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FsruolANTE DE IX SEMESTRE DE DERECHO, Mw1co VETERINARIO 

Y ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL. 

Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de la región, presento una 
visión integradora y de futuro de los departamentos que la integran, para 
que logremos construir colectivamente horizontes y caminos de mediano 
y largo plazo que permitan, a la sociedad, construir su desarrollo y dar 
respuesta a las necesidades y sentimientos que facilíten la convivencia, 
la paz y la transformación social dentro de un equilibrio armónico de 
todos los sectores, tanto económicos como sociales. 

Se hace necesario visualizar el desarrollo regional desde dos 
perspectivas, local e internacional, desde el punto de vista local el 
desarrollo regional adquiere cada vez mayor importancia en nuestro país, 
ahora que los procesos y dinámicas económkas, sociales, políticas y 
culturales en las regiones, se relacionan directamente con las premisas y 
las metas del proceso de descentralización administrativa, política y fiscal 
que actualmente se adelanta en el país y que busca, precisamente, 
dinamizar la vida regional a partir de una mayor autonomía. Desde el 
punto de vista internacional la Orinoquia se ha convertido en la mejor 
esquina del mundo por encontrarse en el cinturón americano y facilitar el 
transporte interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico a través de la vía 
Meta-Orinoco. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo regional es un campo del conocimiento económico y 
social de surgimiento relativamente reciente que se encuentra hoy en animado proceso de 
formación, gracias a la concurrencia de diversos enfoques y propuestas teóricas que aspiran 
explicar y orientar la evolución de las regiones. Para esta región que esta en ascenso, se 
requiere tener un conocimiento general de sus potencialidades para lograr dar un enfoque 
de futuro que nos guíe hacia el verdadero desarrollo; el propósito entonces es orientar 
para lograr espacios de decisión política, y la aceptación de la necesidad de transformar 
la sociedad con base en la convivencia, para la construcción de una nueva ética social y 
política; el reconocimiento de ser una sociedad en proceso de transición y de la importancia 
de la sostenibilidad del modelo de desarrolJo elegido, que incluye lo económico, poJítico, 

social, ambiental y cultural. 

La idea es priorizar las metas, principios y caminos estratégicos de acción de largo plazo, 
que sirvan de lineamiento para definir una política de planeación que perrnita la sostenibilidad 
ambiental y cultural, garantes del futuro y de la identidad regional. 
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ORINOQUIA REGION DE PRESENTE Y DE FUTURO

Ia Orinoquia colombian4 limita por el occidente con la parte mas alta de la cordillera Oriental,
por el oriente con los caucrs de los rfos Orinoco y Atabapo, por el norte con el rfo Arauca y
por el sur con el ri6 Apapcis; el concepo de Orinoquia hrc referencia a la hoya hidrogr6fica
del ri6 Orinoco e involucra a los llanos orientales. Cubre una superficie de 434. I 68 kil6meroo
cuadrados, que equivalen al 38.5% del teritorio nacional, teniendo en cwnta que la superficie
terrcstre de Colombia es dr: I ' I 4 L748 kil6metros cuadrados.

C-orno campo & eshrdio,larcgi6n se pede definn por lo nrnos de dos perspectivas difetentes.
Una como regi6n natural, c:ircunscrita a la cuenca hidrogrdfica del rfo Orinoco y otra como
regi6n administrativa y & ptaneri6n, cuyas dinrnsiones tenitqiales invohtcran vk$ahnent€
la totalidad de la primera, pero la supera al incluir como espacio Orinoquense, dreas que

geogrdficarrnte fueron parte de la amazonia colombiana"

La divisi6n politico admini strativa la conforman siete departamentos que son: Arauca que

cuentaco sile municipioo (}sanare qrre tiarc dirinrurc mrmicipios' Guainia con un nnmicipio,

Guaviare con cuto municipios, Meta con veintinueve municilic, Vaupes con tes municipios,
y Vichada con cuamo municipios.

Ia poblaci6n en la rcgi6n crcce a un ritmo acelerado, mientrzs en Colombia el crecimiento
poblacional a descendido de 3.5% en la ddcada de los cincuenta a 1.9% en la dCcada de los

noventa. Para la Orinoquia lir tenderrcia es de aunrento debido a los flujos migratorios & ofras

regiones. En esta rcgidn a pesar & las dificultades y la siturci6n social que vive el pafs, se hre
interesante analizarelcrecinr:entopoblaciural y observarconn en el a1o de 1973 se coEe[ttraba

el 1.5% de la poblaci6n nacional en la regi6n, en el afio de 1983 se conce ntabael2.lSVo,en
el afio de 1993 aument6 la poblaci6n al 3.2Vo y aclualmente se encuentra el4.1% &.la
poblaci6n nacional, 6sto nos obliga a crcer que para el afro 2020 probablemente en esta

rcgi6n se encuentre el l0% & la poblaci6n nacional.

Es necesario imaginarnos que los pr6ximos 25 aflos, esta regi6n seguira experimentando
cambios tecnol6gicos y saiales qtre har6n integrar m6s asta regi6n a la regi6n adina; el riesgo

qge se debe evitares qne ese uecimiento rn sea planificado,lo cual condicionarfa el desanollo
urbano y regional. 56lo basta observar el crecimiento de algunas ciudades como YopgJ 999
pas6 dctener I 0.662 habitantes en I 973 y en 25 afros es decir en I 998 superaba lo! !5,.F0
irabitantes. En el mismo lapio la ciudad de Villavicencio aumento su poblaci6n de 97.596 a

325.m0 habitantes. L,o cual cbmuestra qrc la regi6n sigue siendo atractiva para una poblaci6n

que busca mejorcs condicitnes de vida.

DI.AGNOSTICO DEPARTAMENTAL.

Arauca, Casanare, el Meta y el Vichada conforman los
llanos orientales de Colombia y, a la vez, hren pate de

la hoya hidrogrdfica del Orinoco; esos departamentos
con una vocaci6n agropecuaria, forcstal y turflitica,
buscan consolidar las agroindustrias sobrc la ba;e de

una buena rcd de carreteras, servicios de energfa,
inversi6n en infraestnrctura caneteable, reropornftrria y
fluvial; &sde el punto de vista agropecuario y forestal la
regi6n contribuye a la economla nacional cotr un
inventario ganadero que supera los 4.5millones de

cabezas de ganado vacuno, es decir el22% del rotal

nacional, la producci6n de anoz supera el27% &ltotal
nacional, la soya el25%, rcite &, plm*()%, algod6n
45%, sorgo el 69o, crcao el 17 %, plfitano el l9%,y
cantidades importantes de yuca, ciricos, malz, ajonjolf,
papaya, pifta, plantas medicinales, aromdticas y
cordimentoo entse otras. Prodrctos en general cultivados
en unidades campesinas o agro empresariales rtodemas
concentradas en el pie de rnonte llanem.

La economla fronteriza es importante para Arauca,
Guainfa, Vaupds, y Vichada actualmente estamos
trabajando para consolidar una cultura exportadora
regional, basada en una campaffa que logrc posicionar
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productos no tradicionales en el mercado intemacional.

I-os departamentos de Guainfa, Guaviare y Vaupds son
departamentos orinoquenses que conforman la selva de

transici6n y la selva propiamente dicha pero que por su

dindmica comercial y social esti{n muy ligadas al

departamento del Meta. Estos departamentos con un
potencial e[to turfstico trabajan por consolidar una buena
red de servicios. El atractivo de la red hidrognffica y de
los parques naturales que ofrece la regi6n es de interds
para la investigaci6n, y exploraci6n de nuevos retos. La
actividad econ6mica de estos departamentos se puede
visualizar desde dos pmtos de vista, uno como economia
indigena basado en la caza, la pesca y la
recolecci6n y otro como Ia economia de
colonos con la agriculttrra de subsistencia
(pldtano, maiz, cai a de azld.car, aji, crc,ao,
arroz, frutales, caucho), algunos vacunos,
porcinos y actualmente la cria y
reproducci6n de piscicultura. El
departamento de Vaup6s prcsenta la mris
alta biodiversidad cultural regional por
contar con una poblaci6n
mayoritariamente indigena, el 9O%,
circunstancia que exige tener en cuenta el
conocimiento aborigen en la
de planes de desarrollo y de
de recursos.

la estrucrura productiva esta conformada
por la agricultura tradicional y comercial,
la piscicultura, la ganaderia extensiva y
semiextensiv4 y la forestaci6n, istos son
los renglones de mayor i mportancia en la
economia, no s6lo en lo referente a la
participaci6n en el producto intemo bruto
PIB, sino tambidn en la generaci6n de
empleo rural. La industriaen la regi6n es
incipiente y su peso en la industria nacional es bajo; pero
rjltimamente se estii consolidando un proceso
agroindustrial importante como es la construcci6n de
frigorfficos, plantas de l6cteos, molinos :uroceros,
despulpadoras de frutas, secadoras de yuca,
reproducci6n de alevinos, silos, plantas para la
producci6n de alirnentos concentrados, elc.

En el sector social errcontramos que la salud en la regi6n
ajuzgar por los indicadores rni6s representativos, presenta
un panorama francamente desolador. En efecto, mientras
en tdrminos de esperanza de vida ( EV) Colombia
alcanzaba un promedio de vida de 70 afros, en los
primeros afros de la ddcada, salvo el caso del Meta que

se acercaba a la media nacional, en el resto
de la regi6n la EV se encuentra 22 afros por
debajo de la media nacional y en algunos
casos hasta 25 afios, es decir similar a un
promedio nacional en 1957. La tasa de
mortalidad infantil se sinia en ese mismo
periodo en 40 por cada 1000 nacimientos,
mientras en la regi6n era de 82, acusando un
atraso de unos treinta afros para las dreas

mr6s dep,rimidas.

En cuanto a la educaci6n, los indices de
analfabetismo regional se colocan muy cerca
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de la media nacional, pero de hecho, la
cobertura de la educaci6n bdsica
primaria para el conjunto de la regi6n es

ligemnrnte srperior al pronedio nacional
( 857o y 847o respectivamente). Sin
embargo, con la notable excepci6n de
la educaci6n contratada las tasas de
deserci6n, admisi6n en centros
superiores y eficiencia intema son en
general, preocupanternente rnenorcs que
los promedios nacionales y expresan
bajos niveles de rendimiento tanto del
alumnado como del equipo docente.
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Ic senricios piblicos domiciliuioe rurales prcsentan

un rezago importante y los indices de cobertura tanto
a nivel urbano como rural, estdn por debajo &: los
promedios nacionales, lo cual conribuye a acentuar
las precarias condiciones de vida de las zonas runrles.

En cuanto a recursos hfdricos y medio ambiente la
regi6n cuenta con una amplia red hldrica, ocupando
el 30.65 % del total de las microcuencas y cuellcas
del pafs, la zona de piedemonte cubierta de boscpes
densos cumple funciones ecol6gicas y econdmicas
como la de mantener el equilibrio hldrico d,: la
Orinoquia colombovenezolana- la rcgi6n cnenta con
1379.875 Has. en parque naturales 3246.595 tlas.
En rcservas indfgenas. Cuenta con el eddn ropical de

la Siena de la Macaren4 cuyo valor cien(fico esoiba
en ser un banco gendtico 6nico en el mundo del cual
se puede obtener informaci6n para conocer las
especies vivas del planeta. Allles posible encontrar
en sus condiciones primigenias plantas y animale; de

los Andes y Guayana y hasta algunas especies que

arin no han emprendido su dispersi6n ger#tica Er el
nuevo rnodelo econdmico mundial, la biodivenirlad
es un factor de primer orden en el otorgamiento de

ventajas estratdgicas, por tanto la Orinoquia tiene un
fil6n que podrfa reportarle en el futuro cuantiosas
riqrzm.

la forestaci6n en la Orinoquia es un reto que debemos
asumir todos, pues es conocido el potencial de estas
tierras y sabemos que existe un 6rea de 50fi).000 Has.
aptas para forestaci6n; entonces considerando que en la
ddcada de los ochenta se deforcstaron en el mundo
l5.4millones de Has. De bosques tropical htimedo de
las cuales seg6n la FAO 367.0fi) ha/afio se deforestan
en Colombia, se hace necesario emprcnder campafias
de forestaci6n a lo largo de la cuenca de los rfos y en la
altillanura Orinoquense, para lograr un equilibrio que
garantice la sostenibilidad ambiental, ya que se estima
que Colombia tiene una de las cinco mayores tasas de
deforestaci6n en el mundo, despuCs de Zaire, Malasia,
Brasi! e Indonesia

La infraestructura de la regi6n es aceptable y est6
compuesta por 1892 kil6metros de carreteables ya
mnstruidos que confomnn el sistema vial configurado
por la marginal de la selva y cuatro accesos marginales
que son la vla Villavicencio- Arauc4 la via altema que

conduce del Piedemonte a Chocont6, la carretera del
Cusiana y la ruta de los libertadorcs que va de Tame a

Bogct6. A&rnds se encrrcntran unas vfas rcgionales" ul6
caminos de penetraci6n que permiten hacer contacto
directo con los cenu,os de producci6n agropecuario, una

infraesfirrctrra flwial y ota #rca, ya qE 6te es el nrdio
de transporte m6s ut'rlizado en el oriente de la regi6n por
falta de caneteables.

PROYECCI6N REGIONAL

El anterior diagn6stico nos prcsenta una sitrraci6n aproximada a la actualidad regional,la cual en los

fltimos diez afr& a bgrado integrarse m6s a la dindmica nrcional y proyectarse por su posrci6n geopolftica

como una regi6n di interds-binacional e internacional; en este momento de modemizaci6n e

intemacionalizaci6n de la economfa. Es irnportante observar c6mo los factorcs mundiales se han

multiplicado de tal forma qr.re las regiors y palscs se ven ahora acompafiados en el escerario intemacional

de empresas transnacionales, organismos multilaterales, organizaciones no gutemamentales, diversos

grupoi de interes y hasta individuos con caparidad de actuaci6n transfronteriza. Es esta marca del sistema

intdmacional en il que hoy nuestra regi6n y nuestro pais estdn llamados a participar activamente si no

queremos pernanecer aisiados de la econornfa y las polfticas transnacionales. En este sentido uno de

nuestros objetivos es el incrcmento de la coopemci6n intemacional y el comercio de nuestos productos

con el mercado exterior.

Por Io tanto, me permitir€ presentar unas propuestas estratdgicas que pretenden ser un aporte a las

misiones polfticasque la rcgi6n ha venido defi niendo en los procesos de planificaci6n y que servirdn para

la reflexibn y discusi6n di la academia y de, las personas interesadas en este apasionante tema de la
planeaci6n de la rcgi6n mds promisoria & esrc maravilloso pals situado en el cintur6n arnericano'

Seguramente en diez afios la Orinoquia ser6 una rcgi6n integrada, organizada, aut6noma.en la toma de

diisioner y manejo de unos recursos con una. gesti6n que genera equilibrio social y econ6mico., basado

en ."tas, pioceroi, procedimientos claros y definidos que la llevaran a ser una de las regiones claves del

desarollo nacional. k tarea principal es puerrconstnrir unas mejores condiciones de conviverrcia.
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ALTERNATWAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Existen varias altemativas para lograr una aproximaci6n al desanollo regional, algunas
de mediano plazo y otras de largo plazo; isto nos lleva a establecer unos objetivos
biisicos y una politica de futuro para la regi6n, el proceso obliga entonces a priorizar Ias

metas, principios y caminos estratdgicos de acci6n a mediano y largo plazo.

Aqui se hace necesario proponer unas sendas que integren las grandes estrategias, que
deben orientar al desarrollo de la Orinoquia en el mediano y largo plazo, pero que
ademds involucren las decisiones de cuto plazo para su rcalizaci6n. Estas sendas recogen:
Primero; una visi6n estratdgica regional, Segundo; una definici6n de la base productiva
divenificada, Tercero; un fortalecimiento de Ia capacidad de gesti6n, Cuarto; un nuevo
esquema de financiamiento del desarrollo y Quinto; una propuesta de paz.

En la senda No. l. visi6n estratigica de la Orinoquia.

la regi6njuega un papel notable que se puede resumir en las siguientes funciones:

-Su papel de frontera, intema, es decir, receptor de las comunidades desplazadas por el
conflicto social.

-Su cardcter de cuenca petrolera.

-Por el singular papel de frontera politica con Venezuela y Brasil.

-Su afianzamiento cultural y educativo.

-El inter€s que despiertan sus innumerables rccursos bi6ticos y ambientales.

-El interds nacional e intemacional por su desarrollo agropecuario y agroindustrial.

-EI papel facilitador de la hidrovia Meta -Orinoco que unird al atl6ntico con el pacifico.

Esta primera send4 parte del r€conocimiento que
el futuro de la Orinoquia estd altamente ligado al
futuro del pais y que en esta regi6n se encuentran
todas las posibilidades para un posicionamiento
estratdgico, dentro del marco nacional. Para
recorrer esta senda es necesario incorporar
acciones que tiendan a implenrentar programas de
largo aliento en cinco aspectos claves que explican
a continuaci6n.

l.l-La cuenca del Meta- Orinoco:
Existen, al menos cinco aspectos de importancia
nacional que posibilitan instrurnentar troyectos de
incorporaci6n de la regi6n al mundo. El desarmllo
del potencial fluvial, la dependencia hidrica de
Venezuela, las riquezas minerales de la regi6n, Ia
cuerrca Orinoco- Pacifico, y el interds investigativo
por la flora y la fauna.
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La regi6n debe incorporar dentro de sus
planes de largo plazo unas estrategias
ambiciosas de aprovechamiento y
adecuaci6n de las vfas fluviales que le
proporcionen el acceso al Orinoco, ya
que este aspecto puede traducirse en la
formul*'i6n de acciones binriorules para
un plan de manejo de las partes altas de
las cuencas, ya que el TOVo de los
recursos hidricos Venezolanos lo aportan
los andes Colombianos. Este tipo de
acciones tiene efectos adicionales de
orden integracionista que permite
posicionar la regi6n en el marco
intemacional de forma muy positiva.
Ahora bien las caracteristicas geol6gicas
de la regi6n son muy favorables por la
presencia de grandes riquezas mineras,
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de las cuales el petr6leo es una de
ellas, pero todos conocemos el
potencial & las rcservas de hieno,
bauxita, ono, platino y diamante,
ente otros por lo cual debemos
hacer alianzas estratdgicas con
vecinos como Brasil y \&nearcla
quienes tienen experiencia en la
explotaci6n de estos recursos.

Respecto de la cuenca del
Orinoco- Pacifico es necesario
rccuperar la navegaci6n del rfo
Meta y del Orinoco, como ruta de
mercados que se aproxime a la
marginal de la selva Para
interconectar el ocCano Atlfntico
con el Pacifico, Csto permitird un
rercamientode los mercados del
Ecuador, Perd y Bolivia con
Venezuela a travds de nuestra
rcgi&r, beneficiando a la sociedad

en la generaci6n de empleo,
consumo de servicios Y
oportunidades de negocios.
Tambidn porque ahora con la
irfrmrcinaliai6n & lawunfa
el Asia-Pacffico se ha mostrado
como la regi6n m6s dindmica Y
pr6spera de las rlltimas d6cadas;
esasituei6n de piivilegio rcgional

del pacifico asidtico se ha logrado
a travds de estrategias informales
& inegrei6n, pem tambi&t cmto
consecuencia de una concePci6n
de rcgionalismo abierto, acorde
con el cardcter multilateral de la
globalizaci6n. Frente a la
investigaci6n de flora y fauna, una

de las alternativas es evitar la
rclerada destrucci6n de rccursos
bi&icos en la regi6n y desanollar
estrategias de conservaci6n Y
explotaci6n sostenida en los
ecosistemrs.

1.2- Integraci6n con Venezuela:

Ya que Venezuela es el PrinciPal
socio comercial de Colombi4 Y

promotor de
atraer in
corribuy,a a lograr un
plan de lucalizaci6n industrial
bnrciunl.

{rcar un capitulo de la cdmara
de integraci6n colombo-
venezolana en la regi6n.

-Integraci.6n natural a polos de
desanollo\&nezolanos.

1.3-Acceso a Europa y
MERCOSIT.IR

I-as oportunidades que oftrece la
laalizri(n & la rcgi6n rcsPecto

a corredores viales hacia el
Atldntico, proporcionan una
posibilidad especial de actuar
como eslab6n de las cadenas

agu4 solar
y biodiversidad. Esto obliga a

ampliar la frontera agrfcola
desplegando procesos que
conduzcan al aprovechamiento
productivo sostenible. Para el
aprovechamiento de dichas
posibilidades se &be irplenrcntar
un plan que determine la vocaci6n
de estos suelos, y conocer cual es

la tecnologla que se requiere para
lograr estos objetivos, en dsto
pueden aportar las universidades
corno ssr laUnillanm y Unimaya
que cnentan oor rma experiencia Y
una tradici6n en la regi6n. La
actividad forcstal es otra base que
prede ingrlsarel desrrollo dc esta

regi6n, debido a que cn estas
extensas llanuras podemos alojar

comparlimos
grande,
erprender al
de planer

-Identil'icac
opofirnkla&s
cuahs la
su posici6n
promover

aslgldrls
r&rgzolan6.

-Valorac:i6n
la
empresas en
definiendoun
para ello..
de desamollo
yporrck5n

ta la
ar la
pues
rndo
run
al"r
lones

,os yiStnl
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familias desplazadas, con proyectos forestales
que comprometan a las multinacionales a
sembrar iirboles y se creen incentivos para dstos
pero que resuelvan problemas de desempleo y
ademiis contribuyan con la consolidaci6n de
ciudades nuevas que ofrezcan garantfas de
trabajo y convivencia para las familias
desplazadas; isto se puede trabajar en
departanrentos como el Vichda Met4 Ararca
y Casanare pero Io ideal es crear ciudades
fronterizas en el margen del rio Mea y Orinocq
para poder compartir servicios con las ciudades
hom6logas y. adem6s, hacer presencia
fionteriza

1.5.-Visi6n estratCgica nacional sobre la
Orinoquia

Para completar esta senda, es necesario dar un
paso que garantice la viabilidad de opciones de
desarrollo que aprovechen las oportunidades
que ofrece la regi6n a plenitud. Se trata de
convertk una prioridad esfatCgica nacional el
desarrollo de esta regi6n, no s6lo en tCrminos
de los objetivos y rnetas de logro rcgional y local,
sino como parte de las metas que el pals debe
tener frente a su propio desarrollo. Para isto se
requiere un alto grado de gesti6n ante los niveles
priblicos y privados nacionalesen acciones que
involucren estudio y dimencionamiento de
potencial regional, ani{lisis de prefactibilidad de
grandes proyectos de desanollo de la regi6n, y
la ampliaci6n de los pruagonisus de la dirusi6n
del desarrollo.

o Senda No. 2.Base productiva
so6tenible

Esto nos obliga a crear unas bases para lograr
un crecimiento productivo coostante y eficiente,
que aproveche las ventajas comparativas, la
cultural, los programas acaddmicos y los
recursos humanos que hacen presencia en la
r€gi6n. L importante es desarollar y consolidar
una base productiva sostenible que permita
dinamizar los esfuerzos que se han venido
adelantando en los diferentes sectores
econ6micos y sociales, de tal manera que es
importante impulsar, Ios sectores lideres como
es el industrial, el agricola y el pecuario. Para
ella se requiere trabajar intensa y
persistentemente en un grupo de actividades o

productos que permitan jalonar la
economfa regional y modernizar la
estructura productiva, para lograr la
competitividad exigida y orientar la
producci6n, teniendo en cuenta la
vocaci6n de los suelos, la tecnologia y
las oportunidades que ofrecen los
rnercados actuales y el entomo regional
e int€mrcioml. Para logar este objetivo
se necesita una gran alianza enlre el
estado y los prductores, como apoyo
al proceso de desarrollo, pero tambiin
es necesario combinar esfuerzos entre
los agentes privados y priblicos que
logren investigar y demostrar la
rentabilidad y el crecimiento de los
prcgramas escogidos para producir en
la regi6n, como son los de natural
vocaci6n en Ia Orinoquia: El
agropecuariq el silvopastoril y el foresral.
En estas 6reas debemos centrar la
atenci6n para lograr un verdadero
desarrollo productivo.

El objetivo bdsico de la regi6n debe ser
el incremento del drea dedicada a la
producci6n agropecuaria, pero
visionando una agricultura competitiva y
diversificada. Esto requiere adelantar
acciones prioritarias corrrr:

-Desarrollar una capacidad
gerencial, que genere una excelente
gesti6n a los proyectos productivos que
se emprendan en la regi6n e incentivar
la creaci6n de empresas, la capacitaci6n
a los productores y la comercializaci6n
de los productos.

-Orientar la inversi6n en la
infraestrucfu ra productiva.

-Fortalecer los gremios y
asociaciones, para que actfen como
voceros ftrente a instancias nacionales.

Respecto de la ganaderia silvopastoril,
la regi6n debe fortalecerse como una
base s6lida para su economia, su
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afianzamiento culnral y aprovechr la experiencia y la radici6n productiva r€cmcida
Para esto debemos aprovechar lar experiencia del Carimagua, Corpoica y Unillanos,
respecto del manejo de suelos y I a implantaci6n de praderas, pero, ademis, debemos

especiatizar nuestra ganaderla en producci6n de carne en las zonas de altillanura y
llanura mal drenada; en el {rca & pie de morte y co,rdillera especializar la gan adcrJa&
doble prop6sito y la ceba de ganndo bovino.

Ahorabien tente al forestales, maderablas y
no maderables la este rEngl6n conro
prioridad esta manera

de

actorcs formales e

informarles, en v
expectativas no se cotrypropuestas en las sendas

anieriorcs s6lo ser6n posibles si se l :graffi nrcjoramierto susfiarcial en la fuma com
hoy se concibe el desanollo en la Crrinoquia Por tanto, proponBo tr€s esEaregias que

permiten focalizar los e.sfrrerzos de modernizaci&t institrrcional.
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l.Liderazgo de los actores privados. Aprovechando la capacidad de liderazgo que

tiene Ios actores privados y la sociedad civil y obedeciendo al modelo de gesti6n
institrrcional constinrcional que se fundarnenta en la gesti6n econ6mica de los empresarios
privados, en sus decisiones racionales, en su creatividad, capacidad de asumir riesgos,
visi6n de eficiencia y proyecci6n de sus intereses, se hace necesario entonces proponer
planes de inversi6n privada que rompan la dependencia de las decisiones del estado,
pues el estado es facilitador y regulador de las condiciones de libre juego de los agentes
privados; esta visi6n significa que los empresarios deben asumir un papel proactivo del
desarrollo. Las acciones concretas que se deben emprender son las de fortalecimiento
de asociaciones de productores, gnrpos gremiales, asociaciones de campesinos, cdmara
de industriales y de comercio e inversionistas locales y extemos, dentro de procesos de
definici6n de metas de largo plazo y compromisos de gesti6n compaflida.

Para lograr una democracia participativa, es necesario garantizar espacios
y procesos efectivos de desarrollo de las diferentes modalidades de
participaci6n que tienen las comunidades organizadas en la definici6n de las
acciones que atienden a la soluci6n de las necesidades bdsicas, en el
seguimiento y veedurla de las acciones gubernamenta.les y las decisiones
polfticas que construyen la institucionalidad priblica. Aqui es conveniente
ampliar la base de participaci6n a partir de la estrucn raci6n de procesos en
la toma de decisiones.

2. Desarrollo de capital humano. En una visi6n de largo plazo, es
imprescindible la formulaci6n de un ambicioso plan de forrrrci6n de recursos
humanos que tenga Ia capacidad de liderar y gestionar el desarrollo de la
regi6n. Para ello se deben establecer metas de logro integral, de
afianzamiento cultural, preparaci6n para el trabajo, promoci6n de liderazgo
y capacidad gerencial. En especial se requiere formaci6n, en alto nivel, en
dreas claves del desarrollo regional. La estrategia puede partir de la
identificaci6n de talentos locales y el apoyo mediante programas de becas
que permitan que dstos se formen en las mejores universidades del pais o
del exterior.

Una vez establecidas las i{reas prioritarias del desarrollo econ6mico y
productivo, se deben adaptar los sistemas de capacitaci6n tdcnicas y
entrenamiento, para el trabajo en una alianza del sector pfblico y privado.

3.Desarrollo institucional. Implica un estado fuerte, con capacidad de
garantizar las condiciones del entorno, la estabilidad de las reglas dejuego,
la seguridad y Ia inversi6n orientadora y jalonadora que debe permitir un
ambiente favorable y motivante, para que los particulares tornen corrciencia
y participen.

Finalmente implica la convicci6n permanente y persistente de que el futurD
se construye en un proceso de largo plazo, que ya se ha perdido mucho
tiempo en entender las coyunturas y para lograrlo es necesario hacer un
sacrificio en el presente. La empresa de una Orinoquia a la altura de sus
potencialidades, requiere inversi6n financiera, esfuerzos individuales y
colectivos, que implique que se deba restar prioridad al logro de benficios
individuales inmediatos, porel logro de beneficios colectivos futuros.
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El futuro depender6 & la sostenibilidad econ6mica, smial y ambiental de las Fopuestas y estrategias propuestas;
esta sostenibilidad se puede sintetizar en dos objetivos simples: <que las acciones que se emprcndan hoy no
condicionen la posibilidad de que las puedan empren&r maflana quienes continfe[ y qrc lo que puede ser para un
gnrpo de orinoquenses, puede ser para todos>.

Senda 4. Esrarcgia de financiamicnto &:l desanollo.

Se rEquierc logpr ma administrri6n juic{xa y dunrnte rcndle & los rwtrsc finarkzm qrc gercra la explmci&t
& hidraalhnm en la regi6n. Et reto & rylicr adectadanrcne estm rcculsoc, sere sin dda la mayu rcsponsamaaa
de las autoridades rcgionales, departanrentales y municipales durante los pr6ximos aflos, ya que de ello depende la
capacidad & inveni6n y de atracci6n de otros r€cwsc, para los programas que implican las tr€s sendas definidas
anterimnrnte

Se debe diversificar tarnbiCn las fuentes de ingt,so y rcducir la dependencia del recurso pefioleros. Entender que

los ingresos petoleros de hoy pueden apalancar rruyores ingresos no peholeros maflana y que la estabilidad de los

programas Oe targo ptazo dependen de la sostenibilidad de los recursos. Por ello, se debe trabajar intensarnente en

ia brisqgcda de firentes de finarciamiento permarentes, arin esto signifigue sacrifrcios. Serla funpofiante 3lalizar lx
posibiiidad de diferir la aplicaci6n de una partt: de las rcgalfas, tratando de articular en el tiempo la eficiencia
iinanciera del manejo de los recursos o crcar fondos de inversi6n y de cr€dito poductivo que logren p,rolongar el

efecto positivo de los rectrsos petolerm. Esc fcndos permitir6n el financiamiento pennanente y de largo plao &
e{ividades estratdgicas que tognn ta dirrcnificri6n de le bme produaiva regional. La idea es hansferir la rrrrrulri6n
de recursos &l sector m{s dindmico, el perolerc,, a los s€ctores rnenorcs-que se quieren dinamizar en el futuro.E
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Promediando el segundo semestre muchos empresarios acostumbran hacer grupos 
de trabajo para visualizar el futuro de sus negocios y diseñar su planeación estratégica 
para el próximo año. A menos que los gerentes entiendan el ambiente externo , una 
empresa no será capáz de planear con claridad el futuro. Cada vez son más las 
organizaciones que integran un equipo de especialistas que recolecta y evalúa 
contínuamente la información externa, en una especie de monitoreo ambiental, y así 
poder identificar las oportunidades y amenazas futuras que pueda tener el mercado. 

Hace poco conversaba con un representante de una reconocida firma de 
computadores y me decía que los avances tecnológicos, poco a poco, están 
desapareciendo la frontera entre las computadoras personales y los equipos de sonido. 
Me explicaba que su competencia ya no será solamente Compaq o IBM sino Son y. 
Esta última firma japonesa ya incursiona en el negocio de los computadores personales. 
Otro ejemplo de cómo las empresas deben estar alerta a los cambios en el medio 
ambiente es que la tendencia del cambio social hacia la ropa informal está llegando a 
la oficina. Ya no es una rareza observar en muchas compañías a los empleados sin 
saco y corbata los días viernes. Es más, un estudio que conocí sobre esta nueva 
moda en los Estados Unidos sugiere que muchas empresas han descartado, con 
éxito, el traje tradicional los días viernes y el cambio en el vestuario había mejorado 
la productividad y el estado de ánimo de los trabajadores. 

Cuales son las principales fuerzas externas que influyen sobre la marcha de una 
empresa? las tendencias del mercado es una de ellas; como lo acabamos de notar, 
no será extraño que las fábricas de vestidos amplíen su línea de producción hacia la 
ropa informal elegante. En relación con los formatos de distribución, en varios países 
Europeos la figura del Hipermercado a entrado ya en la fase de madurez, al tiempo 
que el formato de moda es el que allá denominan la tienda de convivencia. Aquí, el 
ciclo de vida de los hipermercados apenas transita por la fase de introducción. 
Precisamente, acaba de abrir sus puertas en Bogotá, Carrefour, el coloso del 
hipermercadismo francés, mientras que otras multinacionales piden pista para aterrizar 
en nuestro país. Estoy convencido que la llegada de nuevos competidores en la gama 
de las grandes superficies es solo cuestión de tiempo. Este hecho no puede ser 
desdeñado por ningún comerciante de Bogotá o del resto del país. 
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