarrollo de los
Recursos Naturales Renobables
INDERENA
Fondo de Desarrollo y Diversifica
cion de Zonas Cafeteras ~"
Instituto Regional de Desarrollo
Forestal Agrícola y Ganadero de Na
riño y Putumayo "~
Junta de Rehabilitación y Desarrollo
de la Zona Bananera del Magdalena
Servicio Colombiano de Meteorología
e Hidrología

Organismos Vinculados

Empresas, industriales y Comerciales,
del Estado . .:,:.. . ..-, : •

3, Almacenes generales de-Deposito de
. ••- rCreditarlo y de IDEMA
4, ••sy Banco Cafetero
5, Caja de Crédito Agrario industrial

y Minero .., . /;

Sociedades de ̂ conomía Mixta

3. Empresa Colombiana de Productos ••
Veterinarios VECOL.

4. Banco Ganadero
5. Corporación Financiera de Fomento

Agropecuario y de Exportaciones
COFIAGRO

Presupuesto 1974

11.710.000

(Creada Ley 13 de 1973)

(No funciona)

479.078.000

1.292.077.400

3.916.546.539

152.412.000
(Presupuesto de la -Fede
ración de Cafeteros)

(No funciona)

17.292.000

51.170.000
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Organismos Adscritos

Establecimientos Públicos

32. caja Nacional de Previsio'n $1.171.586.197
33. Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA 655.609.000
34. Instituto Colombiano de los Seguros

Sociales ICSS. 4.550.000.000

Organismos Vinculados

Sociedades de Economía Mixta

6. La Previsora S.A, .'.. '

Compañía de Seguros

MINISTERIO DE SALUD PUELICA

Organismos Adscritos '

Establecimientos Públicos
35. Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar -420.250.000 :
36. Instituto Nacional de Cancerologia 33.790.000
37. Instituto Nacional de Fomento Municipal- - 536.£15.0001-
38. Instituto Nacional para Programas Espe- ;

ciales de Salud 234.196.342
39. Hospital Juan Ramón González Valencia

de Bucaramanga (Decreto 673 de 1974)
40. Hospital Sanatorio Agua de Dios . (Decreto 673 dé 1974)-
41. Hospital Sanatorio de Contratación

(Santander) (Decreto 673 de 1974)
42. Hospital Antituberculoso de Santa Cl¿

ra (Bogotá) ~ - -' (Decreto-673 de-1974)'

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Organismos Adscritos . . ,

Establecimientos Públicos

43. I n s t i t u t o Colombiano de Comercio
Exterior $ 50.828.040
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44. Instituto de Crédito Territorial.
45. Fondo Nacional de Ahorro - - !j~r-..!—~—
46. Fondo de Promoción de Exportaciones
47. Zona Franca Industrial y Comercial,

de Barranquilla f.
48. Zona Franca Industrial y Comercial

de Buenaventura
49. Zona Franca Industrial y Comercial de

Cartagena
50. Zona Franca Industrial y Comercial de

Ciícuta
51. Zona Franca Industrial y Comercial Ma

nuel Carvajal Simitarra . ̂  ~,
52. Zona Franca Industrial y Cqme'rcial de ,

SantafMarta_ ' " ' t '.

Organismos* Vinculados ..v-s ...;••..•

Empresa^fIndustriales y Comerciales del
E s t a d o • - • • • • ^ , > v , ¡ • • • • • .•

1. Cqrpor&eib'n Naciot^aL^de. Turismo,,. . .

Sociedadesaé Economía Mixta • ,,. ..... ,_. ,•

7. Aij^sania's de Colombia,S-A^ ;. , . ... ,..
8. Corpó*rácib*n de Ferias y E?pó'sici£ .

9. Corporación Financiera del Transporte
10. Corporación Financiera Popular \.
11. Instituto'de Investigaciones Tecnolo*-

gi,cas"".":,
12. Iast.it^to',de Fomento Industria]..-r ,

MINISTERIO'Í)EM1NAS Y ENERGÍA. '¿.-. ¡' ' 'r v _(
i '•'•• C r f ',

Organismos' Adscritos

Establecimientos Públicos

53. Instituto de Asuntos Nucleares
54. Instituto de Investigaciones Geo-

logico-Mineras
55. Corporación,, Eléctrica de la Cpsta,^ , ,

Atlántica' ' ' __, . *'. 7'
56. Instituto Colombiano de' Energía Éléc

t r i c a ' '""'' .... • „ . - .

Presupuesto 1974 .

$1.915,320 OpO ..,..,
-~ • ^7$.875;761"-~'

1.212.294.326

41.067.661

(Decreto IO77 del. .73)

. . . 5.996.000 . -
\ í ; x •• . . . 1 • . • • • :

.... , ,11.000,000 -;

' (Decreto 11.34.del 74)

i f '•••V'••»•>:

"'J. i • -31.566fÓÍ)O

1.375.544,a00
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Empresaa Industriales y Comerciales
del EHtado

8. Empresa Colombiana de Minas

9, Enpresa Colombiana de Petróleos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Organismos Adscritos

Establecimientos Publico»
57. Fondo Colombiano de Investigaciones

Científicas y Proyecto* EipecjLales
"Francisco José de Caldas" 39.000,000

58. Instituto Caro y Cuervo 14,150.000
59. Instituto Colombiano de Crédito Educa- — — -•-

tlvo y Estudios Técnicos en el Exterior
ICETEX — - 299.014»35»

60. Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares ICCE ^ 816,605.000

61. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 1,000.000
62. Instituto Colombiano de Cultura COLCUUURA 6T»31*. 413
63. Instituto Colombiano de la Juventud y el -~

Deporte 90*000.000
64. Instituto Universitario Sur Colombiano 10^840*000
65. Instituto Colombiano para el Fomento de

la Educación Superior ICFES 780,349.824
66. Instituto Nacional para Ciegos 4.483.323
67. Instituto Nacional para Sordos 2,077.000
68. Universidad de Caldas " 37,665.660
69. Universidad del Cauca 36.087.000
70. Universidad Nacional de Colombia 310.700.000
71. Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 52.732.457
72. Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia (Tunja) 53.100.000

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Organismos Adscritos

Establecimientos Públicos

73. Administración Postal Nacional 192.200.006
74. Caja de Previsión Social de Comunica-

clones .'.."• 187.105.600
75. Empresa Nacional de Telecomunicaciones

TEIECCM 2.079.999.000
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76. Inst,itutorNacional de Radlc^ y.>
Television INRAVISION

Presupuesto 1974

r ..,.,.• ...„•. . -.

160.892.000

4.969.900
r-335,809,000
2.368.570.000

21.300.000
<Crea<ia vj£74)

55.400.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Organismos Adscritos

Estableciaientos Públicos

77. Centro-Interanericano de Foto-
interpretación

78. Fondo Nacional de Caminos
79. Fondo Vial Nacional

80. Corporación Autonona Regional para
la Defensa de la Ciudad de Mañizales

81. Fondo Inmuebles Nacionales
82. Instituto Nacional del Transporte
83. Puer to#, de <$a lomb ia •• • •.,,. j

Organismos Vinculados

Empresas Industriales y Comerciales
del Estado

10. Compañía Nacional de Navegación

11. Ferrocarriles Nacionales de Colombia

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PIANEACION

Organismos Adscritos

Establecimientos Públicos
84. Fondo Nacional de Proyectos de Des-

arrollo FONADE
85. Corporación Autónoma Regional de la

Sabana de Bogotá y los Valles de Uba_
te y Chiquinquirá CAR

86. Corporación Autónoma Regional del
Cauca CVC

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

Organismos Adscritos

Establecimientos Públicos

87. Escuela Superior de Administración Publica 42.310.000

170.847.000

83.446.346

700.599.000



88. Fondo Nacional..de Bienestar Social Presupuesto 1974

88. Fondo Nacional de Bienestar Social 30.800.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONÁUTICA
CIVIL

Organismos Adscritos . _ :_

Establecimiento Publico ..!_:.„.._ ._

89. Fondo Rotatorio del DAÑE 7.831.270

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONÁUTICA
CIVIL •

Organismo Adscrito

Establecimiento Publico

90. Fondo Aeronáutica n
acional 739.700.000



ANEXO Mó.2

INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS O CONSEJOS DIRECTIVOS

ÉSTABLECIMIENTOS.. PUBLlCOS
rcj-:...:í-- ::•: •:-• r.-'::í.".>«-;ü! •' ."

qrganisno /.-" ,','

1.

3.

'4. ,

Numero
Miembros

ADMINISTRACIÓN POSTAL
NACIONAL

2. CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 5
i" 3

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
DE COMUNICACIONES -

• CAJA DE RETIRO DE U S
FUERZAS MILITARES
ir.J 'Vi

•_-«•. f.I

5. CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
. JÍE, JA. PÜL^CIA NACIONAL -

Integración

- Ministro de Comunicaciones
- 4 Representantes del Presi^

dente.

- Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social.

- Ministro de Salud Pública
- Ministro de Hacienda
- Jefe Dpto. Administrativo
-T.:Servicia Civil '•' "':'y •'•
- Un representante de Empleados

- Ministro de Comunicaciones
- Director de Telecom
- Director de Administración
Postal

- Director de INRAVISION
- 3 Representantes de los a-
;! filiados de la Caja

- Ministro de Defensa
- Comandante General de las

Fuerzas Militares
- Comandante del Ejercito
- Comandante de la Armada
- Comandante Fuerza Aerea
- Un oficial General o de Iii

signia o un Oficial Superior
en goce de as~i;gína¿i.$tt: de *'
Retiro

- Un Sub-oficial de grado de
Sargento Mayor o Sargento
Primero o sus equivalentes
en la Armada o en la FAC

- Ministro de Defensa Nacional

r?. Diapectcsr-^General <ie^lá Poli-
cía Nacional •/</.? J3fi V

- Secretario General Ministerio



Organismo
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Numero- ;
Miembros

6 . CAJA -DE-VIVIENDA MIUTAR *

7. CASAS FISCALES DEL EJERCITO 5

8. CENTRO INTERAMERICANO DE
FOTOINTERPRETACION

CLUB MILITAR

10. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIO-
NAL DE LOS VALLES DEL SINU
Y DEL SAN JORGE

Integración

de Defensa Nacional
Subdirector General de la
Policía Nacional
Un Oficial, un Suboficial
y un Agente en Retiro

M i n i s t r o d e D e f e n s a N a c i o -
n a l •" '; ••:.•• '•< ' ..-.!
Comandante de las FF. MM.
Los Comandantes del Ejercí
to, la Armada y la FAC
Director,dé la Policía Na-
cional
Gerente del Instituto de
Crédito Territorial

Ministro de Defensa
Comandante del Ejercito
Jefe del Estado Mayor del
Ejercito
Inspector General del Ejer
sito
Jefe de Personal del Ejer-
cito

Ministro de Obraa Publicas
Representante Legal de C/u.
de los miembros fundadores
o su delegado (Fondo Vial
INCORA, Agustín Codazzi,
INGECMINAS, Universidad Na
cional)
Jefe del Departamento Nació
nal Plañeaclon

Ministro de Defensa Nacional
Comandante General de las
Fuerzas Militares
Los Comandantes del Ejercito
la Armada y la Fuerza Aerea
Director de la Policía Nacio_
nal

Ministro de Agricultura
2 Miembros Designados por
e l Presidente de la RepúbljL
ca.
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Organismo
Nurae.ro
Mierabros

11. CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
TUMACO Y.COLONIZACIÓN DEL
RIO MIRA

12. CORPORACIÓN REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA

13. CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL QÜINOIO

Integración

• 1 Miembro designado por el
Departamento de Co'rdoba

• 1 Representante de la Fede-
racio'n de Cafeteros Seccio-
nal Córdoba

• 1.Miembro.,de, la Federación
Nacional de Algodoneros Sec
.i:Lona 1 Córdoba -.-,
\ '• r.- ' • - . - • • '

— • ' ' \ •. T •; i" "

• Ministro de Agricultura
• Gobernador del Departamen-
to de Nariflo

• Gerente Caja Agraria
• 2 Delegados del Presidente
de. la.. República. ,.f....•,.« ; :

Min{str.o, áe Agricultura
Gobernadores de los Deptos.
del Cauca y Valle del Cauca
2 Miembros designados por
el Presidente de la RepúbH
ca
1 Miembro elegido conjunta-
mente por la Sociedad de A-
gricultores del Valle del
Cauca por el Fondo Ganadero
del Valle del Cauca S.A.,
por el Comité Departamental
de Cafeteros del Valle y
por la Asociacio'n Colombia-
na .de Ingenieros Agrónomos
(Séc'cio^l del Valle)
1 Miembro"elegido conjunta-
mente por la Asociacio'n Nal.
de Industriales (Seccional
del Valle) y por la Asocia-
cio'n de Ingenieros del Va-
lle del Cauca.

2 Diputados de la Asamblea
Departamental
1 Representante de la Jun-
ta Directiva del Banco de
la República
1 Repr,e.s,e_nta,nte de,la .Caja.

6



- 30 -

Organismo
Numero
Mienbros

14. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIO
NAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ
Y LOS VALLES DE UBATE Y
CHIQUINQUIRA - CAR

15. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIO
NAL PARA IA DEFENSA DE IA
CIUDAD DE MANIZALES

12

16. CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE
IA COSTA ATLÁNTICA

17. CORPORACIÓN NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DEL CHOCO

13

Integración

Un Representante Federación
Nacional de Cafeteros
Un Representante del Presi-
dente de la República

Alcalde Distrito Especial
de Bogotá
Un Representante del Presi-
dente de la República
Un Representante del Gober-
nador de Boyacá
Un Reprercntante del Gober-
nador de Cundinamarca

Ministro de Obras Publicas
Un Representante de cada
uno de los siguientes Orga-
nismos: ICT, INSFOPAL, INDE
RENA, AGUSTÍN CODAZZI
Un Delegado del Presidente
de la República
Alcalde de Manizales
2 Representantes elegidos
por Concejo Municipal Mani-
zales
Gerente Eapreoas Públicas
Manizales
Los Alcaldes de Salamina y
Aranzazu

Gerente del Instituto Colom
faiano de Energía Eléctrica
2 Miembros designados por
el Presidente
Un Miembro elegido de terna
presentada por las Juntas
Directivas de las electrifi
cadoras de Atlántico, Sucre,
Bolívar, Magdalena, Córdoba
y Guajira
3 Miembros ^'egidos per los
gremios de la Producción y
Trabajo.

Ministro de Defensa Nal.
Ministro de Agricultura
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Numero
Organismo

•• -y., i:

i .••• r . ! - S Í W

•Tnr

-••\-A ¡-.i >':

^REGIONAL -PE
J)E )ÍIRABA,

H^O.fi.

,fí~;J.j O

1*5. /gÓRPpRACXpN RÉ¿IONAÍ DE
JJ r: toSVAtiUlS DÉt RIO.ZULIA

¡.•Ai

11

- Mlnistrprde Mijtias, y
- Ministro de Comunicaciones
- Ministro de Obras Públicas
- Gobernador del Choco
- Jefe del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de
Planeacio'n

- Director Instituto Geográ-
fico 'kgustín Codazzi"

Inge;-

- 4 Representantes del Presi^
dente de la República ~

Gobernador Dpto. Ántioquia
Un Representante del Minis
terio de Agricultura
Un Representante del INCORA
Un Representante de la Ca-
ja Agraria
Un Representante del ICA
Un Representante del IDEMA
Un Representante del INDE-
RENA
Un Representante de PROEXPO
Un Representante de las A-
sociaciones Municipales de
Usuarios de la Región
Un Representante de la Aso_
-c¿ación j|e,- ^a^aner^ y % A-r
gricultores de Uraba

Gobernador del Departamen-
to Norte Santander
Gerente Caja Agraria
-2 .Representantes elegidos
p,or-, adjud^qatarioa.(je tle-

2 Representante elegidos
por los propietarios de
fincas mas 500 hectáreas y
otras 500 hectáreas (menos)
Un Delegado por cada uno de

de? Giícul;a ry
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Organismo

20. DEFENSA CIVIL

Numero
Miembros

21. EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

22. ESCUELA SUPERIOR DE AD-
MINISTRACIÓN PUBLICA

23. FONDO AERONÁUTICO NACIONAL

24. FONDO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y PROYECTOS ES-
PECIALES "FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS"

25. FONDO DE DtVERSIFICACION
DE ZONAS CAFETERAS

Integración

Ministro de Defensa
Ministro de Gobierno
Ministro de Salud
Ministro de Comunicaciones
Comandante General de las
Fuerzas Militares
Director General de la Po-
licía

Ministro de Comunicaciones
4 Representantes del Pre-
sidente de la República _

Director del ICFES
Jefe Unidad de Recursos
Humanos del Departamento
Nacional de Planeacio'n
Un Representante del Fon-
do Universitario
Un Representante personal
del Presidente de la Repú
blica
Director del ICETEX
Jefe Departamento Admlnl¿
tratlvo del Servicio Civil
Secretario de Organización
e Inspección de la Admini¿
tracio'n Publica de la Pre~
sidencia

No tiene Junta Directiva y
la Planta de Personal opera
a través de las Unidades
del Departamento Administra
tivo de Aeronáutica

Ministro de Educación
Jefe del Departamento Na-
cional de Planeacio'n
Director del Fondo Unlve£
sitarlo Nacional *~
4 Miembros designados por
el Presidente de la República.

Ministro de Agricultura
Gerente Federación Nacional
de Cafeteros
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Organismo
Numero
Miembros

26. FONDO DE DESARROPO
COMUNAL • .

27. FQNDQ INMUEBLES NACIONA-
LE S ^ ' './.

28. FONDO DE PíteMOcXON DÉ
EXPORTACIONES:-.

.;, FONDO NACIONAL DÉ CAMINOS
, „ A V E C Í N A L E S : ;.,",_;•'; "

30. FONDO NACIONAL-DÉ BIENESTAR
SOCIAL *¿r'

31 .̂  FONDO. NACIONAL.DE AHORRO

ca.

Integración

- Gerente Instituto Colombia
no Agropecuario

- Gerente INCORA
- Gerente Caja Agraria
.,.-. Gerente Instituto Mercadeo

Agropecuario1 ..... ',".,
- Gerente Banco Cafetero

No tiene Junta Directiva.
Funciona a través del Mi-
nisterio de Gobierno

... 3$o tie,ne.Juot,a Directiva
'( j,1. ¡Jt/I..k\.. íírí;-¡- ' • .~

'•'.T.IO>[$iAr.SG " C

- Ministro de Desarrollo
Económico

- Gerente Banco República
- Director INCOMEX
- 4 Miembros elegidos por el
Presidente de la República

- 2 Representantes del Sector
Privado

- MinisÉrp!4é Óbr.a?^públicas
- Ministro Se'Agricultura
- Ministro de Gobierno
- Gerente Federación Nacio-
nal de Cafeteros

- 3 Miembros nombrados por
el Presidente de la Repú-

No tiene

Ministro.de Desarrollo Eco
nomico
Ministro,de, Ijacignda y.Cre
dito Publico" •' ' •'
Ministro de Trabajo
Jefe del Departamento Na-
cional de Planeacion
Jefe del Servicio Civil
Un Asesor de la Junta Mon£
taria nombrado por el Pre-
sidente de la República
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Organismo
Numero
Miembros

32. FONDO NACIONAL DEL NOTA-
RIADO

33. FONDO NACIONAL DE PROYECTOS
DE DESARROLLO 4

34. FONDO ROTATORIO DE LA
AKMADA NACIONAL

35. FONDO ROTATORIO DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

36. FONDO ROTATORIO DEL DAÑE

37. FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 5

Integración

3 Representantes de los em
pleados públicos y de los
Trabajadores Oficiales

Ministro de Justicia
Superintendente del Notar!£
do y Registro
Presidente del Colegio de
Notarios
Un Notario de Tercera Cate-
goría

Jefe del Departamento Nacit>
nal de Planeacion
Secretario General del De-
partamento Nacional de Pla-
neacion
Director de la Unidad de In
fraestructura de la misma
entidad
Director de la Unidad de
Desarrollo Regional y Urbano

Comandante de la Armada
Jefe del Estado Mayor EM4
Director deAdministracion
Un Delegado del Ministro
de Defensa
Comandante Logístico
Auditor Fiscal ante el Fondo

Ministro de Hacienda
_Director General de Aduanas
7 Jefes de Dirección de Adua_
ñas

No tiene Junta Directiva

Comandante General de las
Fuerzas Militares
Intendente General del Ejer
cito ~
Un Representante del Minis-
tro de Defensa
Jefe Departamento Control
del Ejercito
Auditor ante el Fondo



39. FONDO ROTATORIO DEL MINIS
TERIO DE JUSTICIA • ~ 6

40. FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA NACIONAL

41. FONDO VIAL NACIONAL

42. HOSPITAL ANTITUBERCULOSO
DE SANTA CIARA DE BOGOTÁ 4

43. HOSPITAL MILITAR

Integración

Comandante de la Fuerza
Aérea
Jefe Departamento 4.
Jefe Sección Control y Eje
cucion Presupuesto FAC

Ministro de Justicia
Director General de Prosio
nes
Jefe de la Oficina de Ase-
soría de la Rama Jurisdic-
cional. „.... T..1.T,,?O1 ~
Un RepWse¿t#nté. déL'PresjL
dente de lá República
Jefe de la Oficina de Pla-
neacion del Ministerio de
Justicia
El Delegado de la Dirección
General de Presupuesto ante
el Ministerio de Justicia

Director General Policía
Nacional
Jefe del Estado Mayor de la
Policía
Jefe Departamento Control y
Presupuesto de la Policía- •

Funciona a través del Minis
terio de Obras Públicas y
no tiene Junta Directiva

Ministro de Salud
Jefe, Servicio Seccional de
Salud del Distrito Especial
Jefe de la Dirección de
Atención Medica del Minist£
rio de Salud
Un Representante de la Liga
Antituberculosa Colombiana

,..-. f;«jTrr?.fci .'o
Ministro dé Defensa
Ministro de Salud
Comandante General de las
FF.MM.
Jefe de la Sección de Sani-

- 35 -

•_Numeto
.Organismo Miembros

38. FONDO ROTATORIO DE LA FAC 4
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Organismo
Numero
Miembros

44, HOSPITAL JUAN RAMÓN GONZA
LEZ VALENCIA

45. HOSPITAL SANATORIO DE
AGUA DE DIOS 3

46. HOSPITAL SANATORIO DE
CONTRATACIÓN

47. INSTITUTO CARO Y CUERVO

Integración

dad del Comando General de
s Ftf;MM.

Un Decano de las Facultades
de Medicina de una de las
Universidades vinculadas al
Hospital
Un Representante de las Je-
faturas dé Sanidad de las
FF.MK.
Presidente de la Asociación
Colombiana de Facultades de
Medicina

Ministro de Salud
Gobernador del Departamento
de Santander
Jefe del Servicio Secciona 1
de Salud del Departamento de
Santander
Jefe Dirección Atención Me-
dica Ministerio de Salud
Decano de la facultad de la
Universidad Industrial de
Santander
Jefe Atención Medica del
Servicio Seccional Salud
Departamento Santander

Ministro de Salud .
Jefe Servicio Seccional Sa-
lud de Cundinamarca
Jefe Dirección Atención M £
dica del Ministerio de Sa-
lud

Ministro de Salud
Jefe Servicio Seccional de
Salud de Santander
Jefe de la Dirección de A-
tención Medica del Minist£
rio de Salud

Ministro dé Educación
Ministro de Relaciones Ex-
teriores
Director Academia Colombia^
na de la Lengua
3 Representantes del PresjL
dente de la República
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Organismo

48." ijNSTITUTQ COLOMBIANO
AGROPECUARIO;•,. ,,n r ,

" M f e a b r o s

4 9 . INSTITUTO COfcCMBIANO
/.. ' -DE CULTURA : : Ob--J ; ; . , : :
":.rs -í.íL-r 2 -.i- — . h - o j - , ;

50. INSTITUTOPECONSTRUC-
CIOIJES ESCOLARES 1, ,.

• r " . - • , . ; v i•.r-.•_•• • ' • • ; ' " ' ' . s : : i ' - '

5 1 . rlNSTITHXO COLGMBIANO
: DE CULTWEIA ISPANICA

Integración
.-•;.'-• ,.:.•> ¡ O?!:: ITÍ:-: .

Mittlstiíd >'d¿TAgidtc!uItura
Gerente del INCORA
Gerente Caja Agraria
Gerente IDEMA
Gerente INDERENA
Un Representante de las ^
elaciones de Campesinos
2 Personas elegidas por los
Miembros de la Junta

Ministro de Educación
Ministro de Relaciones Exte_
riores
Director Instituto Colombia^
no para el Fomento de la
Educación Superior
4 Representantes nombrados
por el Presidente de la Re-
pública

Ministro de Educación
Ministro de Obras Públicas
Jefe del Departanento Naci£
nal Be : Pláhe'ácio3ñ; 5'..! • '¿<*.
2 Representante^' Sel" Presi-
dente de la República

Ministro de Educación
Ministro de Relaciones Ex-
teriores
Presidente Academia de His-
toria
Presidente Academia de la
Lengua
Jefe Relaciones Culturales
Ministerio Relaciones Exte-

Difeótór..Biblioteca Racional
Presidente :Acádémlá". Jurisprii
dencia r

Presidente Academia Ciencias
exactas Físicas y Naturale s
Director Sección Colombiana
Instituto Gonzalo Fernández
Oviedo.
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Organisoo

52 . INSTITUTO COLOMBIANO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Numero
Miembros

53. INSTITUTO COLOMBIANO DE
COMERCIO EXTERIOR

54. INSTITUTO COLOMBIANO DE
CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTU-
DIOS TÉCNICOS EN EL EXTE
RIOR

Integración

Ministro de Obras Publicas
Jefe del Departamento de
Planeaclón
Un Miembro o su respectivo
suplente de libre elección
del Presidente de la Repú-
blica
Un Miembro o respectivo sil
píente nombrados por el Pre
Bidente de la República de
una lista de cuatro nombres
dos de los cuales serán pr£
sentados por la Sociedad ""
Colombiana de Ingenieros y
2 por la Asociación de Inge
nieros Electricistas y Mee?
ni coa
Un Miembro o su respectivo
suplente nombrados por el
Presidente de una lista de
4 nombres 2 de los cuales
serán presentados por la
ANDI y 2 por FENALCO

Ministro de Desarrollo
Ministro de Relaciones Exte_
rlores ~
Ministro de Hacienda
Ministro de Agricultura
Jefe del Departamento de
Planeacion
Gerente del IFI
Gerente Banco de la República
Gerente Federación Nacional
Cafeteros
Director de PROEXPO

Ministro de Educación
Ministro de Trabajo
Un Representante de las
versidades Privadas
Un Representante de las ^
versidades Oficiales
Un Representante de las que
han constituido Fondos para
su Administrador por el Ins
tituto ~
2 Representantes del Presiden
te de la República ""



- , 3 9 -

Orgánistao •----•

55ti -INSTITUTO COLOMBIANO "
ÍARÁ EL FÓMENT/O DE IA
EDUCACIÓN SUPERIOR

• • , • ' . • • • / . ' • • . • - • • ; .

56. INSTITUTO COLCMBIANO DE
LA JUVENTUD Y _EL DEPORTE

NuTnéro
•Miembros

14

INSTITUTO COLOMBIANO DÉ
LA REFORMA AGRARIA •
(INCORA) .:'..,: • " 16

Integración '

Ministro de Educación
Director del ICETEX
4 Rectores de Universi-
dades
2 Representantes del Pre
sidente de la República

Ministro de Educación
RQode<>§a^t^>PiíbÜca

e DefettsiarNacional
Director del Fondo Universi-
tario Nacional
Director del SENA
Gerente de la Corporación
Nacional del Turismo
Presidente del Conite Olítn
pipor Cojptabiano r-v. r
3 Delegadps de, las Asocia-
ciones Deportivas de Cará£
tcr Nacional
3 Delegados de las Organiza,
ciones o Asociaciones Juve-
niles de carácter Nacional
Un Delegado de la Organiza-
ción Profesional que agrupa
al nayor minero de perlodis
tas del deporte

Ministro de Agricultura
El Gerente de la Caja Agra-
ria
El Gerente del Instituto de
Mercadeo Agropecuario
El Gerente del Instituto de
Recursos Naturales renova-
bles
Un Representante del Insti-
tuto Geográfico Agustín Co-
dazzi
Un Representante de las Coo_
perativas Agrícolas
Un Representante Sociedad
Agricultores de Colombia
Urb̂ í̂ epjpgsentaitte ISpciedad
Colombiana der; ganaderos
Director General Instituto
Coloníbiano Agropecuario
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Organismo
Numero
Mtenbros

58. INSTITUTO COLOMBIANO DE
SEGUROS SOCIALES CtCSS)

59, INSTITUTO COLOMBIANO »E
BIENESTAR SAMIUAR 11

60. INSTITUTO ©E ASUNTOS
NUCLEARES »

Integración
...... s

Un Representante Organiza-
clon Acción Social Católica
Un Representante Trabajado-
res Rurales
Un Mienbro del Estado Mayor
Fuerza8 Armadas
2 Senadores
2 Representantes

Ministro de Trabajo
Ministro Salud Publica
Representante de los Patronos
Representante de los Trabaja-
dores
Representante del Cuerpo Me-
dico

Ministro de Salud Pública o
su Delegado
Ministro de Justicia o su D£
legado
Ministro de Educación o su
Delegado
Un experto en Ciencias Soci£
les designado por la Confede_
ración Episcopal, o en su de_
fecto por el Arzobispo de Bo_
gota
Director de la Policía Naci£
nal o su Delegado
2 Expertos en problemas rel¿
clonados con la Asistencia
y Protección del Menor y la
Fanilla
Un Experto en Problemas rel£
clonados con la Nutrición y
Alimentación
Un Senador y un Representan-
te Miembros de la Comisión
5a. del Senado y de la Cáoa-
ra de Representantes, desig-
nados por la respectiva Comi
sion

Ministro de Minas y Energía
Delegados de los Ministros
de Defensa, Salud Publica, De£
arrollo y Educación



Numero
— Mi-enbros

61.' INSTITUTO" DE CRED(ÍTO~
TERRITORIAL^

62. INSTITUTO DE DESARROLLO
DE LOS RECURSOS ÍIATURALES
RENOVABLES ... :, .

63. INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES GEOLÓGICO HIÑERAS

64. INSTITUTO DE,MERCADEO
AGROPECUARIO (JPEMA) ..

65. INSTITUTO
": .'AGUSTÍN CODAZZt

Integra clorr

Ministro de Desarrollo
4 Representantes del Presi
dente de la República ~
Gerente de la Caja de Vivien
da Militar
Representante de la Organi-
zación Cooperativas nombra-

- Ministro de Agricultura
- Gerente de la Caja Agraria
- Gerente del INCORA
- Gerente del IDEMA
- Gerente del IJA
- 2 Miembros designados por
el Presidente de la Repúbli^
ca uno de los cuales sera
representante de las Asocia
clones de Campesinos

- Ministro de Minas y Energía
- 4 Miembros designados por
• .el: Gobierno Nacional .; •»

r v í '.**•>•;'> :

es

- Ministro de Agricultura
- Gerente del Banco de la Re
publica

- Gerente de la Caja de Credi
to Agrario Industrial y Mi-
nero

- Gerente del Instituto Colon
biano de la Reforma Agraria

- rDirector\4e3[.; ̂ ^ftituto%Co-
lombiano .Agropecuario

- Director INCOMEX
- Un Representante de los Gr£

nios de la Producción ~*
•f-UnrRepre8ení;ant^-de .las As£

elaciones de -Cacapesinos
- Un Representante de las Coo

perativas Agrícolas de la
Producción y Mercadeo

- Director del Inst i tuto
- Delegado del Ministerio de

Hacienda



Organismo
Nunero
Miembros Integración

66. INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA

67. INSTITUTO NACIONAL DE
FOMENTO NACIONAL

68. INSTITUTO NACIONAL DE
RADIO Y TELEVISIÓN

69, INSTITUTO NACIONAL DEL
TRANSPORTE

Delegado del Ministerio de
Defensa
Representante Sociedad de
Agricultores
Los Jefes de Departamentos
que designe el Comité Eje-
cutivo

Ministro de Salud
Jefe Direccio'n de Epidemio_
logfa del Ministerio dé Sa*
lud
Jefe Direccio'n Investigaci£
nes Ministerio de Salud
Jefe Dirección Atención Me
dica Ministerio de Salud
Un Representante del Comité
Nacional de Lucha contra el
Cáncer
Un Representante de la So-
ciedad Colombiana de Cance-
ro logia

Ministro de Salud
Jefe Dirección Saneamiento
del Ministerio de Salud
Gerente del INDERENA
Un Representante de la So-
ciedad Colombiana de Inge-
nieros
Un Representante del Depar_
tamento

Ministro de Comunicaciones
Ministro de Educación
2 Representantes del PresjL
dente de la República

Ministro de Obras Publicas
Ministro de Comunicaciones
Presidente Corporación Fi-
nanciera del Transporte
Jefe del Departamento Naci£
nal Planeacion
Gerente de los Ferrocarriles
Un Delegado del Presidente
de la República



•70 .

Organismo r

' INSTttUT'O PARA PROGRAMAS
ESPECIALES DE SALUD

Nutrarc
"Miembros

7 1 . INSTtTUíCHNAeiÓNAL PASA
CIEGOS • " '*•' - : '!

'72 . - TNSTITITPO N A C Í O S A L
-'">:: 'SORDOS rr ! : í :';: ';

; .1 n

¡ ; •;;:•: i?! - í í í i ' •• •• •••

73. INSTITUTO REGIONAL DE

AGRICi3LAY! GANADERO'DE"
NARlSO Y PUTÜftáíO li:>

74. INSTITUTO UNIVÉRS$TARlO
SUR CGEOMBIÁNO' "

.-^Ministro de Saaid,, y
r., Jpfe. Dirección ínvestiga-
": ci'óne's Min. Salud
- Jefe Dirección Ganeaniento
del Ministerio de Salud

- Jefe Dirección de Epidenio
logia del Min. Salud

- Ministro de Educación
- Ministro de Salud
-Delegado de la Curia
- Delegado de los Ciegos -

- Ministro de Educación
- Delegado de Min. Salud
- Delegado de Curia Primada

tó Coíoobiánb de Bienes-
tar Familiar
Un Delegado de Sordos

..Palsexnador del Departanen-
¡ £p 'Ha, Narifio. Comisario
"Hé í Putuniáyo
Un Principal y un Suplente
nombrado por el Ministro de
Agricultura
Un Principal y un Suplente
elegido por las Directivas
de las siguientes Entidades:
INCORA, INAGRARIO, INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE IA UNIVERSI-
DAD DE NARINO

Ministro,de Educac^pn
Gobernador del Departanento
del Hulla
Intendente del Caquetá*
Obispo de la Diócesis Gar-
zón - Neiva
Un Representante de la Cor
poracion Cultural José' Eus
tacio Rivera
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Organismo

75. JUNTA DE REHABILITACIÓN
Y DESARROLLO,DE IA ZONA

' BANANERA DEL MAGDALENA

Numero
Mienbrbs

76. PUERTOS DE COLOMBIA

77. SERVICIO COLOMBIANO DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

78. SERVICIO NACIONAL DE APREN
DIZAJE (SENA) ~ 9

Integracion-

Un Mienbro de libré nombra
miento y reacción del Pre-
sidente de la República
Un Representante del Mini£
terio de Agricultura
Un Representante de INAGRA
RIO
Un Representante del INCORA
3 Representantes de los Pr£
ductores y Exportadores de
la Zona Bananera y son así:
Una de las Empresas Nacion£
les Exportadoras de Banano
con sede en el Departamento
del Magdalena; 2 Represen-
tantes de los Productores

Ministro de Hacienda
Ministro de Obras Públicas
2 Representantes del Presî
dente de la República

Ministro de Agricultura
Jefe Departamento Aeronáu-
tica Civil
Director Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi
Gerente INDERENA
Gerente INCORA
Gerente ICEL
Gerente Federación Nacional
de Cafeteros
Gerente INSFOPAL

Ministro-de Trabajo
Ministro de Educación
Jefe de Departamento Nacio-
nal de Planeacion
Un Representante Conferen-
cia Episcopal
Un Representante de la ANDI
Un Representante de FENALCO
Un Representante de la So-
ciedad de Agricultores de
Colombia
Un Representante de ACOPI
Un Representante de los Tra_
bajadores
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O r g a n i s m o •'.•• r

7 9 . UNIVE-RSÍDÁ'D DEL CAUCA

Numeré
Miembros

-t '- r;

"80. UNIVERSIDAD DE CALDAS

, ' j i •••; 7 ' V \ ' r . ' ' . ' • i : .

• - . , - • • • > - • - í i • - . ! f - - - • * . . .

y 1 * 3 K - - Í . Í • - . ' • - ; : - - • •

p. • ¿ • • T J : • ! " . ' . • • ' / ; : ." •:

- : • > • , ' . : . A . i . . ! . f ¿ : . í i r -

-:•: ."; r . r . f . - . ? ; : : ; ; : : •

Lr .v .UNÍVERSIDAD NA¡C
~¡ . vSE COLOMBIA :

, - • ; •••.[ r • - : • ; : • : - . . " ' - . • : !

• ' \ ' . • > : !

.•"JL '••

' . r i •"; •.

. -• • - j ,'•, \ _

" I-.-. -
... ... -x , j . _

IONAL,

Integrá¿ion-

tíe Educáció'n *
Gobernador del Departamento
Delegado del Ordinario Ecle
sia'stico de Popaya'n
Decano Representante Conse-
jo Acade'mico
2 Representantes de los Pr£
fesores de la Universidad
2 Representantes del Estu-
diantado
Representante de la Asocia-
ción de Exalumnos

El Gobernador o su Represen
tante

?• dVf jtóhisterio' de
ííh que deberá' ser

escogido entre los Profeso-
res de la respectiva Unive£
sidad

• Delegado de la Iglesia, de-
signado por el Ordinario
respectivo
Un Representante de los pro
fesores, 1 de los estudian-
tes y 1 de conformaciones
económicas o Asociaciones
Profesionales o 1 de anti-
guos alumnos, en el numero
y forma que determinen los
estatutos

Ministro de Educación
Ministro de Hacienda
Decano elegido por el Con-
^é^S'^aÍfóaÍicbirK ':'nS "'

'.'; .•. t. ; U •'

_

defa: Universi-
dad elegido por los profe-
sores
Exalumno graduado de la U-
niversidad
Representante de la Iglesia
2 Representantes de los Es-
tudiantes
Representante Academias Na-
cionales
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82.

Organismo

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL DE BOGOTÁ

Numero
Miembros

83. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 10

84. ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE BUENAVENTURA

Integración

Ministro de Educación
Director del ICFES
Un Representante Conferen
cia Episcopal
Un Representante de los De_
canos de las facultades de
Educación afiliadas a la
Asociación Colombiana de
Universidades
Un Representante de los a-
lumnos
2 Representantes del Pres:L
dente de la República

Ministro de Educación
Gobernador del Departamen-
to de Boyacá
Señor Obispo de la Diócesis
de Tunja
Decano elegido por el Conse-
jo Académico
Representante del Profesora-
do
Representante de los Estu-
diantes Universitarios
El Presidente de Acerías de
Paz de Río S.A.
Representante de las Corpo
raciones Culturales de Boy acá
Representante de las Corpora-
ciones Económicas del Dpto.
Representante déla Sociacion
de Exalumnos de la Universidad

Ministro d e Desarrollo Econ<£
nico
Ministro de Hacienda y Cré-
dito Público
Alcalde Municipal de Buena-
ventura
Gerente de Puertos de Colombia
Director General de Aduanas
Gerente de la Sucursal del
Banco de la República de Bue-
naventura

i
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Organismo

i ,'-•;-•

Numero
Miembros

05. ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE BARRANQUILLA

.86, ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y
:-.-, COMERCIAL DE CUCUTA

Integración--.

,.Ers8tdente de la Fundación
ípara, el Desartfollb Industrial
Un Representante de la Cáma-
ra de Comercio de Buenaven-
tura
Un Miembro designado por
las siguientes agrupaciones
gremiales con asiento en Bue
naventura (Asociación Banca
ria, Federación Nacional de
Cafeteros, Federación de
Agentes Navieros, Asociación
de Agentes de Aduana y Aso-
ciación de Compañías de Se-
guros)

Delegado Min. Desarrollo
Gobernador del Atlántico
Presidente cámara de Comer
iblb d"e<: TJarranqüi lia -' •""
Administrador Termina1 Ma-
rítimo y Fluvial Barranquilia
Administrador Aduana Barran-
quilla
Un Miembro designado por las
agrupaciones: Asociación de
Agentes Marítimos, Asociac ion
Agentes Aduanas y Asociación
de Compañías de Seguros

Ministro de Desarrollo
Ministro de Hacienda
Alcalde de Cucuta
Director General de Aduanas
Gerente Sucursal Bjnco de la

T&épu611ca ñéCucuta<- -r:

Rep-résentá&te Chamara de Co-
mercio de Ciícuta
2 Miembros designados por la
Asociación Bancaria, Agentes
de Aduana, Compañías de Segii
ros, Pequeños Industriales
de Cucuta, Federación Nacio-
nal de Comerciantes de Cucuta
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Organismo

5. CORPORACIÓN NACIONAL
DE TURISMO

Numero
Miembro

6. EMPRESA COLOMBIANA
DE MINAS

7. EMPRESA COLOMBIANA
DE PETRÓLEOS

8. FERROCARRILES NACIONALES

9. FONDO NACIONAL DE
INVERSIONES

10. INDUSTRIA MILITAR

lf. SERVICIO DE AERONAVEGACIÓN
A TERRITORIOS NACIONALES

Integración

• Ministro de Desarrollo
• Jefe del Departamento Nacip_
nal de Planeación

• 3 Miembros nombrados por el
Presidente de la República

• Ministro de Minas y Energía
• 4 Miembros nombrados por el
Gobierno

• Ministro de Minas y Energía
• 4 Representantes del Presi-
dente de la República

• Ministro de Obras Publicas
• Representante Asociación
Bancaria

• Representante de FEHALCO
• ..Representante de ANDI
' Representante de Agriculto-
res y Ganaderos

• Ministro de Hacienda
• Ministro de Desarrollo
• Jefe Departamento Nacional
de Planeacion

• Gerente del Banco de la Re_
pública

• Gerente del IFI
• 4 Representantes sector Pri-
vado

• Ministro de Defensa
• Ministro de Desarrollo
• Comandante General de las
Fuerza8 Militares

• Jefe de Estado Mayor. Conjunto
• Jefe Departamento Nacional de
Planeacion

• Ministro de Defensa
• Ministro de Gobierno
• Ministro de Agricultura
• Comandante de la FAC
• Jefe de Operaciones Aereas
de la FAC
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EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

Organismo •;-.: rnJ:- ••

ALMACENES GENERALES DE
CREDITARIO Y DE IDEMA

Tíumérc
Miembros

2. BANCO CAFETERO

3. CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
INDUSTRIAL Y,MINERO 11

r \ r¡

COMPAÑÍA NACIONAL DE
NAVEGACIÓN .;''.'".,

- Ministro de Agricultura
- Gerente del IDEMA
- Gerente Caja Agraria
- Subgerente Financiero de
Ca}3 Agraria

- Subgerente de Foíáento de
Caja Agraria

- Subgerente del IDEMA

- 3 Representantes': de la Fe-
deracio'n Nacional de Cafe-
teros

•«.iMintstro dé rAgrieultura
- Gerente del IDEMA
- Un Representante del Comi-

té" Nacional de Cafeteros

- Ministro de Agricultura
- Ministro de Hacienda
- Gerente del ICA
- Gerente del'IÜEMA v'-
- Gerente del ItíCGRA
- Gerente del INDERENA
- Un Representante del Presi^
dente de la República

- Un Representante Sociedad
de Agricultores de Colom-
bia

- Un Representante de Federa_
cion de Cafeteros

- Un Repre6é0tante'-del BancD
de la República

- Un Representante de la Asp_
ciacion Nacional de Usuarios

- Ministro de Obras Públicas
- Director de INCOMEX
-Gerente de IDEMA
-• Disector ;.de::Puettd>S.aé Co- '• i

Gerente de PROEXPO
Representante de Federación
de Cafeteros
Representante de Concesión
Salinas
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Organismo
Numero
Miembros

8. CORPORACIÓN DE 1A INDUSTRIA
AERONÁUTICA COLOMBIANA 5

9. EMPRESA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS VETERINARIOS

10. HOTEL SAN DIEGO S.A.

11. INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES TECNOLÓGICAS

12. INSTITUTO DE FOMENTO
INDUSTRIAL

13. LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Integración

Mini stro de Def-ensa
2 Miembros nombrados por
el Gobierno Nacional
2 Representantes elegidos
por la Asamblea de Accio-
nistas

Ministro de Agricultura
3 Miembros designados por
el Presidente de la Repúbli^
ca
2 Miembros elegidos por los
Accionistas Clase B.

Ministro de Defensa
6 Miembros elegidos por la
Asamblea General

Gerente de la Caja Agraria
Gerente de la Federación de
Cafeteros
Gerente del Banco de la
República
Representante de ECOPETROL
Gerente del IFI

Ministro de Desarrollo
Ministro de Hacienda
Gerente del Banco de la Re
pública
Gerente del Banco Central
Hipotecario
Miembro designado por el
Presidente de la República,
o dos miembros si el Geren-
te del Banco Central Hipote_
cario deja de ser miembro
de la directiva

Ministro de Salud
Director de la Caja Nacio-
nal de Previsio'n
5 Miembros elegidos por la
Asamblea de Accionistas
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SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

1.

Organismo
Numero
Miembros"1

ARTESANÍAS DE-.COLOMBIA
S t A . •; "..'.. • • •(••?••<• - 5

' q-r-.X ;r Integración-,.

- Ministro de Desarrollo
- Director Accio'n Comunal
Ministerio de Gobierno

- Gerente Corporación Fi-
nanci era. Eo.pu lar , :

%-i.. '. BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

3. ... BANCO GANADERO ' -• "

4. BANCO POPULAR

'.:'• i

5 . CORPORACIÓN -FERIASi Y
EXPOSICIONES •:•':••

n v •:•'

6. , C6RPQRAQI0N FINANCIERA
'•„ "'.PÓPUIAR . ••'::• •'-• :Í;

7. , CORPpRACIOM FINANCIERA
DEL TRAN§P.pRTE • •''»'•"

Ministro de Agricultura
Un Representante del Pre-
sidente, de la República .
3'Representantes de les
Accionistas

Ministra d.e Hacienda,
^2 Representantes, de la Na-
ción designados por el Go-
bierno
2 Representantes elegidos
por la Asamblea General de
Accionistas distintos a los
de la Nación

,.-._.. v ; - ry,"':~'* ; ...

Ministro de Desarro-llp
Gerente Banco Popular
Gerente IFI
2 Miembros elegidos por
los Accionistas de la So-
ciedad

Ministro de Desarrollo
Presidente del Banco Popular
Gerente Corporación de Fe-
rias y Exposiciones
2 Representantes del Presi-
dente de la Rep>ública\ - . "
2 Re^reáé-ataiites;elegidos
por los accionistas

Ministro de Desarrollo
Jefe Departamento Nacional
de Planeacion
Direc to r del INTRA
2 Representantes de los
Transpor tadores
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Organismo
Nunero
Miembro8

8. CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA COLOMBIANA 5

9. EMPRESA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS VETERINARIOS

10. HOTEL SAN DIEGO S.A.

11. INSTITUTO DE INVESTIGACIO-
NES TECNOLÓGICAS

12. INSTITUTO DE FOMENTO
INDUSTRIAL

13. LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Integración

Ministro de Defensa
2 Miembros nombrados por
el Gobierno Nacional
2 Representantes elegidos
por la Asamblea de Accio-
nistas

Ministro de Agricultura
3 Miembros designados por
el Presidente de la RepúbH
ca ~"
2 Miembro8 elegidos por los^
Accionistas Clase B.

Ministro de Defensa
6 Miembros elegidos por la
Asamblea General

Gerente de la Caja Agraria
Gerente de la Federación de
Cafeteros
Gerente del Banco de la
República
Representante de ECOPETROL
Gerente del IFI

Ministro de Desarrollo
Ministro de Hacienda
Gerente del Banco de la Re
pública
Gerente del Banco Central
Hipotecario
Miembro designado por el
Presidente de la República,
o dos miembros si el Geren-
te del Banco Central Hipote_
cario deja de ser miembro
de la directiva

Ministro de Salud
Director de la Caja Nacio-
nal de Previsión
5 Miembros elegidos por la
Asamblea de Accionistas
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Organismo

14. CORPORACIÓN FINANCIERA DE
FOMENTO AGROPECUARIO Y
EXPORTACIONES

Nunero
Miembros Integración

- Ministro de Agricultura
- Gerente del IDEMA
-Gerente del INCORA
- Gerente del Banco Ganadero
- Gerente del Banco Cafetero
- 2 Miembros elegidos por la
Asamblea de Accionistas





ANEXO No. 3

PLAN DE DESARROLLO - 1962

(APORTES EXTERNOS! DE CAPITAL - PROMEDIOS ANUALES
(Millooes de US$ corrientes)

HIPÓTESIS DEL 5.6%

Cafe con precios en baja pre.clea dé 1960..

1957-59 1962-64 1965-67 1968-70 1962-64 1965-67 :~ 1968-70'

Prestamos y Créditos Brutos e
Inversiones r ¡.

Extranjeras Netas
Donaciones Netas 1/

TOTAL APORTES BRUTOS
Amortización leuda Externa
Movimiento -le capital a corto
plazo (neto)
Pasivos oficiales a corto pía

zc (neto) -•-""
Reservas Oficiales (- aumento)
(+ disminuciones) ¡ ; •

APORTES NETOS (SALDOS EN CUENTA
CAPITAL)

143
4

147
97

14

60

146
f 17

163

41

131
19

150

36

58
20

78
39

121
17 •

138

41»

-

81
19 '

100

34' "

•

20
'20

, 4 0 •

31
i

1

1

- 35 i- 122 + 114 39 97 v 66 17

(Continua)



(Conclusión)

HIPÓTESIS DEL 61. 5%

Café con precies en baja

1957-59 1962-64 1965-67 1968-70

Cafe precios de 1960

1962-64 1965-67 1968-70

i

Prestamos y Crepites Brutos e
Inversiones

Extranjeras Netas
Donaciones Netas 1/

TOTAL APORTES BRUTOS

Amortización Deuda Externa
Movimiento de capital a corto
plazo (neto)
Pasivos Oficiales a corto
plazo (neto)
Reservas Oficiales (-aumento)
(+ disminuciones)

APORTES NETOS (SALDOS EN CUEN-
TA CAPITAL)

143
4

147

14

60

11

- 35

171
17

188

41

147

182
19

201

38

163

135
20

155

45

110

145
17

162

41

121

130
19

149

35
1

114

69
20

89

36

53

l_l Las proyecciones de las donaciones incluyen préstamos pagaderos en pesos colombianos.

FUENTE: Plan General de Desarrollo Económico y Social, Departamento Administrativo de Planeacio'n y Servi-
cios Técnicos.



ANEXO No. 4
;> í". •."!..'

T.M

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA (1969-1972)

' " DEÜPA PUBLICA EXTERNA .,"•'

í <

Pr-esta
mistas

• ' . . r

Prestatarios

'"

Valor.

1969
í

•

%'< •

•

Valor

1970

fe'

i

Valor
i—,

(Miles

1971

de Dolares)
• f " i

1972

'Valor

1/

7.

BIRF
Y,

ÁIF

índice (1955 * 100)
Gran Total < ,c

(Gobierno Nacional

p
IJuñlcipios
Entidades Oficiales )
Entidades Privadas 1/
Banco de la República

tdtál
Gobierno Nacional -,
Departamentos
Uiriicipios ̂ ti

Entidades Oficiales
Entidades Privadas Vf
Banco de la República

31,0. 3 v a:'.;
1.219.779 100.0.'

557.362

173.127
189.588
51.861
182.36Q

327.218
76.513
40.679
126.216
34.082
24.368
25.360

45.7
5^4
14.2
15,5
4^3
14,9

26.8

1Q^3
2.8
2.0
2.1

359.3
1.412.370

, 681.095
? 79.925;

191.544
246.032
63.532

150.242

376.719
79.755
36.810
138.411
56.782

; 22. m
42.770

48.2.
5:7
13k6.
17.4.
4.5

10.6.

26.7
5.6
2.6
9.8
4.0
1/7
3.0

376\7 •394:2
100.0 1.480.7«7!r 100.0 1.551:987 100.0

769.287
85.056
205.501
286.703
62.459.
71.781

r, o I
415.792
92.212
33.940
144.149
69.354
20.530
55.607

51.9

13; 9
19.4
• 4 : 2
• 4 .8

28.1
6.2

-. 2.3
9.7
4.7

..:i;4"
?' 3.8 ¡

810.093
91.536

295.780
64.458
7S/196

442.029
$8.520
32.641

150.787
77.827
19.195

« 63.059

52.2
5.9

13.7
19.0
4.2
5.0

28.5
6.4
2.1
9.7
5.0
1.2
4.1

(Continúa)



(Continuación)

( Millones de dolares)

1969 1970 1971 1972 1/
tresca
dista?
BID

j ,
| 8 AID

,i Y

DLF

EXIM-
i BANK

i

Prestatarios

Total
Gobierno Nacional
Departamentos
Municipios
Entidades Oficiales
Entidades Privadas \J
Banco de la República

T o t a l ••••••••.

Gobierno Nacipnal - .
Departamentos. -
Municipios
Entidades Oficiales
Entidades Privadas 1/
Banco de la República

Total .
Gobierno Nacional
Departamentos.
Municipios
Entidades Oficiales
Entidades Privadas 1/
Banco de la República

Valor

119.636
£.904
9.684
22.401"
77.165
5.532
1.950

416.441
406.443
(...)
(...)
9.998
(...)
(...1

46.499
2.742
(...)
(...)
21.796
21.961
(...)

7.
9.8
0.2
0.8
1 . 8 i
6.3
0.5
0.2

34.1
33,3

- • • -. . '

0.8
- . ' • • ' . " "

-

3.8
0.2
- ' •

- .

1.8
1.8
-

Valor

165.037
17.668
24.385
22.563
93.424
5.497
1.500

517.589
507.591
(...)
(...)
9.998
(...)
(...)

54.415
977

3.977
2.408
22.401
24.652
(...)

7.
11.7
í. 3
1.7
1.6 !
6.6
0.4
0.1

36:6
35.9

- ' •
0.7
-
-

3.9
0.1
0.3
0.2
1.6
1.7
-

Valor

202.544
28.309
36.134
23.173
108.742

4 . 9 8 6 '••
1.200

571.741
561.743
: (...)
(...)
9.998
(...)
(...)

51.418
3.218
3. 746
3.427
22.479
18.551
(...)

7.
13,6
1.9
2.4
1.6
7.3
0 . 3 "
0.1

38.6 .
37.9 .
- .
- .
0.7 /
-
-

3.5
0.2
0.3
0.2
1.5
1.3

Valor

214.815
31.738
43.658
23.088
110.575
4.706
1.050

602.234
592.236
(...)
(...)
9.998
(...)
(...)

56.268
4.761
4.528
3.564
21.250
22.165
(...)

7.
13.8
2.0
2.8
1,5
7.1
0.3
0.1

38.8
38.1
-
-
0.7
-
-

3.6
0.3
0.3
0.2
1.4
1.4
-

(Continúa)
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(Conclusión)

Presta-
mistas Prestatarios Valor

1969

% Valor

1970

%

(Millones

1971

Valor 7.

de Dolares)

1972 y

Valor 7.

OTROS Total
Gobierno Nacional
Departamentos
Municipios
Entidades Oficiales
Entidades Privadas 1/
Banco de la República

309.985
68.761
15.117
24.510
46.547
(...)

155.050

25.4
5.6
1.3
2.0
3.8

12.7

298.610
75.104
14.753
28.162
63.427
11.192

105.972

21.1
5.3
0
0

4.5
0.8
7.5

239.292
83.808
11.236
34.752
76.130
13.392
14.974

16.2
5.7
0.9
2.3
5.1
1.2
1.0

236.641
82.838
10.709
34.485
76.
18.

130
392

14.087

15.3
5.3
0.8
2.2
4.9
1.2
0.9

Convenciones

(...) No hay cifras disponibles
\J Con garantía
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
AIF Agencia Internacional de Fomento
BID Banco Interamericano de Desarrollo
AID Agencia Internacional para el Desarrollo (de los Estados Unidos)
DLF Fondo de Prestamos para Desarrollo (de los Estados Unidos)
EXIMBANK Banco de Exportación e Importación de Washington.

NOTA; Obsérvese que durante el período aumenta constantemente la proporción de la financiación otorgada
a las "Entidades Oficiales" y a las Empresas con "Garantía Oficial'.

FUENTE: Banco de la República.
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ANEXO No.5

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi"
Fondo Nacional de Proyectos de
Desarrollo
Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica
Corporación Eléctrica de la Cos-
ta Atlántica
Empresa Nacional de Telecomunica
ciones
Fondo Aeronáutico Nacional
Empresa Puertos de Colombia
Corporación Autónoma Regional
del Cauca "C.V.C."
Instituto Colombiano de Reforma
Agraria "INCORA"
Instituto Colombiano Agropecuario
•ICA"
Instituto de Mercadeo Agropecuario
IDEMA

Totales

Financiamiento
Externo

$ 28.848.000

70.147.000

843.845.000

208.694.000

291.713.000
396.000.000
105.600.000

296.791.000

328.515.000

101.376.000

73.000.000

$2.744.529.000

Total de
Ingresos

$ 138.326.000

170.847.000

1.375.544.000

641.603.000

2.079.999.000
739.700.000

1.293.158.000

700.599.000

1.292.077.400

479.078.000

3.916.546.359

$12.827.477.759

De los setenta y nueve establecimientos Públicos Nacionales que figuran en
el Decreto sobre liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, once
(11) utilizan crédito externo por un total de $2.744.529.000 que corres-
ponde al 21.4% de sus ingresos totales.

La mayoría de los establecimientos restantes figuran exclusivamente con
ingresos propios por los diferentes servicios prestados y por apropiacio-
nes de los Ministerios correspondientes. Faltaría saber qué porcentaje de
crédito externo esta incluido en las apropiaciones de estos Ministerios.
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ANEXO No.6

GRAVE SITUACIÓN DE CAJA; PERDIDOS $1.385 MILLONES EN IDEMA

'El Tiempo" Viernes 3 de Agosto de 1.974 -p.l

Por GONZALO CASTELLANOS

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Botero, revelo que el Instituto de Me£
cadeo Agropecuario, IDEMA, registra una perdida de 1.385 millones de p^
sos por importaciones de trigo, lo cual ayuda a debilitar el ya mengua-
do presupuesto nacional que afrontara para 1975 un déficit de mas de ô -
cho mil millones de pesos.

Botero revelo, ademas, gastos causados en diversas entidades del gobie£
no anterior, que incluyen elevación de sueldos y contratos de prestamos
externos sin el cumplimiento de requisito alguno, lo cual contribuye al
déficit. El ministro acudió ayer a un debate a la comisio'n cuarta de la
Cámara, donde explico' parte de la política económica que aplicara el go
bierno de López para conjurar la situacio'n deficitaria.

En la sesio'n participaron senadores y representantes y el contralor ge-
neral de la Nación, Jorge, E. Escallón, quien reitero que en junio ha-
bía superávit por 500 millones.

"No puedo autorizar al tesorero a girar cheques sin fondos", dijo el mi
nistro al explicar que se afrontan "un problema fiscal y un problema fi
nanciero sorprendentes".

El ministro, que ocupo 40 minutos de las tres hora que se emplearon en
la sesión, dijo que se estimulo a las entidades descentralizadas, en
la pasada administración, a acudir a créditos internos y externos y a
financiamiento de la banca comercial, en cuantía que aún no se ha de-
terminado. 10-A.

Dijo que se obtuvieron préstamos externos sin cumplir ningún requisito.
Sin mencionar su nombre, afirmo que entre estas irregularidades una en-
tidad del sector eléctrico adquirió un préstamo por quince millones en
eurodólares (400 millones de pesos).
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••'• ' • } • .

EL PRESUPUESTO DE Í§75

Después de elaborado él presente trabajo, el Gobierno^.Nacional, presento
al Congreso el proyecto de presupuesto para los Institutos Descentrali-
zados corr^spondi^nte^a, la yig«n9.|.a .4e Jl̂ 75« ?EI, Tiempo" ..de Bogotá, en
üálcióhdei'lO"^ s ^ p t ^ b ; j f ó a s í , • . , ai ^ j

¡lPoí $écCor*éSj¿ J;os fastos Qli,miná,4os, <ié Í?s respectivos, institutos desi--
c e n t . i ; á Í ¿ ¿ á d ó 8 ' t ' s o i i V V ' . . ' , ' . . ..,',. '^-, i- • ••• •• •• .,('•• • -;'\ ' ••• •' % •-••:=-•• -̂ -. • '

Servicios especializados, $304.643.000. El Instituto Geográfico Agustín.
Codazzi gastara de esta partida un total de $173.137.000.

Comercio exterior, $207 millones 130.000. El Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior, INCCMEX, es el organismo que se lleva la mayor parte
de ese sector con un total de $77.594.000.

Transportes y Comunicaciones: Total $8.403.604.000. Los dos organismos
que mayor presupuesto de gastos tienen en este sector son: Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones (TELECOM) con $2.405.718.000 y el Fondo
Vial Nacional con $2.246.605.000.

Fomento Económico: Total $3.772.464.000. Este sector se compone del Fon
do Nacional de Proyectos de Desarrollo, Instituto Colombiano de Energía"
Eléctrica, Corporación Eléctrica la Costa Atlántica y el Instituto Na-
cional de Fomento Municipal que se dividen casi por iguales partes el
presupuesto.

Fondos Rotatorios: $814.436.000. Sobresale en el grupo el Fondo Rotato-
rio del Ministerio de Justicia con $209.672.000.

Educación y Cultura: $3.769.625.000, suma que representa el 10 por cien
to del mandato constitucional que corresponde al sector de los institu-
tos descentralizados. Sobresalen en este sector por sus destinaciones
presupuéstales: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior con $975.577.000. Sena con $795.604.000 Instituto Colombiano
de Crédito Educativo con $436.435.000 y Universidad Nacional de Colombia
con $395.000.000.

Fomento Agropecuario: $8.283.632.000. En orden de preponderancia esta
el IDEMA con $4,770.793.000 INCORA con $1.646.393.000 Corporación Re-
gional del Cauca $807.506.000 y el ICA con $557.332.000.

Salud y Previsión Social: $8.011.497.000. El Instituto Colombiano de S£
guros Sociales cuenta con un presupuesto de $5.095.435.000 y le sigue
en importancia la Caja de Previsión Social con $1.430.567.000.
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Bienestar Social: $4.383.930.000. Entre los organismos adscritos a este
sector figura el Instituto de Crédito Territorial, ICT al cual le fue
asignada una partida de $2.443.632.000. El Fondo Nacional del Ahorro ga¿
tara $1.062.421.000 y el Instituto Colombiano cifras consolidadas por
110 mil 259 millones de pesos.

Los presupuestos de ingresos y gastos e discriminan así para los diver-
sos niveles del país: ..........

Gobierno Nacional $30.303.1 millones; Entidades Descentralizadas Nacio-
nales $49.321.0 millones; Gobierno Departa ental $6.276.4 millones; Ent¿
dades Descentralizadas Departamentales $8.504.0 millones, Territorios
Nacionales $484*2 millones, Gobierno Municipal con ciudades capitales de
departamento $2.783.8 millones y, Entidades Descentralizadas del Gobier-
no Municipal $12.56.6 millones" " .; ;
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i - INTRODUCCIÓN;,,.. ...y..:. ^mr.-.-. Ó i-;-••,.-:

fjOder. ÂjLa> partJLcipac^ón, en la. adopción- de ¡las •.
de.cis4.one9. La..-adQpci6n-,de la» rdeqisionear qons-
titu,ye un rprAqeSjO ioterper^pna-V» se decide -a<J«r.
ca de las orientaciones que otras personas han
de sequir. El pqder, como participación en la

de, ,1a s¡ ¡decisiones xe presera una reía.-'

(Harold D. Lasswell y Abraham Kaplan. Power and
societv"r a framework for política1 inquiry" New
Haven, Yale Universlty Press. 1950. ;.•'., :, .!;; 1 ¡:. •/;

Dadas las características de su vida-.política.histérica, condicionada",
por la estructura de su peculiar sistema de dominación social y frente
a J.a .̂rápAda ĵtransf.pxmaplóíV; der ¿a. f4,jgura:jy; de- la;S, funcionesvdel; E&tado :,
en^il^drt^iáó^éé^^S^^uíies ,jSon..;'lp.f .x^naíes .^s-titup-loija-les y/o . no ln£
titúcibnaí'es, que se abren para, e l cplisqibiano aotDÚn,cpmo vías para pa£
ticipar en el poder publico o para condicionar o dirigir o temperar su
ejercic io , c.pnjformgta..mejas,.conjfent;ida8,, del¿b^erada«,,e¡i.ntencdU>nalea? ,

enyiste d^pp^ere?0<$da.rvez mayores .y menos con^ic^onajlo!¿a un.
te de^l^ ^ e p ^ l i ^ í qué recufsoi restao en mapos de \p» cjLud^danos
tóres o no electores) para lograr acceso a, los mecanismos que'degerminan
el rumbo colectivo y constituyen las herramientas de decisión utilizadas
"en el nombre de la República de Colombia y por autoridad ,de ,1a Ley"?

La respuesta jes.Jevfundamental import^wla ,tflr4r^l, tdi*g»í*tí.oo /4e las
posibilidades-.^je, an .desarrqllo ,démosse'tleo. auKor«est*nido del ¡pueblo co
lombiana, poííticamente^.h«bl4ndo. y , ..desde, loe ge. para -Mp," desenvolvimien-
to económico eficaz. : v.* .-'-.:*' •'''•

Es..i£ estructura de;;U8 relacLcuné-a lnterpeceooaleilia que decide e l sen-
tido de;t.od¿s -IQ* procesos seclalesp-peto jilngolAmtnt* tie-lt» procesos
económicos-.P.qre.Uoj e l problema 4*1 cx*cimima& eemdalco o «1 de la
participación de las gentes en su producto, con ser cuestiones esencia-

cíofiei6nl &ali.t\a*fr ffiMf tHlt1tB>ttfmY'i"TT''moldes d.inal*• ••

imente «»%.estructurarde.las trjeladoo**-interaiMrseoai** xle »pder. dentro
dié las cuales adquiere significación concreta y descubre metas específ_i

, j r - . , . , -• t

r>laciot^í, l n
de,

La. .e^rucjtur^a: de l«s rej-acton**. inMrpersfloeJU» de.-pod«r se forja de m
né'ra, .Histórica. PQr*}lv^e.flO' d e *!••.•. a,eftn|pcá¿Boenk iwá*• <c «Boba institución
1 izadas. Xa. forma 'como ge; asocia ,te- jaen f̂ P»rer!4«cidis «jué* sie.. produce,
para produoir o para reclamar,j«i producjto^ •»,ji»«ncial para determinar

Xm d*j>od«r se forja de ma:-
(O- «Hnba Insticuoionar-

el
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rumbo de todo el juego social de confl ic to y de consenso.

El reciente proceso h is tór ico muestra que en Colombia es tá apareciendo
una nueva "legitimidad" para la asociación y por tanto para la p a r t i -
cipación po l í t i ca , desbordando caudalosamente las previsiones in s t i t u» .
clónales "ortodoxas". . . . . . . .

Para demostrarlo basta un somero aná l i s i s de esas inst i tuciones formad-
les y del comportamiento concreto de los colombianos ante la presencia
y la nueva figura del Estado, , r . r ,

I I - LAS PREVISIONES INSTITUCIONALES

"Todos los ciudadanos el igen directamente concejales, representantes ,
senadores y Presidente de la República" (Art. 171 de la Constitución ••••.-.
Pol í t ica de la Reptíblica de Colombia). ., -••:>-:

Este texto resume cuanto las ins t i tuciones formalmente po l í t i cas con-
ceden.a los. colombianos como oportunidad de intervención en la d i rec- .
cion de sus asuntos comunes y públicos JL/. -: ;

Descontando la elección del Presidente de la República, cuyos desmesura,
dos y anárquicos poderes ha mencionado en trabajos anter iores .2/ , las
inst i tuciones creadas y previstas como vehículos y escenario de la par-
t icipación pol í t ica popular representa t iva , se reducen a t r e s : e l Con-
greso Nacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales
y del Dis t r i to Especial de Bogotá, * .

1. El Congreso

El Congreso, art if iciosamente dividido en un Senado y una Cámara de Re->
presentantes de idéntico origen y que son voceros de idénticos intere*-
ses , con un período igual para todos sus miembros, se describe a s í en
la Constitución:

"El Senado de la República se compondrá" de dos senadores por cada De par,
tamento y uno más por cada doscientos mil o fracción mayor de cien mil
habitantes que tengan sobre los primeros doscientos mil" (Art . 93)......

"La Cámara de Representantes se compondrá" de dos Representantes por ca-̂
da Departamento y uno-más por "caífe i¡len~ totl o fracción de "cincuenta mil
habitantes que tenga un exceáo sobre los primeros cien mil" (Art.99) 3/ : .

Corresponde "al Congreso hacer las leyes" (Art. 76) pero el Artículo 79
limita implacablemente las materias sobre las cuales los Congresistas .
tienen " in ic ia t iva" 4/ y permite a los legisladores sólo algunas funció
nés autónomas:, "dictar su propio reglamento", "decretar honores públ i -
cos á. ios ciudadanos que hayan prestado servicios a la patr ia y sefialar
los monumentos que deban e r i g i r s e " (Art, 76, Inc. 17), o "modificar la



división ¡general ¡del ¡territorio11 (Inc'."• 5) d""variar1:>en' circúnsfaticias
extraor<JiÜárl¡a»:^jpsfr-gt'a^feá>!nideiv«8-;dé ébávé^iértctá p3bltérf; lá'fac- ; •"
tual-teaideticta de los'altéte "póáévea- wáclónalé's'*~(tric. :!§f[! '"r.iirwu?.

Otras atribuciones, como las de."expedir códigos en todos los ramos de
la:lidgfslaeióW"<.'fñ«fi;-!2>, o "aptofeiir ó impVobaf Itfs7"tratados y J¿¿mve¿:

p p y
Gobierno c ^ l e j ^ l c ^ ^ derecho ^

' é^}fá>rpráctícf-isc jnJtós: rituales lítárgicós;traducen' é^}fá>rprác
é ^ d e c i s i o n e s 1 ' f í á

Tr-as; laborideór&etv&Lü,-un f"jdvefi'iÍhvestigaváor':Tlé la Universidad
Andes resumió de es te modo su comprensión del alcance y e l sent ido de
las funciones del Congreso durante e l período dej. ."Frente .Nacional" an, :
t er ior i^ 1* RefdrthaCón^títrúcióhár'de ia**r- ^l^aT^r J:> - —••í
"Se podría decir" qtté-r;éi¡ Congrésí>!'cumplid bastknté blétf Uól'tí' las
nes de proteger ciertos intereses políticos3 representados en'sü
brindar honores y premios a los ma*s destacados luchadores. der los partí .
dos^ serví* de medio áe: promocloiñ'para los puestos dé°)liééra¿go:' parti-
dista • y/o admiftistrat i v o / legl tíínar' la f jerarquía" d'é'a^nBo dé los mil i -
tarea,.legitimar la déte'rmihaci5n dé^métas;"y bbjeÜWó'dé largó'alcance
paraM>tro* sistesias (o süb-Ssistemai) -éoctatési y legitimar las' situácio
n«8 de igualdad o, de dé^éftdencia'cóhfespeétbá otros siétemás p o l í t l -
c ó s M c . 5 / í o í . - : - : ! • • : : ;•- . . - , } - . < . < • • : : . . •• . . . - . -• ; - . : • • . - • • • • - • - • . ' •• ^ - ''-'-

Aunque el estudio se refiera exclusiramente al período 1958-1968 (ante- .
rÍQrn»;;l»tíRefotfflá q«e cercano áúnj vltaítóetite j las Iniciativas áélCon^'
greaq) sesibien^chiddsfo'^ue Jos {pai'"ía!nedta'rtosfi'hayáé^¿hido ¿rao iniér;enn'
ctóarattl Leit •la-idet«ttaÍTiác'i<Jn de áétéf ^ óUJttivóéc",̂ : ;c'onfo'sugiere él 4u-
tojryI^rbietfrprobable qué ftóyan l imítalo ¿íf'acóion a1 la f < í£gÍt^efon 't£^
tuaJL'í de decisiones nonadas en ótiíaB éscétistfios y por o '̂ros "protiagónis^-
t a S v . : . n ? - í . • • • ' • • . ' . r . ü i " . : - j : í - :-:.• • • - • { v f ? . • ' ¡ • i ^ r - : --.:••. -.-. ^ " v J * ' « r ! . í U ' » v ••• u ' . ^ v ^ f

Resta, es verdad j'-é los Congresistas, el̂  éjíeébicíb" dé uná? función^ cr í - ""
tica, cumplida generalmente por la uti l ización de las .a.tribuciones con.
feridas .̂ jor ¿V tírtitíüío íytii "Lad/CámaTas pueden réqtíérir la . ayistenc^a
de los Hittimtitoé Y tóVCótnisicrties1 íérmánente^ Wdemís, la as.istejñciia <JpÜ

los lustrtVattfi Desc'eíitraríi¿ádo8 d^l órdért nacional (Acto Lég^jío."1 L'.ife, ,

Pero sobre e l l o cabe hacer dos ádSfértenciaB*:' r '

a) Que los parlamentarios carecen casi siempre de la información^^téc-
nica o financiera que podría capacitarlos para evaluar afirmaciones o
c i fras procedentes de l o s funcionarios e jecut ivos interge^ajips.^ y

ción dtíe'ctá Éfen'T*3fiúbIícífea"qelr'jfe^fBa;,^>^écíLr!
1 q^^p^'jide^ de las

decisiones de los propietarios y directores áé'tos'medios de ¿omunica-
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cl in de masas, los cuales, en el caso particularmente importante de
los periódicos¿ representan los intereses de los partidos polít icos y
subordinan a esos intereses la presentación de todas sus informacio-
nes. 6/

Esto hace más que frecuente la . colusión de intereses entre el l ide -
rato cimero de los partidos, itagraw burocracia ejecutiva y la prensa
periódica, y confina casi siempre :1a acción crítica parlamentarla a los
recintos cerrados de las Cámaras, excepto cuando algunas circunstancias
extraordinarias -un cambio presidencial, por ejemplo- hacen út i l tratar
de mostrar una imagen de renovación, pureza administrativo y "vida nue-
va" 2 / . -

De resto, la función crít ica del Congreso y sus posible» implicaciones
sobre la formación de opinión pública, son fácilmente anuladas por cam
pañas de descrédito sostenidas por la prensa periódica contra e l : Con-
greso y contra los congresistas 8 / . '

Ni es desdeñable, en este marco de referencia, e l hecho de que la tarea
concreta de los congresistas es prácticamente ignorada por̂  sus electores.
La elección no confiere mandato al elegido, según la Constitución» Y,
en parte por esa precaria cefoflabilidad de los medios de comunicación
de masas, en parte por"decidla cr disciplina partidaria, solamente un pe.
quefio grupo de los electores regionales mantiene contacto con los con-
gresistas de su zona.

Esos contactos se realizan, én su mayor'parte ¿ para so l i c i tar pequefios
favores al parlamentario, que estén a su alcance (becas educativas para
los hijos::dé los electores 6*recomendaciones para conseguir empleos ad-
ministrativos regionales, ya qué los"congresistas tienen cierta Influen
cia sobre los gobiernos departamentales'y son a la vea"miembros de los
directorios regionales de sus partidos). Pero en esta comunicación con
la base regional no existe ningún estímulo para una actitud crít ica en
el ejercicio mismo de la Senaturía o de la Representación.

En;suma, la solución de los problemas que afectan fundamentalmente a sus
regiones de origen.o e l acceso a los poderes burocráticos capaces de
darle respuestas, se han escapado hace ya tiempo al poder parlamentario.
Se cumple en este caso la aserción de C. Wright Mills: "la burocracia
ejecutiva se ha convertido no sólo en el centro del poder sino también
en el campo dentro de cuyos límites se resuelven o rechazan todos los
conflictos de poderes" (La Élite del Poder).

2. Asambleas y Concejos

"En cada Departamento habrá una Corporación Administrativa de elección
popular que se* denominará Asamblea;^Departamental, lnteg«rda'^pór tío me-
nos de. quince ni más de treinta, miembros, sergúw l o determine la Ley, a-
teadida la población respectiva".
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ess'r's^fcé'ü'hirá'n ordinariamente cada aílo en la éap'ital del " .
De'part&lieh-tó' ppr'• tftf;té*rmiííb! cíe'3 os meses. Los Gobernadoras podrán 6óh- "
voc'érl4S"! ¥'!ffésiohés extrabráiharias para qué. se ocupen1, excesivamente ,:

de los asuntos1 q ü ^ é l i o V l e s 1 Sorn'eta'h* (Árt . l8!>J. ' J " ' ' ' r n - *

"En cada Dis t r i to I ton ic ipa lnafc^ e-
lección popular qué se denominará Concejo Municipal, y e s t a rá integrada
por h!o éénos éé ;seiS ni tós'dé'ye'injte miémbroá, Ségtiñ' íó determine la
Leyf atendida' la ; pot>ÍácÍ<5nrespÉfctivah.-; / :"°f ' 3'J' _ '"\ /'.'' v* ' ' :;;

La té^'dfe'termináfé" la s bal iákhéV e ' iñicompa|ibifi<3ádés dé/ Íp§ Copeeja -
l e s J ^ láae"pótá de' sesiones ordinarias de ios Concejos (Árt. Í%)¿'

En los nivejes Departamentales y. Municipales„ las atribuciones, de las ..
Asambleas":'£!3aJlps Concejos,,' sónvgrandes, de acuerdo conejí ¿e^xto.pons,
tifcuciot{áÍ.:Püedé: ; T J : . ' : '" '"''' !< \'\:' '" "' -,' ^.'..' ., : , : '. •.-I.-' 1!

-on«;gip ''fiéterminar la 'esi túeturai de la administración^ sus r£uncjL^nes
-S7'; y la 'p íá t i tá 'y ré'olíirieíá?i8ftáfet

;sus funcionarios (Ar t s^ ' IB/V ' l§7) ;

,7oiT.-igj;.-: drdénar y féglaíméritar' ía admlnistráéidn .y la prestación de ser.

c) Crear, a in ic ia t iva del Éjécrütivo '-(Gobernador P^Alcaíd'e',' segán
e l caso) "establecimientos públicos, sociedades de economía njixta

-(-.'-yiémpresais ihdústrtólies y"cánér¿iáíés11 '; : ' ' ' r ' . i r ' \ '

el pTésúpueífóí-dé ingresos y gastos ' ; ' ' ' ' " V'x <;

e) Fijar los planes y programas de desarrollo económico; ,

r- ̂ ! -'.'CSréaV impuestos y cbhÉribuciones (Are, ,19Í) $"¥'.":S.',;•;''^ \ " "

g) En el caso de los Departamentos, se atribuye a las Asambleas
la potestad de "crear y suprimir municipios, segregar o agregar
té*rminos municipales y fijar Imites.,entre loa, d i s t r t toa (Ar t - l&7rInc. 4 ) . - r " I ) / u . ; : - ' . . --:.-• ••'-, •_•. .:.- •: • - ^ , ~ -•-

iéáta í̂mfroTÍenté1 iáas¿ ^ie''ptídé¥ .¿<%iai ea realmente, . iíasójlsi^.la ^ s " - ^ ^
trudíürá' f l e t a l ' jr";adm4.histráti^vá'^)! :^st^ y íaJ.co^y!.ei:tpn I".,
en ~üíf tera órnattéñtb. jfür jtdico-fdémocrá't'ico^A a JLn u t i í ízAp'^n.- Vosibie.".: ^',."

. ' l - . - « ! ' - ^ • • • " 7 . ' . " ' : ¡ ; > ' . l - : '•!. ' '•'-' ? ' " » : • • ' : : " : ' • • : • : . - • • : : v 3 : , > v . • • • I . J J Í J . '•• - - • • - . •

L"bsJ iibtgir'é''sBs ' t r ibütar ips de Jos Departamentos, .?iáia^en.ÍQSr,'n¿fs, ricpji. ^/. .'
nuhíá" alcanzan'S finknfciát lbg'"éetviqioa nir a a'texiHer láf . inyersi.pnejs
re'gitJraá̂ Lefe' y tatito' los Depártáméhtos como., loa {lúnücipíps., dependen esfi¿. >..
cialmente' dév fcrana'ferétfcia's dé! nivel administrativo superior-, para -sujj,
venir a sus necesidades de simple funcionamiento.1

3»'JpLóis- Dé par taitrehtife''dependen, éri cuánto a sus r^curs.p^ t r ^ ^ p y p j
estSéícláltfíián^é dé impuestos sobré1 los consumos de"l icores y c i g a r r i l l o s y
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del monopolio de la fabricación de alcoholes. Los Municipios, de los
ingresos por impuesto sobre los predios rústicos y urbanos (mal calcu-
lados y peor recaudados) y de pequeños tributos sobre la "industria y
el comercio", casi insignificantes en los distritos pequeños.

Y a todo ello se añaden factores negativos coadyuvantes:

a) En gran proporción, servicios esenciales, como el suministro de a-
gua, de fuerza eléctrica, de crédito de fomento, de educación me-
dia y técnica, etc. (con la excepción de algunas ciudades mayores)
están a cargo de institutos descentralizados y "establecimientos
públicos" de carácter nacional, sobre los cuales ni Asambleas ni
Concejos tienen influencia directa y reconocible 10/;

b) Tanto las Asambleas como los Concejos Municipales "se eligen de
acuerdo con loo métodos tradicionales de nuestro sistema electoral;
es decir, la integración de estos cuerpos colegiados surge de can-
didatos postulados por loe partidos políticos de listas que compo-
nen en las convenciones, en las cuales muy poca oportunidad se pr§_
senta para que en forma democrática y libre los ciudadanos puedan
elegir sus verdaderos repi-esentantes. Como resultado de lo anterior,
los Concejes Municipales son apéndices de los partidos políticos
para satisfacer compromisos electorales que no pueden llenar a la
altura de las Asambleas y Congreso" 11/:

c) El período de sesiones de Asambleas y Concejos (2 meses en el caso
de las primeras, verbigracia), es notoriamente insuficiente para
que las corporaciones puedan considerar con alguna atención respon
sable los asuntos sometidos a su "aprobación" por los ejecutivos.

Además las permanentes discusiones de carácter partidista consumen
el exiguo tiempo disponible de loa debates y permiten más tarde a
Gobernadores y Alcaldes imponer por Decreto los proyectos no cons¿
derados por los cuerpos colegiados 121. :

III - LA EMERGENCIA DE LAS ASOCIACIONES

Frente p^la creciente obsolencia de las instituciones formalmente polí-
ticas, de participación, han venido creciendo en Colombia y ejerciendo
una progresiva acción política,otras formas de asociación, particular-
mente en los últimos veinte años. Formas de asociación para el poder,
que se vinculan a luna nueva situación de hecho y moldean sus propias es*
tructuras en consonancia.con los cambios en lafactivtdad real del Esta-
do, siendo capaces de ejercer sobre él presiones de"carácter particula-
rista o presiones gene.raj.ea de " tipo político en busca de servicios y dé
acción que interesan a la sociedad global. - , ¡j ..• "".•

Las entidades-que en mayor fortuna han conseguido el cumplimiento de es*
ta función, tácita o expresa, son, con mucho, las asociaciones de empre-
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sario&yíSS'QSociaciones/de asalariados., y las asociaciones .esporádicas
y. ocasionales de protesta, que vinculan a una comunidad entera y que re_
ciben en Cdlortbis e l equívoco hombre de "paros cívicos", estrechamente
relacionados las ma*s de las" Veces con aquellos grupos específicos y sus
estrategias de lucha. ,,

» • • f .

No se trata meramente de la acción de! '̂ grupos de presión" como, han sido
definidos y distinguidos .de los partidos e.n lo's Estados Unidos o en Fran
cia"por Key, Arnold Rose o Maurícé Duv%rgi3r 13_/.

En, ejÉecto esa noción ihternácionalizada, de los "pressure grdups" 11<Í
vá̂  Inherentes, dos caracteres' que'son' precisamente los. que los diferen-
cia'd'e otros grupos e instituciones:" á) Que" "no7 participan directamen-
te en la conquista del poder, sino que actúan sobre el poder, pero per-
maneciendo fuera de <éV ' y b) Que los objetivos de su acción tienen una
r'é.lacíb'n dlretítá ^predominante con loa intereses .específicos1 dé un tfe't
tbr ,e<0nó^nico,; ptíoEeáiohal p rel igioso y buscan reivindicacíiones pátftióu
lares cóácerhiéntes s'ol.o o predominantemente a esos intereses iváá

Per.q l a s asociaciones colombianas de empresarios y asalariados han en-
trabo en é l juego áé'| fuerzas,' dentro."y' fue1 rk" del Estado, no solamente
en busca de' bene.fiditos' gremiales,' particulartB ni ¿era^iate en defensa
de sectores' económicos localizados. Sino 'en hombre de l "interés nacio-
nal" y propugnando programas políticos que desbordan ampliamente ios
fines formales para los cuales, esas asociaciones fueroa nomina lrnente
creadas,, / . . „ . •')',.,. :.'..iVV,\ ••',., '/. • "

X !dé .otro la'dó,,. disimuíando 'y a"poya~ncjp su acción :én ípsr mecanismos//'lV-
gi,feima'dores" de los^pajftidps .(aunque1 esfprza'ndose ,cáda vez menos pbr' !

obtener 'esa proteccib*nV las asociaciones Kan..entrado al campo cte los k

conflictos polít icos y a l a conquista del poder, llevando á sus propios
hombres,, a. jla^ ^posiciones claves .del Estado., dentro de .un nuevo modelo
.de_.Gpbie,rno, que. ha. eludido, .la, Jpárticipapióji y e l control popular por. los
"me~<iips.o copyencipna,lesr

rdecimohón.icos. ]Jri. Estado \que. surge en el decenip
de 19.60. yjse expresa in8.tltujcipriaimeht.e en.,la[ Réfpirma ConstTtücipnai de

No.r8.e tfata^.de^ gjíüpos que quieren ^pré.sióhar" sobré e l poder ptíbliqp,
pé_rmaneciendo fuera de é*Í.So*n grupos qué quieren ejercer e l p,odér yA
blicoT conquista'ndolo directamente. . . . , ; ' .

I . . Lajs Asociaciones, de Empresarios

'Aunqíue. las!̂ ^ asociaciones de/iempresáriós tenían y¿ una larga e importante
hTs'toria al":j>i:on¿di¿r el' .siglo XX, y organismos como la Ásoe.iaíión' jtó^ __
c'ional de Industriales, la federación Nacional dé Comerciantes, la" ̂ o* ]
c^édaá Colombiana dé Agricultores o la Asociación Bancaria 15/ . habían
•ejercido profunda'influencia en l a conduiíción de la vida polít ica del



país y algunas -como las ya saculares Cámaras de Comercio- habían sido
investidas de poderes para-estatales, actuaron siempre, hasta 1957, al
menos pública y formalmente, como portavoces de intereses específicos
y limitados de sus agremiados, en representación de sectores de la eco
nomía .1.6/.

Sin embargo, en los primeros días de mayo de ese aflo, a instancias de
Alberto Lleras, esas asociaciones de empresarios actuaron abiertamente
ióao voceros del "interés nacional1', organizando el "paro cívico" que
s ta l ló e l 7 de ese mes y que derribó finalmente del poder al General

Gustavo Rojas P in i l la . "Al urgir a los principales hombres de negocios
y comerciantes para que se unieran contra el gobierno, su persuasión lo_
gró el acuerdo y el jueves la actividad comercial se paralizó en la ca-
p i t a l " 17 / .

Las presiones sociales masivas en demanda de servicios, e l temor por la
posible extensión ds la revolución cubana y las condiciones formales im
puestas por la "Alianza para el Progreso" y la "Carta de Punta del Es-
te" ¿8/ forzaron a ia gradual transformación administrativa del Estado
para hacer frente a ia necesidad del "desarrollo".

Y en la creación y la estructuración formal de los nuevos órganos del
Estado, las asociaciones empresariales encontraron un ancho campo para
su acción deseicboza'damenss política én defensa de polít icas vastas y
generales. "

Un paso de singular importancia en este proceso, bajo el gobierno de A¿
berto Lleras, es la convocatoria de un "Comité Nacional Agrario" en ség
tiembre de 1960, compuesto por veinte personas que representaban a "las
fuerzas vivas del país", el cual, a l cabo de cuarenta y cuatro días pro
dujo un informe que condujo finalmente a l a redacción y adopción de la
Ley 135 de 1961 sobre "Reforma Social Agraria".

Las "fuerzas vivas" entraban a compartir y desde luego condicionaban la
acción polí t ica d é l o s legisladores del Congreso^ en un aeanto no estric.
*-atnente limitado á ciertos intereses sectoriales localizados y particu-
ares y por el contrario concerniente a la totalidad dé los intereses

iolectivos. Entraban a decidir en un asunto de vasto interés páblico, '
creando una legislación "absolutamente indispensable antes de que se a-
grande y extienda la distancia entre una minoría económicamente solven-
te y una inmensa mayoría desamparada" 197 como-la calificaba e l presi-
dente Lleras Camargo. - ••: -:.—;- 1 i^r^iüH--'-.

Esta ingerencia directa en la conducción de la política pública y en el
nanejo de los nuevos organismos del Esta do f como -el Ins-éituto Colombia *•
ao de la Reforma Agraria, se acentuó progresivamente desde entonces. As£
para éltar un ejemplo conspicuo, las asociaciones de empresarios ínterr
finieron oficiosamente, convocadas por el presidente Valencia en 1965 en
la llamada "Gran Cdmision", para conjurar la amenaza de un "paro gene-
ral" dec:rs';^o por la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) como protes,
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ta por e \ :-a1to .coato rde la rníida- y por 'la apiicaéióh :dei impues to, a las
v e n t a s 2 0 / . - • •• 1 - . T , - , - Í • • ¡ i x ' x : t " ' r r J c ^ r . / | r ; - •• ' • •> '•.•'" ..•''• •"'• • •'••••'• -

Reunidos «a el Pala cid. Presidencial los representantes • de las asociado
nes empresariales .negociaron"con los siñdicatóá "y con el Presidente les"
compromisos que definirían buena parte de la política económica y so-
cial del Estado,; ra ^espaldas d̂tfl ••'Con'gréSo y dé'lo'á'partidos políticos.

El procedimiento, üisensiblemérttej-s'e '-iháce' habitual én todos los niye-
le*: de las decisidnes p'íibltca3V: Btett comor representantes' directos de
sus asociaciones, bien bajo elr hbtóbré'dé 'Ilépreseritahtes del Presidente"
delegados de esos gremios se instalan en <laB juntas directivas de los
nuevos y cada vez más numerosos "institutos descentralizados". Y copji-
sioneB formales e informales de-^gruííós como ANDt, FÉNALCO,' FÉDEGAN, ASO-
BANCARIA, FEDEhElAL, ACOfl, son llamadas á'Intervenir en e l diseño de !

la política regional o nacional de transportes, de generación de ener-
gía de comercio exterior, de hacienda, de educación, de dJLsposicidn de
recursos naturales.^' : .;::r;;:i ¡;; ; ; ,: .: ;: .•-.:. . ••- ' * '•"••"

El radio de acción dé esas intervenciones supera claramente los marcos
de las reivindicaciones gr-emiale& '̂aún admitiendo la imposibilidad ge-
neral de distinguir en la realidad el interés "pdblicó"'o del "privado"
y establecer científicamente límites entre ellos 21/ .

Y a esta¿~que-.podr£áffl08 llamar función legislativa o pire-legislativa,
de las asociaciones de empresarios con respectó á l á elaboración de las"
políticas del Estado, esos gremios añaden una acción aún más directa.

Movilizan sus propios hombres hacia laé posiciones de, poder dentro dep.
la^administración- deÍrE3tádo¿ sirt rtíiñper por ello las vinculaciones wn-
bilicales, que los unen con su gremio, antes bien representando ostensi-
blemente su mandato.

-Así llegan a ocupar cargos tales ;écm'ór'ei Ministerio, de Hacienda, el Mi-.
nistierib dé Desarrollo Económico ó°el de Agricultura, Í4 Gerencia del
Instituto de FoiSénfb Industrlai o del Instituto'deSegutog Sociales.
taríá irecoídár los casos notorios, en los é\'fiiJáód áflÓs¿ dé Luis'Prieto
0campo¿ sucesivamente Óéretite Set IFI y: "Presidente dé .la'ANDi; dé Raipun
lo Sí̂ jo ^tnbrai^^J;PrésÍja^te.¿de^E^l£6;¿<^«*t^de^ d̂e .,
Desarroiraf de Rafael ¥ard o Óáelvaá,1 Presidente de "id''Federación de AÍ-
godoaerbs y'luégo Miniiítfo de ;Á;gricuÍ¿ura; de áodrigo Dribé Echevarría,
ex-preáidertte ;de'"C61tejerríry diembto 'iééutivó"dé;la Alfoi, luego direc-;,
tor del ICSS y Ministro sin. cartera1. '!--•> ->- • •..,..:•.•„

2.•-• Las Asociaciones de Asalariados : i i amí •• •'• -:.'••••.**
: . ' ~ " - ' . . . " ' • • • / ; . . ; : ; - , - ; . • ; , . , - : j - - • • • . - • V I . : , ; : : - . : • : • : . ' • • • • - J - . . - . - - : r : - : - . ' • ? : . - ; . " . • • ; ¡ i ' : •: '• • -:

Nc* taenos tutaultuo.say eficaz ha jfridp 'ÍaMrr!Uí>cl6*n; de lá'8 asociaciones :

de asalariados en el caipc ie los conf lictotíy de les dfebísióhes políticas'.
Pero yarnorcomd la CTC (enfr-e 1925 y 1950) para ofrecer znófo riásive a ünpártióo



o a un gobierno de partido a cambio de reivindicaciones gremiales (tnej£
ras salariales y seguridad- social)f sino para intervenir con voz propia
en el campo de todos los conflictos públicos y para conseguir partici-
pación directa en el control de los cargos, mecanismos y organismos del
nuevo estado, a medida que avanzaba la década dre 1960.'

Las asociaciones' deiasálariados apenas intervinieron, tímida y desgana-
damente en el "paro tfvico" patronal-mediante el cual las asociaciones
deempresarios y propietarios derribaron a Rojas en 1957 22/, pero ya en
1965 intentaron utilizar la misma arma contra et gobierno de -Guillermo

León Valencia y formaron parte fundamental de lé llamada "Gran Comisión'
que resol-vio o aplazo el conflicto. . ••••—. ,¡ •

Tn 1369 esgrimieron idéntica amenaza contra el gobierno de Carlos Lleras
strépo y el .8 de marzo de 1971 organizan un "paró general" contra el
Kisael Pastrana Borrero. • ' ••• : '-'• - -'••'•-

. . . , * • . - • • , • ' • • • • ! • '• • • • • • • • . • • ; • > > : • • •

Ya antes, en 1961, la presencia de representantes obreros en el 'Comité
Nacional Agrario, ya mencionado, que realizo el compromiso recogida-por
la "Ley de Reforma Social Agraria", había demostrado las nuevas diraensi£
nes úe la ¿nte^rvencion gremial asalariada en un vasto campo de acción
política "oerisu stric'tu'1. . .• . t; ' ;

• ' • • • . J ' o ; i'':; . «•:•'.•..•; . ' . „ • . _ • . . . .a:...... „ . , , , . „ . . _ : . .

Y es claro que todos, los intentos de apelación al '^páro general" postu-
laron programas de reformas políticas mucho mas amplias que aquellas
que podrían tener relación específica y directa con! los trabajadores sin
dicalizados. r f •• , ,:.¡

..- •: • / :i.¿ f«: A •• . . - • • • : ' .-., ;•• i „• •..•••:'-¡'}.< ••

Las asociaciones de asalariados tienen buen éxito, ademas, en obtener
sitio en los comandos de los "Institutos descentralizados", órganos esen
ciales de las políticas de servicio del Estado. -. -•_•-.'

Daniel Pecaut ha observado sagazmente que :lse puede .decir, por tanto,^
que las disyunciones de la acción sindical no han sido jamas tan manifiejs
tas" como en el período del "Frente Nacional :qae vta- ha-sta 1966" 23/. Por
una parte La acción ̂ e protesta se iradicaliza y se¡amplía en contenidos
claramente políticos y con¡*ina, /'lógica revolucionaria"» Por la o^tía,
'lgs eonfed;eracicnes y aquellos que siguen sus orientaciones «amueven
activamente en el interior;del Esftado y del sistema político. Esto es-
cierto, seguramente, respecte de la IJTC y de la CTC. -Pero e« menor gra-
lo es igualmente cierto para Xas otras confederacioníe«. No. es por puro
-izar que, después de años, la CSTC;se ^ata aún en busca de su reconoci-
aĵ ento jurídiqo" (Pecaut escrib/a en 1971).

. . / • ! • « • -.:• . •":_-• ::.;.,: v . i : < ••• T r í

:sta,que Pecaut denomina "lógica liberal", y que lleva a las confedera-
ciones sindicales y a sus filiales a obrar desde dentro del poder público,
\a ido en progreso constante en la mi5^J^dida^!n.jgue..cQatCttíUXa a crear
aievas instituciones de participación política concreta, aún limitada y
istórsioná'da. El "Episodía ?Ugay, pero revelado^ del antiguo Secretario
e la UTC Antonio Días, desempeñando el Ministerio de Comunt'cacíon'es en
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el jgoMerwihdetCarlos Lleras,' -eaíua' indicio de 1ÁS: tendencias aludidas.
• • f . i r j o s s - j í i o l u p , f c . ; h ! . c ' - " i •': -1 '-. " i'. " \ •"..•"•;: 1 , ; • ' " • ; : ' . - >

Sor-prende» eitrefects» ,T.eir-ppüeri'desproporcionad©; alcanzado en e l interior
de' la estructura del; Estado por las"asociaciones de empresarios y de a-
salarilados, -¡ en re lacicni coiv eL: número Úe SM s a i ©cubro*.

> r . -i _ :.!• X . - , . . - . ' - ; • • * y . r , ' y ? . - . ; x , - - . T Í 7 . - : % : » ; • i . - :_ '. •':-•• : ••;

La ANDI, por-ejetnp-lo,?.iaformaba.rewl9fr3 que Süs-a£iiiado8 en'todo é l
pafs llegaban a 540 24/; una l i s ta of ic ial de FENALCO en el mismo año
my.est.rdhcienos de 7,000 afil iados; 25/ el total- de-los trabajadores sin
dicalizadoB en. "eoioóbia;.ño pasaba en: 1968-de"800^000 26;/; cuando inte7
vino en: las deliberaciones del-"Gamité Naéiohal Agrario y consiguió ocii
par s i t io en la Junta Directiva del ÍNCORAj 'la Federación Agraria Nacio_
nal (FANAL) calculada en 100.000 e l número total de campesinos organizó
dp9 incluyendo'. *us propios sindicatos' 2VIi• •'•-•"•'•'• '":;- "" : ••''- - ""

I i V
Para medir la fuerza con que a s í irrumpen las asociaciones sobre loé xen
tros de poder del Nuevo Estado, basta comparar íós pobres resultados' que
han obtenido uti l izando los viejos modelos convencionales del sistema
p o l í t i c o , c o n a q u e l l o s l o g í ó s e s p e c t a c u l a r e s » : • 'r •:'••*i's•;-;.:: •..•: . •••.•

. . , - , • • = , . • ; - : . . ; . • ; : • - ; : • • ) - / : • • : - • : • • : . : • » : • • ." i : " : - ' F m . - ! - • '."•-.:• MS : - i ' • . . - - • • ? . . • ,

Hiehtrásieh el primer caso alcanzaron un elevádó''nivél:~de:ptíder polít ico
general sobre asuntos fundamentales de la vida colectiva (régimen dé pro
piedad, pol ít icas de salud y educación, uso de recursos naturales, inter_
vención en reí manejo- del ;"8lstéma finartéieróí' étc$ cuándo intentaron obrar

-como''grupqs de presión'4 sdbíe loatpaetidbs^ó adoptar Jlá forma,'dei nuevos
"partidos labotáles1^ ¿ótt una^logiea eléctdráiy;jsus ednquistas han siaó
casi ridiculas.

- . - . " . . . - • • r - ' i , ; .".-• . ' í " . : . . ' . Z ' ' - ' - '• • .' - • • ' . • r r • ¡ . . •. . • > • • • • • • • - ' • • •

.Gomo candidatos "da los:rpiá'rtidós « It3é'^uei;po's-colegi;ádosi • los'miemBros
de las asooiacíonei ttaftiltJgrado'ttií^ pequero "mfaeró dê  ásieátos, •"" aya
ñtficacjgn, en :"tenaino8 dé poáefr-'réali %s Jdésdeflable,'él ^néénto de la
UTC de crear un nuevo movimiento pTolítieb elector**!•• ccrñ b'áse obrera, ba-
jo e l nombre de MOSPOL, fracaso lánguidamente 28/.
r r ; . : . , . . , f. ; . ; ; . : ' - r u ; ; . - 3 ? - . : - / • • • • • . - . t •' i \ - . : Í U & ? .. A l X I « " . : > ' : . .

• / . " . • • - . . • . : ; • • - • = • : ; . - .; •:'•.':.':• .: f . " '- : , - ¿ T . - - . r - - . : • P > • • - • ! • = • • : - ! - • . ' . • , • - • - • - . • • • • • . •

3. La Turbadora Presencia de la ANUC • ... '"-'•'

Esta ^grad*tó¿íperg._^^^J^nsfér ;éncta 'áél[poder WH-éjoo, desdé ló'tf'me»
cañi8mcrs par t idar ios tiácia -lá estrucCurá' dé lasr j i n f "
no pol ít icas; tuvo un ifacj?ettéiáfcf*lnés;pérardb'V teoricáiaéWte" sorprendente
y aleccionador, a par t i rt dé' 1971V :•: : :!rvr¡: .-:. ••>. ,-..,.•.

El neoeécolati'cisbb '<ie;fno-pbcós' "tíientííicos- ¿oc-iaies" latinoamericanos,
ha venido sosteniendo #é"diez"'Stk*B- á éáVá parte^^cotr'lá ^ékifátitiéi^&éV
"desarrollismo ímperiallróta11 y• áéV "sbcialismo 'cf&ntíMco'*}^qué la t » v i -
lizacion palft ica solo-es'pcvtftblé'-állí^dcndé -las ikíhtTatífcciohes 'de cla-
se, e l conflicto objetivo entre los propietarios de los bienes de produ£
ióVr; y las fuerzais/ de trabajo,' se Tian: hecho'-patentes' $br la'Industriál i-
cion yr la urbaniziaciotí telatiyas-i" li;': r . - ; s ••; .:..;



Por ello la "vanguardia de la revolución" estaría constituida por los
trabajadores urbanos, industriales y de servicios, quienes serían los
primeros en retar el.orden tradicional al adquirir conciencia de BUS
"interese*, d.e clase", en el contexto del desarrollo capitalista. Ello
sería así, por contraste con los campesinos, vinculados por sentimien
tos seudo-mágiccs al patrón rural e incapaces para percibir por sí ~~
mismos ios obstáculos existentes para las fuerzas productivas" .

Aparecía agí una "sociedad dual", en la cual los proletarios urbanos,
"con la asesoría de los intelectuales "progresistas" irían al rescate de
los pobres del "campo, tradicionalóente renuentes a las formulas conocjL
ijlas de la "ideología revolucionaria".

"El campo inicial y fundamental de la lucha sería la ciudad, universita-
ria e industrial, dentro de cuyo escenario se definirían finalmente la
forma de la propiedad, el camino de acceso al poder y las normas para
la obtención del prestigio.

La reciente experiencia colombiana no confirma este esquema vulgarizado
y presenta un serio desafío teo'rico a quienes preferirían continuar co'-
modamente utilizando estos marcos de referencia para el análisis de los
hechos sociales. . -.,

El movimiento sindical urbano tiene en Colombia una larga historia, que
se remonta al decenio de 1920, cuando se inicio, impulsado por intelec-
tuales socialistas, comunistas y anarco-slndicaíistas 29/.

Pero, no obstante su inicial carácter "revolucionario", ese sindicalis-
mo no jugo nunca un papel importante en la movilización social.de proteja
ta contra el orden establecido. Incluso movimientos políticos de tipo p£
pulista masivo, como el "gaitanisrao" hubieron de combatir contra un sin-
dicalismo políticamente muy a utón^tBD'." ....-.-

La presencia política Inicial de los sindicatos urbanos se da como una
subordinación de los gremios asalariados al Gobierno y al partido gober-
nante 30/.

Solamente la aparición de un sindicalismo formalmente apolítico, como
la UTC, permitió* la evolución hacia formas relativamente-autónomas de
acción y de participación soctat generalizada,aunqne solamente para seg-
mentos numéricamente muy pequeños de la población urbana asalariada.

En tal estado de cosas, desde 1965, un "Comité Operativo" creado por el
entonces presidente electo Carlos Lleras Restrepo, recomendó* la organi-
zación de los campesinos en "asociaciones de usuarios de los servicios
del Estado", aduciendo entre otras razones, algunas "razones políticas":

*'A fin de que los campesinos participen dé mcdo consciente y responsable
en los asuntos públicos, se debe estimular la creación de canales adecu£
dos, para que eata participación pueda darse de modo efectivamente detno-
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crático, Estos canales son precisamente las organizaciones populares
de basé" 317. -

Las asociaciones>de usuarios campesinos de servicios del Estado fueron
efectivamente; creadas por el presidente Lleras RgStrepo, aunque' quiza
no tanto atendiendo a las "razones "políticas" anotadas y sí con la in-
tención dé'vincular estrechamétvte a los campesinos con la imagen de un
gobierirtcr benefactorj dispensador de todos los bienes sociales y de unos
parti'cfb-s básicamente preocupados por él "de sarro lio ,>rQralrti. 5 .

Pero-el 22 ct̂  égo'stovtde 1971, la Asociación Nacional de Usuarios'campe-
sinos aprobó en el Municipio de FÚqmene un extenso documentó, bajo; el
nombre de "Primer Mapdáto Campesino" en cuya introducción puede leerse:

uLa Asociación Nacional dé Usuarios -éampésinos á€ GoíomÍHLa1, "consciente .
dé las limitaciones y de los intereses de clase-de los partidos, políti-
cos que hoy tienen asiento en el Congreso de la República para dar solu
íion'a la cuestio'n agraria eoloobiaáa en el marco de los intereses de
la clase campesina y de la mayaSría de nuestro puebla y convencida, ,$ót '
otra parte, de la inoperancía del llamado Instituto Colombiano dé la
ReSíospia Agraria, INCORA, y de la faltq de decisión política del gobier-
no nacional para adelantar un proceso de reforma agraria, que transfor-
ma radicalmenCe la estructura agraria colombiana y la sustituya por un
sistema justo de;propiedad, tenencia y explotación de la tierra, que al
mismo tiempo' garantice la justicia social en el campo y el desarrollo
ejccncmico del-paísv.;."; á

Ba'jo él létjavde '.'tierra sin patrpnos'1, la Asociación;.adelanto un vasto y
rápido movimiento.dé otr"|;ani2acioh campesina,• que envolvió, para 1974, a
mas dé ún míllb'&..de'ai'eáibrcs. .

Atemorizado por la creciente autonomía de que daba muestras ía'AííUC res-
peoto de las políticas oficiales, el Gobierno cprto su'kyúda financiera
a laáí iflQietetl̂ cl.cnéSvy! a,, las¡ piubli,̂ áĉ ot̂ ei ̂ Asla entidad e intento divir
di* fcus fuerzas" Organizando un Congreso .Nacional etí Armenia en'1972» líos
campesinos replicaron con un comunicado del.cual hacen parte e^tos pa#t£
fos:'- ' ' •',•'!'. . . .. • •.-•••!

"Teniendo eñ cúiétvtaque en el día de ayer se realizo en Armenia un atro-
pello más a la reprimida libertad de asociación de la clase ..trabaJadokca
del campo, por parte del goUÍEerno, denuhciaiflo$ que desde ayer seejetu-ta
por parte del ̂ gobierno uno de los tanfjpfl áwépellbs al campesino colotn-
biánt) bajo el nombre de segundo Congreso Campesino; montado .p"or7funciona^
ri»S: del Minagricultura con dineros' dfelypropio prégupueaüo d^ la organi-
zación Campesina". ("El Periódico'*, 'Bogotá, Noviembre 12 de 1972).

E invitando a l a •celebración del". 111 Congreso Nacional,-que se, inicio en
Bogotá el 31'¿te agosto de"(19*74 con un desfile de'15 mfl campesj.nos, un .:
vocero periodístico de,,AlJUC hizo el siguiente tésumen de las actividades
hasta ahora cumplidas: , . « . . .



"En este Congreso se analizara el avance de las luchas; las invasiones
de tierras; los paros cívicos; el rompimiento de Congresos fantasmas que
tratan de dividir la organización campesina; las. tomas de la Caja Agra-
ria y el Incora; los enfrentanientos del canpesinado con las autorida-
des defensoras de los explotadores; las asambleas y encuentros realiza-
dos. Todac estas luchas son el despertar y la demostración de los pobres,
pequeños y medianos campesinos, así cono de los indígenas" ("El Muisca,
No.8, Chía, agosto de 1974).

Lo que objetivamente no puede discutirse es que la AííUC, mucho mas que
cualquiera otra organización colonbiana de cualquier tiempo (si se excep-
túa el movimiento comunero de finales del siglo XVIII) ha conseguido un
-uen éxito casi inverosímil en la movilización social y política del
>aís y que lo ha hecho simplemente ofreciendo un nuevo modelo estructu-
ral asociativo (frente al desnudo poder del gobierno) a los sectores "mas
atrasados" y menos" conscientes" de la población: los campesinos. Ello
ofrece un ancho campo a la meditación y a la investigación de los analijs
tas sociales.

4.- El Pod*r Concertado de la Comunidad

A estas formas nuevas aunque limitadas de participación política se aso-
cia el creciente y elocuente fenómeno de los "paros cívicos".

En su mayor parte, como el resto de las manifestaciones de poder ya alu-
didas, los "paros cívicos" tienen una directa relación con la hipertro-
fia del poder presidencial y con la actividad hermética y autoritaria
de los "entes autónomos" e "institutos descentralizados", dispensadores"
arbitrarios de hienes y servicios que la población quisiera controlar o
presionar en defensa de sus intereses concretos, convencida de la obso-
Lencia de las instituciones tradicionales de participación: Congreso, .
Asamblea, Concejos.

Comunidades enteras, sin diferencias ie sectores económicos o de clases
sociales, a veces alertadas por organizaciones específicas como la UTC,
la ANUC o las asociaciones estudiantiles, o simplemente movidas por la
espontanea inconformidad con aspectos esenciales de la política estatal,
paralizan su actividad, interrumpen los transportes, practican la deso-
bediencia civil (en una involuntaria y moderna versión de los motines
municipales de "Fuente Ovejuna" o "El Alcalde de Zalamea", hasta obtener
respuestas a cus reivindicaciones o ser atacadas y dominadas por la fuer_
za pública* :

De modo rutinario y casi sin despliegue tipográfico -a menos que se tra-
te de una gran ciudad o de incidentes muy graves- los periódicos inser-
tan cada día textos como este, tomado al azar:

"Valledupar, 7 (Por Infante Moreno). Unas cien personas que protestaban
per el abandono en que se encuentra la comunidad de El Copey en servi-
cios público3, vías de comunicación, mal estado de las carreteras y otras
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necesidades, Incendiaron un puente de faadera de' la carretera Valledupar
Barranquilla y. trataron de" incendiar el puesto de policía".

. ' : • • • • ' : ' . - - l - : • ' . ' • ' ' ' ' • • • : . • • • • • :

"El puente^ fue construido sobre un: caBo que atraviesa la población y
es. paso t)b-li:gatoTÍo de "todos los transportadores de la: Costa* con el in-
t e r l o r . - d e . l i p a í s 1 ' / ; ' \ " ¿ ' • •' '• '•"• '•'•'"":: •••"•••" ': "•• ' ' -'• ;•••.:;.••

"Ayeir.mraerosos • buse6yrcarsÜoiieÉf' fueren bloqueados pero carabineros de
la.pol icía" nacional dominaron á l ó s i alzados y res tab lec ie ron e l orden.
Ninguna persona fue detenida" 33/ . ' r-r " -

•• •. ••.•; . " - ; : • ; : •-.. • ' . '• ' . v T ~ - • ' , • ' • ' • ' i " : : - . . ¡ . - > . . " ' . ' • ; • ' •• •

0 c c r a ó e s t e : • ' • - ' ' ' : - ' • • - : ' , •"' . ' • ' ' : : ' • • . - • • • . • • • . . •• .

Nelva (Por Fehner Cleves Cuellar*)» Paró cívico de 14 horas, impuesto
por .los grenios economices,1 del transporte y cívicos, comb protesta por:

la escasez absoluta de gasolina en el Departamento y en la Intendencia -.
del Caqueta entro en vigencia a partir de la una de la tarde".

"Las calles se :encuentran-:vacías¿'"cón la suspensión del servicio de • :

transporte bacía los barrlos'de la ciudad"; T". L . '"-' :

"El comercio; en un 70por ciento, Há cerrado sus, puertas en acatamiento
de la orden de paro impartida por el Comité GÍvico" 34/.

Bn.flcs últimos noventa días anteriores a la redacción dé este trabajo, '
dos ciudades capitales dé Departamento, Villavicehcio y Montería, haljíán
apela4o al para cívico por razones homologas y con la ocurrencia de gra_
ves incidentes, como única medio de hacer valer sus puntos de vista so-
bre las organizaciones de "servició1 del Estado. ~ ' ' - -

IV - "DOCTORES1, LEGITIMIDAD, PARIJCIPACIÓN • ^ • "

La radicalizacion en busca de participáfcion,: al producirse' por cualquier
causa, la acción asociativa, alcanza en todos los estamentos un carácter
peculiar de5 índole etlca^ Hef aquí dors indicios esclarecédorés.

V
Al afirmar- sobre el cura-: del 111 Congr&so nac¿onal de ANUC, una perio-
dista interrogo a varios de los asistentes y obtuvo de uno de ellos la
siguiente respuesta:

.A

"Que nos respeten nuestra •dignidad,- opino otro'.;. Nada sacamos con que nos
manden una serle de doctores- qu& no ' t ienen 'ni 'idea por donde es que se
siembra una mata de maíz. Esa gente no sabe nada de los campesinos" 35 / .

Y al : comentar-la organización'de unCóttgreso Indigenista promovido'por
la División:,de Asuntos. Indígenas-del Ministerio de "Gobierno y la Comisión
de^ísüntos indígenas de Narifto, ; los jdelégados i
constancia donde se lee : 1 ' :•• . • : • '



"2. Que al mirar el programa oficial, nos hemos dadc cuenta de que no
se trata solamente de un Congreso de Indígenas sino de doctores. Prueba
al alcance de todos; los ojos-es que no hay un solo indígena a cargo de
lo que llaman ''disertaciones" (sic) ni de lo que llaman comisiones ope-
rativas "del Congreso. Todos los nombres son de doctores y los temas no
tratan de ninguno de los problemas actuales del indígena nariñense".

a) No existe lo que llaman un "problema indigenista", sino un proble-
ma de abandono, discriminación y explotación de los campesinos narifien-
ses, sean o no sean indígenas;
b) Porque salvo pocas excepciones, los indígenas de Nariño estamos
"integrados" económicamente al país, ya que producimos para todos los
cclonbianoo, ueamoc la misma moneda, participamos en la compra de artícii
les de toda la economía nacional. También desde el punto de vista cultu-
ral, estamos unidos por la lengua y la religión a los demás colombianos"
36/.

Para aprovechar las rice3 ¿ugerev.ctar. sociológicas que suscitan el len-
guaje empleado por loe indígenas de Nariño, debe subrayarse que las nue
vas formas no ¿nstituj-íonalijadas de participaciór.. polí*¿e.*i, en todos
los cases 3T en todos los niveles, e::preran UÜ rechazo ostensible y aún.
vehemente a los ''doctores" y a aquellas imágenes que su presencia suscl
ta en el seno da los conflictos sociales.

?1 "doctor" no es, en este caso, meramente el burócrata "técnico" de los
institutos descentralizados, inescrutables y políticamente inaccesibles.
Representa también la ir.2gen da los partidos políticos convencionales,
del aparato electoral, de las instituciones formales de participación,
desacreditadas, retóricas e importantes.

Y es, igualmente, la imagen de una clase intelectual crecientemente dejt
deñada y acusada de ser incapaz de comprender la realidad concreta de
la sociedad colombiana, a causa de sus bizantinos compromisos con teda
suerte de "teorías" y modeles doctrinarios esotéricos. •'•

Esto es válido en igual medida para las asociaciones empresariales, pa-
ra \as cuales la presencia del "doctor" en los puestos de mando y deci-
sión «s considerada como "ilegítima, y no representativa en ningún gra-
do de los intereses sociales

Y debe observarse que, en la progresiva recurrencia de los "paros cívi-
cos", las comunidades no parecen tomar en cuenta a loe Coticejos Munici-
pales ni se valen en ningún sentido de las organizaciones de los parti-
dos políticos.

Todo esto tomado en su conjunto» significa un rechazo -a veces subjetí-
VOJ a veces objetivo- del sistema político global, del conjunto de re-
laciones inter-personales de poder que constituyen los mecanismos tradi
clónales de la dominación social, simbolizados en la execrada figura
de "121 doctor".
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Un estado de aniño colectivo semejante y precursor -prontamente sofoca-
do por los 'Üoctores y hacendados de Santa Fe y de Tunja -sacudió' el Nue
vo Reino de Granada durante la revolución Comunera en 1781 y la RepiíbTi
ca de la Nueva Granada durante la revolución militar- artesanal de José"
María Meló en 1854 38/.

El tipo de relación interpersonal que es el poder, varía dramáticamente
cuando se modifica la estructura de las asociaciones en cuyo sene se da
la relación. Nuevos valores aparecen en el interior del grupo y confor-
man una ideología embrionaria que le define frente a otros, dentro de
las nuevas condiciones de participación.

Esto está" ocurriendo en Colombia de nanera al parecer irreprimible e
irreversible. Al ser percibido como "no legítimo" el sistema político
formal, se desata una lucha anciosa por obtener y definir una nueva
"legitimidad", una nueva "racionalidad", capaz de expresar autorizada-
mente los intereses sociales en juego.

De la habilidad con la cual los colombianos consignan incorporar esos
nueves valores de 'legitimación" y de participación a sus instituciones
políticas, utilizando la dinámica de poder coapartido que surge de la
emergencia de las asociaciones, depende su futuro colectivo.

En su doble aspecto de acceso a la democracia no paternalista y de ac-
ceso al desarrollo económico auto-impulsado y auto-sostenido por la vo-
luntad política popular y la búsqueda internacional de la justicia so-
cial.

Septiembre de 1974
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