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Presentación 

Uti lizamos la palabra 'invención' en un doble sentido. Por un lado, las estrategias son 
in venciones en cuanto a creaciones, nuevas maneras de plantear los desafíos de l presente 
y los hori zon tes del futuro. Aunque corresponden a planteamientos globales ordenados 
por el gobierno nacional, han sido as imiladas, adaptadas y armadas por las ciudades en 
condiciones locales y con imaginación política local. 

Por otro lado, las estrategias son invenciones en el sentido de ilusiones. Cualq uier estrategia 
es una asp iración, enfocada hacia una meta ideal izada sin preocuparse demasiado por su 
viabilidad, los requisitos previos y los condicionamien tos del cam ino a seguir; asun tos de 
vol untad y pensadas acrít icamente, las estrategias carecen de raíces profundas en la rea li dad 
objetiva. 

Pero por ser ' creaciones quiméricas ', no son men os reales: se traducen en líneas de acción 
de las autorid ades urbana.s, programas de gobierno, instituc iones, inversiones públicas, 
espacialidades, sistemas de ordenamien to territoria l y de regulación urba na. La noción de 
' invención' ex ige analizar las estrategias tanto en si, en sus propios térmi nos, corno en su 
sentido metafór ico y corno respuesta a las cri sis de legitimidad y go bernabilidad que 
enfrentan las adm ini strac iones urbanas. En otras palabras, en su sent ido urbanístico . 
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Capítulo 1 
Competitividad económica y sostenibilidad ambiental como vectores 
estratégicos de desarrollo metropolitano 

Este trabajo explora las respuestas de las cuatro ciudades 
principales de Colombia frente a los desafíos de la 
competitividad económica y la sostenibilidad ambiental. 
Indudablemente, se trata de dos grandes retos urbanos 
propios de la era de la globalización, el uno impuesto por 
la globalizaci ón de la economía y el otro por las presiones 
que esta economía globalizada produce , directa o 
indirectamente, sobre la tierra. En ambos casos, son temas 
COIl dinámicas y definiciones internacionales que también, 
por supuesto, ocupan a los gobiernos nacionales y 
reciben orientaciones y condicionamientos por parte de 
las políticas nac ionales. Sin embargo, la responsabilidad 
principa l, la necesidad de idea , diseñar y gestionar 
respuestas concretas, tiende a caer sobre las autoridades 
locales. En efecto, se ha producido una ' urbanización' de 
las prácticas de competitividad y sostenibilidad, de tal 
manera qu e estos temas se han convertido en fuertes 
vectores de las estrategias de de sa rrollo urbano, 
especialmente en las grandes ciudades más articuladas a 
los fenómenos de la globalización. 

El presente trabajo aborda los temas de competitividad 
económica y sostenibi I idad ambienta I desde un enfoque 
urbanístico, es deci r, analiza las estrategias y sus efectos 
en relación con el desarro llo socioespacial de las ciudades. 
Interesa no sólo indagar las estrategias en sí, sino también 
explorar sus articulaciones e implicaciones en cuanto a 

las formas de administración urbana , las arquitecturas 
institucionales y las prácticas de gestión de las ciudades, 
las transformaciones espaciales y las consecuencias 
socia les, En fin, se articulan la s estrategias de 
competitividad y sostenibilidad al conjunto de fuerzas 
que moldean el desarrollo de las ciudades en una época 
en la cual, en la última década, este desarrollo se debate 
entre nuevos di sc ursos de desarrollo y tensiones sociales 
agud izadas . 

Consecuente con lo anterior, las estrategias de 
competitividad económica y sostenibilidad ambiental se 
entienden como estrategias políticas de desarrollo 
urbano. Má s allá de su racionalidad interna y contenido 
técnico, la competitividad y la sostenibilidad transforman 
las metas pol ít icas de las ciudades, convirtiéndose así en 
nuevas esferas en las cuales las administraciones locales 
ponen en juego su leg itimidad y go bernabilidad. A su 
vez, esta contextualización de las estrategias de 
competitividad y sostenibilidad aumenta la posibilidad 
de encontrar diferencias significativas en la manera en 
que las ciudades enfrentan estos retos. 

En este primer capítulo se esboza el contexto histórico en 
el cual las ciudades colombianas asu men los retos de la 
competitividad y la sostenibilidad, se introduce el marco 
teórico y los conceptos claves que se utilizan en el 
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desarrollo de los análisis empíricos, se comenta la 

metodología del trabajo realizada, y se proporciona 

información básica sobre las cuatro ciudades estudiadas. 

Los nuevos desafíos de las grandes 
ciudades 

En la última década del siglo XX las ciudades y regiones 

de Co lombia tuvieron que enfrentar un nuevo y difícil 

desafío: el de asumir con plenitud su condición de 

entidéldes territoriales relativam ente autónomas, con 

extensas responsab ilidades políticas, económicas y 

soc iales en cuanto al desarrollo de sus jurisdicciones. 

Esta concentración de responsabilidades en los entes 

territoriales fue el resultado de complejos procesos tanto 

nacionales como internacionales, destacán dose los 

sigu ientes aspectos : 

E I proceso de descentralización llevado a cabo en 

Colo mbi él desde mediados de lo s años 80, que 

pallléltinamente entregaba competen c ias, recursos 

fiscales y mecan ismos político-electorales para que los 

entes territoriales, y los municipios en particular, pudieran 

asimilar una buena part e de las re sponsab ilidades 

sociales anteriormente administradas desde el Estado 

central. 

. La apertura de la economía nacional a los mercados 

internacionales y la globalización de la econ omía desde 

fin ales de los años 80, que sometió las economías 

urbano-regionales a una inusitada competencia y exigió 

la formulación de estrategias locales de sobrevivien c ia 

sin la protección prestada hasta entonces por parte del 

Estado central. 

. U n proceso de ' modern ización' del Estado en cuanto a 

la adecuación de éste al nuevo patrón de desarrollo 

económico : el encogimiento de l Estado tanto nacional 

como local, la privatización de funciones públicas, la 

supres ión de insti tuciones, la introducción de nuevos 

sistemas de regulación económica y social, y controles 

estrictos sobre el gasto público. 

Un ca mbio en la concepción del desarrollo , 

desligándolo de la economía y las condiciones materiales 

de vida, y cua l ificándo lo alrededor de las oportunidades 

individuales, la ca lidad de hábitat y el estado del medio 

ambiente, bajo la noción general del desarrollo (humano) 

sostenible. 

Lo anterior esboza el panorama de cambios radicales de 

tipo económico, político-administrativo y soc ial , como 

contexto en el cua l las ciudades tuvieron que enfrentar 

los desafíos de la competitividad y la sostenibilidad, 

desafíos más bien impuestos desde afuera y asumidos 

en medio de una inestabilidad permanente no sólo en el 

orden polí tico-instituc ional , sino también en cuanto al 

orden mismo o el estado de conflicto armado que ha 

vivido el país . Como se argumenta más ade lant e, lo an

ter ior const ituye, más que un con tex to ' independ iente' , 

un conjunto de transformaciones que determ i na y 

condiciona el campo genera l de actuaciones de las 

administraciones urbanas. De esta manera, aunque los 

entes territoriales en Colombia gozan de un alto grado 

de autonomía político-administrativa, lo que éstos 

efectivamente pueden hacer tiene determinaciones 

estructul·ales y es tá cuidadosamente controlado por 

mecani smos fiscales y reglamentarios del Estado cen

tral. No obs tante , mientras que el Es tado central define 

las reglas generales del.luego, son las administraciones 

local es las que fijan el rillllo y los énfasis de los cambios, 

el sentido político y socia l que adquieren en cada lugar, 

mediante el 'asentam iento ' de las políticas en la vida 

colectiva. Por lo tanto, en la indagación por las estrategias 

de competitividad económica y sosten ibilidad ambiental, 

interesa averiguar la manera en que factores locales como 

L<1 invención de rulu ros ul·banos 



las tradiciones políticas, las trayectorias tnbanas y las 

culturas regiona les han incidido en el diseño e 

implementación de dichas estrategias. 

A pesar de los diez afios recorridos balo estas nuevas 

condiciones, el tema ha sido poco estudiado en Colombia.. 

especialmente por los urbanistas y p lanificadores. Las 

ciudades mismas han reali zado ingentes esfuerzos y se 

han transformado la orientac ión y las pl·acticas de 

planeación local, pero ni los organismos del gobiemo cen

tral ni la comunidad académ ica se han dil·igido 

sistemáticamente al tema, con la notable e.\cepción de 

al"unas investioaciones desarrolladas con una pel-spectiva
'" '" 

económ ica. En este sentido se destacan los trabajos de 

Cuervo (1999) Desurrollo ecol1(J/IIicIJ lout!. lejlel1dus v 
reulidodes ; Cuervo y Ban-era (1997) /l1icialh'fls locales de 

desarrollo ecol1ómico; Cuervo y Gonzá lez (1997) Indlls

Iria)' ciudades; Lotero ( I 997) Sislemu lIr/J(l/Jo-r egional 

en Colombia: Goueset ( 1998) (JOf!,Olrí .· nocil1liC!nlO de lino 

melrópoli; la investigación coordinada por el CEDE de la 

Universidad de los Andes (1999) Tt'l1dencios recienles de 

ocupación lerrilorial en {JogoltÍ -" lu regir}l1: y Betancur, 

Stienen y Urán (2002) Clohal/::aóríl1. cadenfls pmduCliF(ls 

l' redes de accil)n co leCli\i(/ , así C0l110 los estud ios 

'contratados por e l gobierno nacional sob re la 

competit ividad de algunas ciudades (Monitor Company, 

1995). En el campo amb ien tal, son aún l11ás escasos y 

reciente s los es tu dios urbanos sistemát icos. Son 

relativamen te abundantes los estudios técnicos , las 

prácticas loca lizadas y experiencias innoV(ltivas de gestión, 

pero es poco el trabajo de anál isis y refle\ ión crítica sobre 

este conjunto De hecho, tal vez los trabajos más va liosos 

en este sentido fueron realizadoso promovidos porell11isl11o 

Mini sterio de l Medio Ambiente: LiI1('u""eI1I0.1 gel1f'wles 

pura IInu polilica de gesl")/? UlI/hiC!l7lol lI,-hu/1u (200 1), 

Sislemas de gC!s lión omhiel7lul I1Ill17ici/!U1 (2002), 
Aproximucil!n (/1 eslado de lu geslirJn (//I1hiul1l(/1 IIrhal70 

un Colol71hio (2002) y los Obsernllo,-iOI 11l71hienlules 

urhanos en proceso de conformación. 

COlllflClilividad éCOllúlllica y SOSIC l1i bilidad <llllbiCI1I,iI 

A tod as luces , permanecen cuestiones importantes sin 

abordar todavía. ¿Q ué significa set- competitivo en 

términos urbanísticos, en un país como Co lo mb ia" 

.Cua les esfuerzos se han realizado en esta direcc ión en(, 

las orandes ciudades colombianas" ¿Ta les es fuerzos han 

ten~o éx ito para las economías locales" ¿Cuales son 

sus implicaciones socioespac iales') ¿Ell11edio ambiente 

es un fac tor importante en la compe ti tividad urbana" 

.Có mo entender los grandes esfuerzos por mejorar el 
(, - . 
medio ambiente en el con texto de las se veras CriSIS 

soc iales que azotan a las poblaciones urbanas" 

Com petitividad económica y 
sostenibilidad ambiental: 
consideraciones teóricas 

Los temas de competitividad económica y sosten ibil idad 

ambie nta l corresponden a fenómenos propiamente 

globa les. y la ex periencia colombiana no es sino un 

ejemplo de lo experimentado en casi todos los países 

del mundo. En re lación con los efectos y las respuestas 

de las c iudades y regiones, ex iste hoy día una extensa 

l iteratura especia li zada sobre tema s como los efecto s 

espaciales de la globa li zación de la economía y la 

revolución informática (por ejemplo, Castells, 1997; 

Sassen, 1998 ; Harvey, 1995), la competitividad urbano

regiona l y la ciudad empresarial (por ejemplo Jessop, 

1999; Benko y Lipietz, 1997; Hall y Hubbard, 1998), la 

descentralización del Estado y los procesos de gest ión 

local del desarrollo (Trivel li , 1995 ; Castellano, 1997; Borja 

y Cas tell s, 1997), los nuevos reto s po i íticos de gover

nan cu, gobernab ilidad , y participación c iudadana 

(Beriain, 1996; Santana, 1996; Bod y, 1999), la 

part icipac ión de las ciudades en la uisis ambien tal 

(Naciones Unidas, 1997; Banco Mundial , 1992, B urgess 

et al , 1997) y el desarro llo urbano sostenib le (Romaya y 

Rakodi, 2002; Low et al , 2000: Haughtol1 y Hunter, 1994). 

:; 
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A nivel latinoameri ca no y con una perspectiva urbana, 

se destaca la se rie de es tud ios de caso publ icados en la 

rev ista [ure entre 200 1-2003, en relación con las c iudades 

capit ales del contincn te (ver Cario la, C icco le ll a, De 

M attos, González, Hiernau x- Nicol as y Taschner en la 

li sta bibliográfica). 

Obviamente , ex iste una gran diversidad de enfoq ues 

tcóri cos y énfas is analíticos. P<l ra nues tros PI'opósitos 

introductori os, conv icne esbozarl os en términos de cierta 

funcionalidad oficialis ra neoliberal por un lado , y 
posic ion es más crít icas por el otro. 

Ortodoxia neo/ihera/ 

La s nocione s de co mp etiti v idad econó mi ca y 
sosten ibili dad ambienta l son , por encima de todo, 

propues tas de desarrol lo. M ás que describir la rea lid ad 

a partir de prác tic as científicas, son ideas ori entadas a la 

acción , y en tal se ntid o el conte xto hi stó l'ico de su 

surgim iento y las dinámicas soc ioeconó mi cas que 

expresa n se vuelven especialme nte significativos. En 

este se ntid o, l a co mp et iti v id ad eco n ómica y la 

sosten ibi lidad ambiental se entienden como ideas r'uerza 

que corre spond en a la act ual fase de ac umul ac ión 

capit alista fl ex ible y g loba l izada , y su raci ona li zac ión en 

el pcn sa mi ento neo liberal ; en otras pal 8br8s, forman 

parte del pen sa mient o ortodoxo sobre el desarro ll o. 

L8 globalización dc la economía co nstitu ye e l telll a que 

dom ina y orga niza la discusión contemporánea sobre e l 

futuro de las ciudades y regiones, y especialme nt e su 

competitividad económica . El debilitamient o de las 

front era s nacionales en cuan to a los flujo s de cap ital 

fin anci ero y el co mercio de bie nes y se rvicios ha 

conducido a la elcvac ión de las ciudades y reg ion es 

co mo unidades territ ori ales c laves ('p lat<lformas') para 

el desempeño de las eco nomías. Sin la protección antes 

ofrec ida ror los [: stados nac iona les, ahora las ent idades 

territoria les, se argume nt a, tienen que as umir la 

re spo nsab il ida d de es tablece r las co ndi c io nes 

necesaria s para que las eco nomí as loca les puedan 

comrctil' en los mercados internacionales y sobrevivir 

en los nacio na les y local es. 

En consecuenci a. ahonl las autorid ades loca les se ven 

obligadas a adoptilr una pos tura más proactiva en lo 

económi co. Por un lado. para atraer inversiones y retener 

ac ti vidades prod llc ti vas, las allt ol· idades locales ti ene n 

que no sólo ga r<lntizar l os nllevos requi sito s d e 

infraestruc tllra (cn transpo rte , te lecomunicaciones, 

infraeqruc tur<l pa ra los negocios, etc.), sin o también 

aj ll star la imag en de 1(\ ciudad y pro m ocionarse 

ac ti va mente. POI· otro lacio, ' competi( implica cambios 

en e l Il llJd/ls (J!Jcr({l7di de los gobiernos loca les en 

rela c ióll COIl el sec tor priv8do )' 1<1 sociedad loca l. La 

defillieión e illlrl ellle lltación de I(\s nuevas po líti cas de 

desarrollo cco nómico con lleva ll aUlla nlleva forllla de 

gO\'eFl/Ul/ce urbano, elltendid a COIll O la interacc ió n 

est rech a y consellsual entl'e los organismos de l Es tado, 

e l capita l pri vado y las orga ni zacio lles de la sociedad 

civil en pro de la compe titi v idad de lase mprc<;¡:¡s loca les 

( Prada, 200 1,2002: Goodw in et al , 1993 ; Lamboo)' y 

Moulhaerl, 1996: Hiernallx - ~ i co las )' Hoyos, 1998) Lo 

anterior tambiéll conduce a po líti cas púb l icas para 

fomentar la cmpl·esa privacl a medi ante progl·amas para 

la creación de peq uet"i as empresas, la formación de 

'c?ldenas' y 'c lll sters' prodllCtivo~ , la capac itación de 

trabajadol·e s. etc. 

A su vez, esta nll eV;1 re lacióll con el cap it al privado 

cOl1lielle la idea de la necesidad de reformar de l Estado, 

o tr a face ta fu nd alll enta l del neo li belali smo. La 

comp etit iv id ad presupone el le van tami en to de 

restri cc iones sobre la em presa privad8 y la operac ión 

clcllllel-ca do (dcsl egulac ióll. elimillac ión de subsid ios), 

así CO IllO el retiro de l h tado en la prestac ión de bienes 

I .a il\\ el\ciún de ILltUro, lIrhanos 



y servicios (privatización), la introducción de principios 

empresariales en la administración pública (eficiencia, 

transparenc ia, productividad) y controles estrictos sobre 

el gasto público (disciplina fi sca l) como parte esencial 

de la s políticas macroeconómica s. El gas to social 

r·educido debe dirigirse hacia lo s m ás pobres 

(foca lización) A lo sumo, se supone que un Estado lo

cal disminuido, rmis efic iente y dirigido a fomentar la 

capacidad productiva integral de la ciudad-región es la 

mejor mane ra de promover el desarrollo local. 

En cuanto a la espacialidad de la ciudad competitiva, se 

privilegian los nuevos requisitos de infraestructura o 

macroproyec tos, la renovación de centros históricos, la 

construcción de nuevo s centros de negoc ios, 

convenciones y hoteles, parques industriales y 
tecnológicos, faci I idades de recreación y cultura a gran 

esca la, etc: los componente s urban ísticos indi spens

ables para entrar y participar más O menos dignamente 

en la econom ía globalizada. Estos, a su vez, ti end en a 

producir lluevas forma s urbanas fragmentadas, tales 
como los ' edgc cities' y novedosas configuraciones 

regionale s, encerramientos y 'arquipi élagos' dentro de 
la ciudad existente, la renovación y 'gentr'ification' de 

áreas urbanas obsoletas, etc. (Soja, 2000). 

Este esbozo de las condiciones y lineamientos gener'ales 

de la s estrategias de competitividad han sido 
promovidos por los últim os gobi ernos nacionales en 

Colombia, y asumidos por las administraciones locales 
como reto pr'opio . Const ituye el pensamiento ortodo xo 

neoliberal sobre el desarrollo tanto nacio nal como 
urbano-regional, movilizado tambi én por· agentes 

internacionales de crédito , asesoría y consultoría (tales 

corrio el Monitor Company y Jordi Borja, en Co lombia) e 

incorporCldo de una forma u otra en todas las propuestas 
dc desarrollo urbano en el país. 

C\lIl1¡1étiti,·id;¡ d CCO llól1liUl y sostcllibili dncl ,1rl1hi cI1l,iI 

Por su parte, las propuestas de sostenibilidad ambiental 

aparentemente tienen unos orígenes y una trayectoria 

distintos e independientes del pensamiento neoliberaL 

La noción del desarrollo sostenible se oficializó en el 

Informe Brundtland de 1987, en el cual se planteó la 

necesidad de buscar un de sa rro llo económico con 

equ id ad social sin que se socavara la base natural para 

el disfrute de las generacione s futuras. C inco años más 

tarde las naciones del mundo respaldaron la A genda 21 

en la Cumbre de Río de Janeiro, agenda que pretendió 

conc retar co mpromisos conducentes a l de~arrollo 

sos tenibl e, resaltando la nece sidad de emprender 

acciones locale s concretas. La Cumbre de Río dio una 

practicidad al desarrollo sostenible y fue un paso clave 

en la urbani zación del tema ambiental; de ahí en adelante 

la gestión ambiental recibió un fuerte impulso , por 

ejemp lo en Colomb ia con la creación del Mini ster io del 

Med io Ambiente . 

La historia contemporánea del pensamiento ambiental 

ortodoxo tiende a escribirse a partir de un conjunto 

distinto de acuerdos internacionales, agencias 

multilaterales y actores sociales, y la política ambiental 

a partir de los recursos naturale~. Sin embargo, desde el 

Informe Brundtland la política del desarrollo sos tenible 

es tá íntimamente comprometida con la s premisas 

neolibera les. El libre comercio, las reforma s del Estado, 

las so lucio nes del mercado y las resp uesta s 

tecno lógicas - todo el paquete de los llamados ajustes 

estructurales - direccionan la política oficial del 

desarro llo sosteni ble . Sobre esta base ideo lógica 

compartida , la noción de sostenibi I idad aporta una vi sión 

a largo plazo, una dosis de ética y una invitac ión a 

particip ar, así como una demanda por (re)regular 

actividades y comportamiento s para que se Cljusten a la 

necesidad de conservación, protección y recuperación 

de los rec ursos natura les. 

s 
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Tal como se ha comentado ampliamente, el desarrollo 
sostenible ortodoxo es un pen samiento ambiental 
'blando ' , en el sentido de confiar en ajustes marginales 
al desarrollo capitalista para minimizar los impactos 
ambientales. No incorpora ninguna lógica ecológica ni 
hace concesiones culturales de importancia. Ha sido 
de sc rito por Hajer (1995) en términos de la 
' modernización ecológica', controlado por una alianza 
entre lo s gra ndes centros de poder empresarial, 
gubernamental y científico. 

En términos urbanísticos, la sostenibilidad ambiental 
0110doxa trae dos consecuencias principales. Por un lado, 
contribuye a la reconceptualización del bienestar, 
desplazándolo de la esfera económica hacia el mundo 
social e individual, mediante la incorporación de valores 
y potencias ambientales con respecto a la cal ¡dad de vida 
y la consolidación de la democrac ia participativa. Esto 
significa, por otro lado , consignar mayor importancia al 
entorno físico, el espacio público y la estética de las 
ciudades, y la producción de una nueva agenda am biental 
IIrb<ll1a enfocada en la geografia fisica y la gestión de los 
recursos naturales de las ciudades: los sistemas hídricos 
y orográficos, la descontaminación del aire yagua, los 
p3l"q ue s ' eco lógicos ', el enverdecim iento es tético y 
sistemas urbanos limpios y seguros. 

Aproximaciones críticas 

Existe hoy d ía un a amplia y diversa critica de la 
glob al izac ión , reunida en buena parte en las cumbres 
a lt ernativas del Foro Soc ial. Básicamente, se argumenta 
que la globalizacióll, tal como se está dando, ordenada 
y controlada pOI" 1<1 5 corporaciones transnacionales y 
regulada por los organismos financieros multilaterales 
C0l110 e I Fondo M ol1 et al'io 1nternac iona 1, el Banco 
Mundial y la Organización Mundial para el Comercio, 
110 só lo incumpl e la s promesas de desarrollo económico 

para los paises en vía de desarrollo, sino que tambi én es 
perjudicial para la integración de las sociedades, lesiva 
para la democracia y destructiva del medio ambiente. 
Esta perspectiva crítica general permite resa ltar la 
relación política entre competitividad económica y 
sostenibilidad ambiental en el ámbito urbano. 

¿En qué sentido puede ser mala la competitividad 
económica para el gobierno democrático de las ciudades? 
Después de todo, en las ciudades se han descentralizado 
responsabilidades y funciones, hay elección popular de 
alcaldes, un contacto más directo entre gobiernos y 
ciudadanos y amplios procesos de participación. 
Evidentemente, la re spuesta debe buscarse por fuera de 
estos aspectos procesuales de la democracia local, y 
enfocar más bien lo que está en discusión. 

En particular, la governance económica no puede aislarse 
de sus implicaciones políticas y consecuencias sociales, 
tan evidentes a ni ve l urbano . La necesidad competitiva 
de realinear y coordinar las acciones del Estado local 
con el sector privado tiene que medirse frente a una 
doble contra-fuerza. Por un lado, los efectos prácticos 
del neoliberalismo y el ajuste al aparato productivo 
conllevan la flexibilización de los mercados de trabajo, 
la inestabilidad e in se guridad labor al es, la 
informalización , el desempleo, y má s pobreza, 
desi gualdad y exc lusión social. Por otro lado, estas 
transformaciones suceden precisamente en el momento 
en que se debi litan los sistemas de seguridad soc ial del 
Estado. En consecuencia, los Estados locales (las 
entidades territoriales, especialmente los municipios), 
al tiempo que intentan convocar a la sociedad local 
alrededor de sus nuevas estrategias de desarrollo, 
enfrentan una crisis de credibilidad y legitimidad, ya 
que las condiciones de vida en general, y especialmente 
para las clases popular y media, entran en un claro 
periodo de inestabilidad y declive. 

La invención de futuros urbanos 



En part e, las ciudades responden a los pl'ob lemas de 

gobern ab i l idad mediante práct icas adm ini strat ivas y de 

pl aneación (Rincón, 2000: Castell ano, 1997: Salaza r, 

1998) . Intentan leg itimarse en lo procesual, mediante la 

introducc ión de procesos de inter(1cc ión d irec ta con los 

sectores soc iales afectados (pal1icipac ión, conce rtación, 

p lanes parc ia les y zo nales, m esas de tr abajo y 
negoc iación, veeduria s, presu puestos parti ci pat ivos, 

etc.) que de alguna manera respondan a los rec lamos de 

los sec to res perj udicados o excluidos de la economia 

competiti va, y es tablecer el co ntro l y subordi nac ión de 

estos (U ribe, 2002). Otro mecanismo creciente conciell1e 

al aum ento de los instrum entos de repres ión, pero 

mientras que se establece ci ert a gobern ab ilid ad mínima, 

la cuest ión de la leg itim id ad qued<l sin reso lve r : hay 

orden, más no j ustic ia. 

La cuestión de la legitimidad de los gobiern os loca les 

gira alrededor de cambios rea les en las cond ic iones de 

vida urbana: no tanto el cumplim iento o no de promesas 

electora les (capac idad gerenc ial del alca lde) si no, a 

través de <lcciones concretas, crea r la se nsac ión de 

mejoras signifi ca ti vas para el conjunto de los c iudadanos 

y desa rro ll (1 r programas y obras con sen tido co lec ti vo. 

que refu erzan el sentid o de so li dar idad. cohes ión e 

identi ficac ión con la ciudad. En medio de la pé rdida 

sistemática de l o~ instrumen tos tradicion<llcs del Est<ldo 

d~1 medio amb iente se erige en un campo 

pri v i leg iado para reconstruir un sentido de bienestar o 

'ca lidad de vida' (Brand, 200 1,200 I (1 ; 2002) 

Las criti cas al desmro llo sosten ible t ienden a descuidar 

esta d imensión política de l med io amb iente. Centr<ln sus 

crí ti cas en las defi ci encias social es de las po l íti cas de 

desarro ll o sos teni ble o las con tinu as f rustrac iones en 

cuanto a la protecc ión de los rec ursos naturales, sin 

darse cuenta de que lo rea lment e signit'ica t ivo es el 
desplazamiento de la iclea de bienestar almcd io ambiente, 
no importa que los resultados soc i,lles sean rea les o 

COl1lrcl iliv idad económica) soslcnibilidad <llllhicn lal 

sim bólicos, puntuales o sistemáti cos , eco lógicamente 

significa ti vos o puramen te cosméti cos. 

Lo anteri or es espec ialmente import ante en el espac io 

urbano, ya que en este ento rn o los rec ursos natural es 

t ienden a confl uir en las con d iciones hab itac iona les y el 

espacio púb lico, de tal manera que se in tegran a la 

experiencia cot id iana de la vida e impactan tanto indi

vidua l como co lec ti vam ente . En este sen t ido, la 

sostenibil idad amb iental adquiere el ca rácte r de una 

ideología, ya que tras lad a las co nt radicc iones de l 

desarro llo neo li beral a un plano diferente (e l espac io 

' natural ' ) y constru ye so luc ion es ' neutras' insc rit as en 

la ex peri encia sensorial. La introducc ión de los problemas 

am b ien ta les y la ob ligat oried ad int ern ac io na l y 

consti tuc ional de busca r el desa rro llo sosten ib le hace 

que el terr itor io pase a ser no sólo un área de j uri sd icc ión 

sino también un espac io geográfi co cuya composic ión 

en ténninos de recursos natura les y ecos istémi cos ti ene 

que ser respetado y proteg ido, por sí mismo y como 

fuente de r iqueza e ident idad colect ivas . De es ta manera 

se logra disfrazar el hecho de que las formas de ocupac ión 

y ap ropi<lció n de es te territo r io - los procesos de 

constituc ión de los problemas ambi entales - obedecen 

a una economía políti ca soc ialmen te div isiva e inj usta. 

El estudio de las cuatro ciudades 
colom bianas: consideraciones 
metodológicas 

Planteamiento central 

Genera lm ente la compe ti ti v ida d y la sosteni bilid ad se 

en ti enden como dos temas relat ivamen te aut ónomos. 
La compet it iv idad se pl <ln tea como una esfera de la 

econom ía y pa ra los econom istas ; se d irige hac ia la 
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produ cción en las nuevas condiciones de l iberali zac ión 

e int ern ac i o n a li zac ió n de m er cados, y a un a 

inlensi ficación de la competenc ia económica que inc luye 

profundos cambios en la organización del cap ital y 

fun c ionamiento de las empresas, Por su parte, la 

preocup ac ión por la sostenibilidad ambiental , aunque 

consecuencia dire cta o indire cta de l a ac tivid ad 

económi ca, ti ene sus raíces en las ciencias de la tien'a, 

su punto de lanza en la ingeniería y un conjun to de 

preocupac iones esenc ial mente cualitativas , Estos dos 

dominios de l conoci miento - econom ía y ecología 

mant ienen un diálogo precario, que en térmi nos polít icos 

se concreta en rec lamos mutuos: la esfera económica 

p ide un medio ambien te sano y sa ludable para aumentar 

el ind ice de competitividad , mi entras que la esfera 

ambiental so li cita form as de producción más lill1pias para 

ti'enar el deterioro de los re cursos naturales, 

Es te trabajo ex pl ora la ex iste nc ia de un a re lac ión 

estructural entre el las, tanto en su al1i culación di scursiva 

como en sus manifestaciones en la po l íti ca y las prácticas 

urbanas, Se ent ienden como fe nómenos integrales del 

proceso de ad minist ración y adecuac ión de los ten'itori os 

él los nu evos proce sos de produ cción del es pac io 

ca pitali sta en su fase de global ización y fl ex ibil izac ión, 

Por lo tanto, el estudio comparativo buscará no só lo 

identificar y describir las respuestas de las diferent es 

ciudades en cada un a de es tas esferas sin o también 

aporlar ex pli caciones sobre la configuración de las 

combinaciones partic ul ares de ell as en cada c iudad, 

M ás conc retamente, se plantea la sigu iente tes is: que 

las es trategias ambi enta les de las grand es c iu dades 

actúan pa r a co nt ener y h ace r manejable s l as 

contradicciones y los conflictos soc iales provenientes 

de las est rateg ias de competitividad, Se argument a que 

las es trateg ias de competitividad responden al nuevo 

enlo rn o económico, as umi endo lo s desafíos de la s 

empresas como un proyec to urbano y racionali zándo los 

en téllllinos de polí ticas de desalTollo, Sin embargo, dicho 

proyecto de desa rro llo, aún si tu viera éx ito en el sentido 

económ ico, conlleva consecuenc ias soc ia les que lo 

socava n en té rminos de l a unid ad urbana 

(desterritor ia I izac ión, fragmentación, in fo nlla I izac ión, 

des igua ld ad , pobreza), consecuenc ias prop ias de la 

reorga ni zac ión del capital bajo la tulel a neo liberal. Es 

as í qu e los gobiernos loca les enfrentan prob lemas 

permanentes de legi timidad y gobern ab ilidad: por más 

que se prom uevan la compet it ividad de la c iudad y su 

econom ía loca l , la part icipación en esta nueva ciudad 

competitiva se reduce a unos circulos cada vez más 

restringidos , con crec ientes niveles de exclusión soc ial. 

Frente a una compet it iv idad exc luyen te y e I deter ioro en 

las condiciones maleriales de vida de las mayorí as 

urbanas, los gob iern os loca les encuentran en el med io 

ambi ente una m anera de recon struir el sentido de 

so lidar idad y bienestar urbanos, ya basado en el espac io 

fís ico y la calidad de la experil'l1cio I/I'nal1Q, 

Enfoque metodológico 

L a exp loració n de relaciones estruc turales ent re 

competitividad y sostenibilidad en el espac io urbano 

implica bucear por debajo de la racionalidad sectorial, 

explíc it a y superfi c ial, que las arti cu la técn icamente, 

Nuest ro enfoq ue cuest iona el argumento de que un 

m ed i o amb ie nt e ecológicame nt e sano atr ae 

invers ion istas, Aún cuando éste pued a se r un fac tor 

margina 1, invest igadores como H arvey ( 1996) han 

seña lado la eS letización del ll1 ed io all1 b iente en esta 

lóg ica de atracción y seducc ión, su participación en 

imágenes prol11ocionales y estrategias de mercadeo 

una desfi gurac ión o perversión de la lógica eco lógica 

y, de todas maneras, la importancia dec isiva de la 

infraes tructura urbana, mercados laborales fl ex ibl es, 

condiciones político-jurídicas estables y entornos fisicos 

desregu lados pilfa la atracc ión de invers iones, 
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Nuestra tes is se dirige hacia la importanc ia de la 

economía y el medio ambiente para las adm in istraciones 

locales, por el sen tido político y local de és to s. Por lo 

tanto, el enfoq ue metodológico se caracteriza por los 

siguientes aspectos analíticos: 

. La comprensión de las estrateg ias de competit ividad y 

sos tenibilidad en su carácter di scursivo , es decir. 

representaciones de la realidad impregnadas de pod er e 

intereses que producen , reproducen y transforman el 

se ntid o o torgado a la rcalidad y la s opcione s y 

prioridades para las intervenciones sobre el la. 

Una pr eoc upaci ó n por la s tran s formacion es 

instituciona les y formas de . governance' , en el sentido 

de que éstas movi li zan los sentidos discursivos mediante 

lo s ac tos mi smos de go bi ern o: inv er s i ones, 

regulaciones, áreas de intervenc ión espaciales. 

El análisis de la correspondencia entre lo dicho y lo 

hecho, entre el discurso y la rea lidad en términos de las 

transformaciones reales en el orden soc ioespacial de 

las ciudades. 

En consecuencia, y sin desc uidar las estrateg ias en sí, 

el campo de análisis traspasa lo puramente sector ial para 

intent ar reve lar y preci sa r las relaciones en tre la 

competitividad y sostenibilidad , así CO IllO las variaciones 

o conste laciones que se producen en cada ciudad. Por 

lo tanto, el método analítico consiste en la argumentac ión 

razonada, en la cual la descripción de los fenóme nos se 

entrem ezc la con su interpretación concep tual y 

sus tentación en datos y evidencia s. Co n nuestro 

enfoque urban ístico, la comprobac ión definitiva sie lllpre 

está en los hechos socioespacial es 

La se lecc ión de las cuatro ci udades princ ipales de Co

lomb ia se hizo teni endo en cuenta que so n ellas las que 

no sólo sienten con mayor fuerza los efectos anunciados, 

Competiti vidad económica l ' sostenihilidau amhiellta l 

si no que tienen la mayor capac id ad de resp uesta en 

cuanto al di seíio y la ejecuc ión de nuevas estrategia s. 

También por la diversidad de sus con te xtos region ales, 

pueden proporcionar un panorama genera l de lo que 

está sucediendo a nivel nacional. 

Fuentes y análisis de información 

La realizac ión de un estudio comparativo prese nta 

dificultades particulares. Por un lado, la amplitud de los 

temas de análisi s, así como el intento de articu larl os en 

la complej a realidad urbana, conlleva la neces idad de 

incorporar múltiples variab les y evidencias empíricas 

para asegurar un mínimo de consistencia y fuerza 

argumental. Este aspecto se controla hasta cierto punto 

por las neces idades del argumento. Por otro lado, la 

demanda de datos comparab les constituye un probl ema 

ag ud o, pue s so n bi en co noc id o s en e l paí s lo s 

obstáculos asoc iados con la fa lta de di spon ibilidad , 

cons iste ncia , continuidad, uniformidad y a v ece s 

confiabilidad de la infonnación cuantitativa . Este aspecto 

no ti ene más remedio que la utilización caute losa de los 

datos a nuestra disposición. 

Se utilizaron cuatro fue ntes principales de in fo rmaci ón. 

En la medida en que el nive l de análi sis se defi ne en 

términos de estrategias urbanas, el trabaj o part e del 

análi s is de la orientación ge nera l de la s po lít icas 

eco nómicas y amb ien tales en los últimos di ez años, 

utilizando como fuen te principal de informaci ón los 

docum entos forma les que anunci an y detall an d ich as 

estrateg ias en cada ciudad: planes de desa rrollo, planes 

es tratégico s, plane s de ordenamiento territorial, 

informe s y propue stas se ctoriale s. Segundo, estos 

mi smos documentos contienen una amplia in fo rm ac ión 

urbana tanto cuan ti tativa como cualitativa. información 

que se am p l ió med ian te la bú squeda de datos en 

estu di os comp leme nt arios y direc tamen te en las 

9 



i nst i tucio nes co n sultada s en el de sa rrollo de la 

invest igac ión . En tercer luga r, se rea li zaron consu ltas y 

entrev istas info rm ales con fun cionar ios y otros expertos 

en los temas, para co rroborar y cualificar la información 

docum ental, acercarnos al devenir de los hechos rea les 

y conso lidar nues tras interpretaciones con las opiniones 

experlas de aq uella s per so n as directamente 

involucradas en la gestión de las ciudades. Finalmente , 

rea I izamos recorridos por las ciudades para conocer los 

pro yec tos urbanos m ás signi ficat i vos , palpar las 

ciudades a primera mano e inten tar captar su 'sen tir' 

particular. Conscientes de l peligro de las abs tracc iones, 

y co mpro m etido s de todas m aneras con las 

tran sformacion es de las realidades urbanas, quisimos 

asegurar una interpretación lo más riguro sa posib le de 

los fe nómenos bajo estudio. 

ALIIl así, no dudamos de que un estudio de este tipo se 

presta a crít icas con respecto a la cobel1ura e su ficiencia de 

la in ton nación, y tal vez en relac ión con las in terpretaciones 

que se hacen con base en ella. Si por ello se precipi ta la 

producción de mejores datos, más debate tanto teórico 

como técnico, y mejores interpretaciones y práct icas en el 

manejo de las ciudades, bienvenidas sean estas criti cas. 

Las cuatro ciudades 

L as ciu dades estudiadas son la ciudad ca pital y los tres 

ce ntros re g ionale s m ás im port antes de Co lombi a, 

ubicadas en las zonas centro-orienta l, suroccidental y 

noroccid ent a l de l país y en la costa at l án tic a. 

Conju ntamente es tas cua tro ciudad es represe ntan ce rca 

del 30% de la pob lac ión total del pais, y con sus regione s 

circunda nt es (depa rtam ent os), co n tribuye n 
aproximadamente el 50% del PIB nac iona l. El bajo ni vel 

de int egrac ió n geográfica n ac iona l in c idi ó en l a 

determin ac ión de trayectorias urbanas muy diversas, 

con ritlllos de crec imiento, economías, geogra fías físicas, 

cultura s, é l ites soc i ales y dirigencia s polít icas 

fuertemente regional izadas. Tamb ién son dive rsas en 

cuanto a los regímenes administrativos, siendo Bogotá 

el Di str ito Capital y Barra nquill a un Di strito Espec ial , 

Industri al y Portuar io ; todas man i fiestan procesos de 

co nurbación y metropoli zación, pero únicamente 

Barranquilla y Meelcllín forman parte de Área s 

Metropolitana s como figura s administra tivas; tanto 

Medellin como Cali mantienen el cstat us de municipios. 

Bogo tú es la c iudad capita l, con una población de 

aprox imadamente rooo .OOO de habitantes, ubicada a 

unos 2.600 metros sobre el nivel del mar en la cordillera 

ori ental. Siendo 13 c<Jpita l Cl)n las mejores conex iones 

internac ionales, (S 1:1 ci udad que más se ha beneficiado 

de la g loba li zac ión , aument and o su pa ltici pación en 

inversión e:\tranlera y e:--pol1aciones no tradicionales, 

con solidando su importancia como centro rinanciero, e 

in crem entand o significativamente su primacía en 

término s de l a co nce ntración d em ográ fi ca. Su 

con formación como D istri to Espec ial en los años 70 

implicó la absorción de sie te mu nicipios adyacentes . 

Medellín ti ene una población de ca si 2'000.000 millones 

de habitantes, ubicada en la cordillera occidenta l a unos 

1.500 metros sob l'e el nivel del mar. Histól'icalllente,. fue 

el pr ime l' celltm industrial del país (te:\ tiles, confecc iones, 

al imentos) y es la ciudad que más ha su frido ele la 

globalizacióll en cuanto al dcb il itamienlo de su base 

económica desde comienzos de los afi os 80, Aunque las 

estadíst icas mucstran una J'u e¡1e reducción el1 su tasa de 

crecim iento demográfiCO , esto se debe al alto grado de 

conurbación que t iene l a c iu dad co n los demás 

lTlunicipi os del Área Metropolitana del Valle deA burrá. 

Santiago de Cali está ubi cada en la plani cie del río 

Ca uca, a unos 1.000 metros sobre elllivel del mar y con 

un a población ligeramente superi or a los 2'000.000 de 
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habitantes. Su crecim ien to a partir de los afios 20 se 

debió principalmente a la construcción de ferrovías y a 

su cercanía a l pu erto de B uenavent ura en la costa 

Pacífica, junto con el desarrollo agro in dustria l de los 

fértiles sue los aluviales, especialmente a partir de la caña 

de azúcar. Igual que Medellín, su economia y desarrollo 

urbaníst ico fuero n desestabi li zados por la inn uenci a del 

narcotráfico en las últimos dos décadas. 

Bilrrunquilla , local izada en la costa Atlán tica, era el prin

cipa l puel10 de Co lombia hasta los ailos 30 y tiene una 

población de unos 1'300.000 l13bitanles. Viv ió su época 

de oro en la primera mitad del sig lo pasado, para luego 

cae r en el trad icional atraso de esta región de l pais Sigue 

siendo un importante cen tro portuario e industria l , 

au nque la s expectativas alrededor de la apertura 

económica no se materia l izaron. Se caracteriza por c ierto 

cosmopolitanismo y su cultura caribeña. 

Hasta hace poco, la competencia entre es tas ciudades y 
regiones se desen vo lvía en el entorno cu ltural y en 

re lación con la distribución del poder político en el 

manejo del Estado nacional . Ahora , en el marco de la 

g lobalización neoliberal , l a competencia se h a 

desplazado, por lo menos parc ialmente, hacía la economía 

privada . Irónicamente, precisamente en el momento en 

que la compe tencia regional se privatiza, por dec irlo así, 

el cap ital privado se está desterritorializando, en el 

se nti do de q ue las grandes indu st rias y grupo s 

empresariales regionales debilitan sus nexos loca les al 

tener que operar en mercado s ab i ert os y má s 

com peti t i vos . 

OC~ANO ATLÁNTICO 
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Parte 11 
.a Estrategia de Competitividad Económica 



Capítulo 2 
Narrativa de la ciudad competitiva 

La ciudad competitiva como 
narrativa 

Desde comienzos de la década de los 90 hasta la fecha, 

los gobiernos municipales en Colombia han incluido el 

tellla de la competitividad de la ciudad en los planes de 

desarrollo 1l1un ic ipal. En ellos , los gob iernos locales de 

turno se han venido refiriendo a la globali zación de la 

economía , la apenura eco nómica del país, la 

competitividad de las ciudades en la economía mundial, y 

finalment e, a la situación y perspec tivas del desarrollo 

económico y socia l de la ciudad. Se refieren además a las 

relaciones que existen entre dichos fenómenos y la 

situación actua l y perspecti vas del desarrollo municipal. 

Todo es to se encuentra en la problemática y diagnóstico, 

la vi sión ele la ciudad y los objetivos de los pl anes lo

cales, re sultando por tanto central es , a la vez 

estructurantes y rectores de los planes, y determ inantes 

en el diseño y selección de los programas y proyectos. 

La investigación por la es trateg ia de competitividad de la 

ciudad co lombiana debe tener en cuenta la centralidad y 

can1cter determinante que ti enen las referencias a tales 

fenómenoS en los planes de desarrollo local. El lo ha 

exigido en este trabajo, estudial' la naturaleza, las 

caracte rí sticas y el alcance de di chas referencias. 

Una ca r ac ter ística general del discurso sobre la 

competitividad económica es la narmtividad . La narrativa 

es un género y recurso lingüístico usa do por los 

individuos para describir y darle sentido a especificos 

fenómenos físicos y sociales, medi ante la utili zac ión de 

diversas categorías di scursivas. La particularidad de la 

narrativa frente a otros géneros discursivos ha sido 

descrita en términos de la ' narratividad ontológica' por 

Somers ( 1994), Y la ' narrativa de la c iudad empresarial ' 

por Jessop (1999) . Somers argumenta que la narrativa 

posee tres elementos o recurso s distintivos: a) la 

apropiación se lectiva de fuerzas y eventos, b) la 

graficación relacional de los eventos y las fue rzas para 

sacar algunas lecc iones , y c) una sucesión temporal co n 

un comienzo, un medio y un final . Por su parte, Jessop 

identifica los rasgos espec íficos de la narra tiva de la 

ciudad empresarial en términos de: a) su referencia a macro 

fenómenos, como la g lobalización de la economía y la 

apertura económ ica asumidas como meta-narrati vas, b) 

su construcción mediante la intersección de una gama 

amplia de narrativas económicas, soc iales, cu lturales y 
políticas, en términos de los fracasos anter-iores y las 

posibi lidades actuales y futuras, y c) su resonancia con 

otra s narrativas de otras instituciones publicas y privadas 

local es y nacionales , y narrativas de los individuos. 
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Por su parte, Hajer (1995) uti liza el término slory-/íne o 
narrativa que penn ite hablar de la realidad social utilizando 
elementos que vienen de diferentes campos y proveen a 

los actores de un conjunto de referencias simbólicas que 
sugieren un común entendimiento, El slory- /íne tiene un 
carácter tota lizante, describiendo la realidad desde y hacia 
un solo y es pec ifico el emento de ella, También se 
caracteriza por cierta intención de reduc ir la fragmentación 

politica y ganar cohesión social , mediante la utili zac ión 
de la metáfora.' 

El disc urso sobre la competitividad económica de las 
ciudades corresponde a las características de la narrativa 
descritas arriba, donde tal vez el único elemento débil 
concierne a la sucesión temporal. La competitividad 
económica se presenta di scursivamente más bi en como 
una urgencia del presente con poco sentido teleológico, 
No obstante, la noción de narrativa ofrece posibilidades 
interesantes para entender la competitividad económica 
como estrategia po I ít ica de desarrollo urbano-regiona l. 

En consecuencia, a continuación se presenta una muestra 
o selecc ión de tales referencias o fragmentos de narrativas, 
tomados de la formulación de diagnósticos, visiones de 
la ciudad y objetivos en los planes loca les, Algunos se 
toman de forma tex tual de las fuentes - planes y políticas 
local es y nacionales y estudios técnicos influyentes-, y 
en otros casos se ha elaborado un resumen de ellos con 
comentarios, También se considera conveniente mostrar 
cómo estas referenc ias o narrativas se fueron densificando 
y compleji zando desde su aparición hasta la fecha, Por 
tanto se presentan en forma de trayector ia histórica, 

En la tercera secc ión se presenta una comparación de las 
narrativas de las ciudades, de acuerdo con los elementos 
o recursos narrativos usados por cada ciudad: apropiación 
se lectiva de eventos y meta relato s, encuentro de 
narrativa s, reducción de la fragmentaci ón política, 
utilización de la metáfora y los símbolo s, Luego se 
identifican las coincidencias y diferencias de las narrativas 
entre las ciudades, y en la parte final se hacen unos 
comentarios críticos sobre la narrativa de las ciudades 
colombianas, el rol que están cumpliendo, su origen y 
naturaleza, 

Políticas y directrices nacionales 

En Colombia los planes de desarrollo nacional, las políticas 
nacionales sectori ales, y los estudios sobre el desarrollo 
económico del paí s y de las principales c iudades, 
rea lizados en la década de los 90, constituyeron elementos 
supraloca les que motivaron y exigieron la inclusión de 
una estrategia de competitividad de la ciudad en los planes 
de desarrollo municipales , Una muestra significativa del 
diagnóstico y visión de la estrategia de competitividad 
de las ciudades es la siguiente, 

El Plan Nacional de Desarrollo del periodo 1990- I 994, 
denominado la Revolución Pacíflca, Plan de Desarrollo 
Económico y S()cial 1990-1 994 y las leyes y decretos 
que lo impl ementaron , cre aron un nuevo orden 
institucional y normativo que pretendía modernizar la 
economía, hacerla más competitiva, acelerar y ampliar la 
apertura económi ca y el comercio ex terior, la inversión 

1 I!;I.ICI ( I()(),'. p,:i6 ¡ ~~ Iahlccc la slguicnt c rclación cnl re sIOI)'-lines y narrativa , que nos pernil te reunirlas Cn esle IrabaJ o como calegorías 
cié an,'''" i~ para darle l11il )OI" al11pli tud y prorundidad nueslros análiSIS: "A slory-l me , as I Inlerprel il , i5 a gene rali ve SOr! 01' narrali ve IlI al 
,,11,1\\, ae ll l r~ In dra" upon va ri nus dlScursivc ca lcgori e~ lO glve Il1 ca llin g In specifl c physlca l or soc ial pllcnomena The "ey runcli on 01' 
' Iml-li ll es i, Ihal Ihc)' 'llggcs t Ullil )' 111 the he\Vi lder in g varie l)' 01' scparale dlscursive componenl parls 01' a prohl em [Iik e ac id ra in ,] As 
suc" >lor)'-l ines pl a) a key role ill Ihe posilionll lg 0 1' Sl1bj ec ls and SlruCll1res. Politl ca l change may Iherefore well lake place through Ih e 
cl11e rgcllec nI' Il e\\ , !or) - li nc~ Iha! re-nrder underSI3nding r llldin g Ih e apprnr ri ale Slory.l ines becomes an importan! form 01' agency," 
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ex tranj era directa y el mercado de capita les, y hacer m ás 

competitivo el merca do laboral naciona l. En este periodo 

culminaba el es tud io Una Aproximación al FU/l/J"o: Co

lomhiu Siglo XXI el cual concluyó en un a propuesta del 

sec tor privado hac ia el gobi erno nacio nal so bl'e In s 

politicas y est rate g ias que deben condu ci l' a l pai s en el 

menor tiemp o po sibl e a in se rta rse en e l co merci o 

intern acional mediante la apertu ra de la economía. 

Más tarde, ent re 1995 y 1998 se con tratal'On y ren li za ro n 

con la fi rm a M onito r d e Boston , Es tado s Unidos, el 

estudio sob re la cO lllpet itivid ad de Co lomb ia, y es tudios 

sobre la co mp eti tiv idad de las principill cs c iu dad es 

colombiana s. Los es tu d ios dieron dil'ec tri ccs de políticils 

y acc iones públi cas y privadil s so bre In plataform a 

competitiva del pai s y de las ci udades principaics y sobre 

la cre ilc ión de ven ta ja competitiva y produc ti vidad de un 

grupo de ramas de la producción nacional. Para el caso 

del pai s se a firm ó la ex isten cia de c ic lo s ini ciales de 

prosperid il d y liderazgo se guidos d e dec l i ve e l¡ las 

plincipa les ciudades colombianas durante e l sig lo XX , 
Illues tra cla ra de la faltn de consistenc ia de su desempeiio 

compet iti vo. L os informes contienen concl us iones y 
re co m end ac i o ne s so bre cómo con struir ventaja 

co mpetitiva en los siete sectores estudi ados a nive l 

nac ional. Específicamen te los in forme s, en rocados hac ia 

siet e se c t o r es d e l a econo lllí a , d ec l ar an que sus 

recomendaciones se d ir igen a promover la in versión y la 

in novac ión en los e lem entos del lla m ado ' di aman te 

competiti vo ' de las empresa s: 1) los factores productivos 

bás icos y avanzados, 2) el c luster de em presas y servicio s 

de apoyo y conexos , 3) las estrategias de las el1lpresas 

locales y 4) las condic iones de la del1landa. Po r ell ado de 

la var iab le espac io urbano y el parel del gobierno se afinnó, 

entre o tras co sas: 

I ,()) gooicrnos pucdcn urce t;¡r los ddclIll in 'lIlt c.; de I,¡ 
COIllIX lili vid,¡u 1,1111 0 ro sili \' ~ COIllO neg,¡li\':lnlCnle de 
Illuchas tú ['In" ,;. U gob icrn o ,¡SlIllle rcsr on , ah iti da¡lc:s 

N~rr ;lIiv¡¡ de la ciudad eon¡rcliti \', l 

i lll rOrléllltes cn desarrollo de lllucl1<ls de las condiciones 
de Jilctorcs tales CO!110 la ed ucación especia li zada y la 

inl 'raes tructu ra necesari as rara apoyar la compet iti v idad 
r.. ] Lo s go biernos no ru cden crear indu st r i ils 
cOlllp.:titi vas. só lo las co mpañias lo pueden haCer. El pape l 
del gob iern o .:,; ascgurar que: los recursos i!llportanles 
(rol' cj: los J';IC!ores es reciali t:ados) es tén di sronibl es, y 
act uar co mo un cata li za dor para estillluJ¡ll' que l as 
emrresas llb tengan ni veles superiores de desempeño 
com r cti ti\'o . (Creando lo 1" l1ta)o Compe t i/lvo de 
COIOIII/)IO. II/f{wlII l! ,I/un it()/: Cálllora d" CO/l/ercio de 

:\ ledellil/. 1996 J 

Lo s estudio s de cada ciudad tambi én saca r on 

co n cl usione s e hicieron rec om endacio nes so bre e l 

ambien te co mpetitivo de cada una de ella s. En e l caso de 

M edellín . por ej emplo , se conclu yó: 

¡',n reSU lll.:n . ivlcdc llin es una ciudad con un,l econom ia 

robu sta. con un ni\'el acer1ablc de loma de riesgos. acceso 
el cap ital menos costoso. e industrias de soporte en vari os 
sec tores. r ero lodavia m;-¡ rcada por la ralla de educación 
especiali /ada entecnologia. negoc ios e innovación que la 
Ik\'e el una sigu ienle I¡¡se dc desa rrollo . (e OI1.\' tI'Ul-etldo lo 

1el//ulo CO lIIlJet i tivo de ,\Iedel/i n . In/arme ,l /oni/ or. 

Ccill1!1/'{/ de ( 'oIl1<:' l'c /o de ,\/ede l/il1. 1996) 

Sobre Bogotá se afirmó, entre o tra s cosas, lo sigu iente: 

/\1 conc luir sobre cl es lud io de Bogotá. sc descubrió que su 
rrohl cma I'unclamcntal no rad ica en la baja ca lid;¡d de vida, 
ni en su eSC<lS¡1 coneeti vid¡.¡d con la economía global. ni en la 
dcli ciente capaci¡¡¡ción de su recurso humano. El problema 
que le impide a la ciudad ser competiti va cs lllucho más 
r rorunuo: a 8 0gl1t,i le ti¡lta \'isión sobre lo que I,¡ ciudad 
quiere ser y Ull1l<Je qu iere r os icionarse e11 el mundo. 80gotá 
pucde so lucionar sus problemas de scgurid,¡d . arreglm su 
sistema de transporte y SII S Jln¡lIlzas. pero si la ciudad no 
logra tener una , isión de lo que desea ser. seguramente 1\ 0 

~ Jc,lIl za rá <: 1re lO de convertirse e1\ una ciudad globa l capaz 
de n l'recer prosperidad a SlI S ciud ildanos )' ciu dauilna s. 
(ResuJllen del Lstlldio dI! COIIII)el i tiv ldad para Bogotá 

r l'u!i:ado IJOr la jimw oI!ol1 itOl: 'f,o Bogotá (/I/(! Soii(lJll os·. 

CálJ/tI/,(/ de CO/1/ercio dI! lJogOlá, 199 7) 
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En el mi smo periodo de los estudios Monitor, se expide el 

Plan N acional de Desarrollo para el periodo 1994-1998 

cuya meta fue la conso lidac ión de la apertura económica 

del pais al tiempo que se propuso corregir sus defectos 

soc ial es. Como pilrte del Plan se formuló la politica 

nacionil l urbilna Cillda des y Ciudadanía, La Polílica 
Urhuna del Salla S()cial, que propuso que las ciudades 

se constituyera n en la plataforma de la competitividad 

del país, y que ellas mi smas fueran más producti vas y 

aumentaran la productividad urbana . El Mini sterio de 

Desarro llo Económico , autor de dicha po lí tica dictó: 

LI Illl lT1(Jo aV<1nl.:a. sin reservas. hac ia la globali zaeión de 

hls rel acioT1l;s entre las nac iones que lo componen . El 

debilitamiento pro gresivo de las li'onteras arance larias y 

la !ilrmación de grandes bloques económicos co locan sobre 

In lIrbe eon tem porúnea la responsab ilidad inminente de 

impll lsar el crec imi ento [lara dCITotar la pobreza. He ahí 

la paradnia pungente : victima de severn s deb ili dades 

estructllrales la c i lldad está. al mismo tiem[lo. l lamada a 

scr la ClIer7.a motri z d..:1 desarro ll o. L a in serción. verdildera 

\. sostenida de l<ls naciones en las grandes corrientes del 

comercio ex terio r dependen del grado de cOlllpetili v idad 

qlle 1,\ ciudad nlcance [ ... 1 1,1 capacidild de un país [lilr<l 

responder eX ilOSalTlellle él los retos de l desar ro ll o se 

encuentra ennd icionnda por lo que su [l rop io eS[lacio 

naciona l. su red urhana y sus ciudades centrales le oCreeen 

como capacidad de adap tac ión. de inno va c ión y dc 

liderazgo. (Cili!lodes v C/lidadania. la Poliuca ( 'rhana 
lid Sal/ o So( lo I1995) 

[1 gob ierno naciona l afi nnó que el complejo tej ido de 

relaciones socioeconómicas qu e la ciudad crea y repro

duce. apoy <l la aparición de nuevCl S empre sa s, la 

gcn er<lción de nu evos empleos, la innovac ión en los 

rHoc es os productivos y el desano ll o de nuevos 

prod u cto ~ . L.a c iud<ld tiene un papel activo en el proceso 

ele des,\ rrollo de doh le vía la ciudad no es el simple reflejo 

ele l crec imien to económico, sino que ella lo cond ic iona, 

I() a c t i v a o l o o b s t a c u li za. A d i c ion él 1111 e n te , la 

compe tit ividad ema na de la ad ecuad a y eficaz operilción 

de los diversos factores que intervien en para fabri carl a. 

Estabilidad, provisión de recursos fiscales y financieros, 

estrateg ias comercia les y tecno lógicas, recursos humanos 

capac itados, forman la urdimbre que es menester constru ir 

en el alma de las ciudades. 

Para e l go bi ern o nac ional , la politi ca urbana debe 

deliberada ment e apoyar la construcción de ventajas 

co mpetiti vas pa ra la s c iudad es qu e apa lan que n ~I 

desarrollo y disminuyan el rie sgo de apa rici ón de 

obstáculos al mi smo : 

La s acc ion es sobre la ciudad no pueden seguir siendo el 

resultado derivado y más o menos incon sciente de lils 

politicns lllacroeconúlllicils y scctori ak:s. Se requiere una 

politica de cotlrdin aeión, de promoción oe iniciativils. de 

ayud,\ a procesos oc cnmb io. de integrac ión de esfu erzos 

en husca de rcsultados deliberados enlll atcr ia de la red de 

ciudades y de In cstructura espac ial interna de nuestras 

urhes. De.jar de hacer lo imp lica no sólo renunci ar u una 

valitls" pa lanca de desilrrol lo. equi vale a asulllir el riesgo 

ek la apari c ión oc tlbstácu ltls alllli slIlo. Iguallllente . se ha 

pucsto en cv idene i;, la c:\i stenci" de una seri e de ven lajas 

com [lcritivas IcrriloriJlcs (siSk l))¡\ eh; ciudades) y urbanas 

las cualcs. ,11 igu il l que las secto ri ales, dehen ser creadils 

pue s la din li lllica e1e l mercado no l as constitu y e 

espontáneamente: la iniciiltiva de los gobiern os Itlcales. 

gr¡]nde s prOlagoni s ta~ de este proceso. debe co ncu rrir 

con la acción dell.slddo Central el cual debe contribuir en 

la con stitu ción de un proyecto nacional )' la orien tac ión 
dclllli snHl. (Cl/ldIl<Ju:, .1' Cl/ld(/dollia, la I'o/i/ico Urhana 
del SollO SoclIIl 1(95) 

M ás adelan te, en 1999 el gob ierno nacional fo rmu la e 

implementa la Política Nacional para la Productividad, la 

Competit ivi dad y las Export aciones, coord inada por el 

Mini slcrio de Comercio Exter ior con la parti c ipación de 

todos los demás mini steri os. Esta polí ti ca tiene un 

componente regional, como SO I\ los Planes Est rat ég icos 

Export adore s Regionales - PI::ER- o de regiones y 

c iudad es, formul <ldos por las ciudades bajo directrices 

1,<1 im\:Ill:ión dc ru turos urbano s 



genera les del Mini sterio. Una de esas directrices es que a 

través de los PEER las ciudades se comprome ten con la 

política nacional de productividad, compet iti vidad y 

exportaciones mediante la reunión , co mpro mí so y 

coordinaci ón de agentes económicos y no económicos 

loca les -sus recursos y acciones- destinados a crear nuevas 

fonnas de organización de las empresas, la producc ión y el 

comercio loca les, destinados al comercio exterior. 

El Plan [~tral égico Icxponador Regional como helTamienta 
que oricnte y art icu le los es fuerzos reg ionales y de l 
gobiano cen lral para mejorar la compelitividad de las 
emprcsas loca les y aumentar significativamente las 
cxpo!1ac iones proven ientes dc la región [ ... ] Otro objetivo 
de l Plan ESlratégico Exportador es desarrollar cultura 
exportadora . La cultura exporladora se desarrolla a parti l' 
de dos mensajes: M ensaje formalivo : aque l orienlado a 
ca ll1biar las creencias. va lores y actil ud mental frente al 
tema de exportar, motivar posilival11en le y convencer de 
su importancia y necesidad, M.:nsaje inslrucl ivo : aquel 
orien lado a desarrollar las habilidades y las dcstrezas 
11ccesarias par'1 que. una VCL cO l1 vencidos de las bondades 
de ex portar , lel1galllo s la capacidad de hacerlo 
c<1l1lpelitival11elll<: . (Politica Nacional para la 
Compe t itividad. I 999-2009. 11' Enc uentro poro la 
productividad y cOlI/petitividad C olombio (ompite. 
Min isterio de (o/1/('/'cio E",terior, 2(01) 

Para la formulación de los PEER el M ini sterio de Comercio 

Exterior reorganizó en cada ciudad los Com ités A sesores 

Reg ional es de Comercio Ex terior - CA RC E-, en su seno 

se diseñaron los planes, y a través de ellos el gob ierno 

nac ional pretendió regionalizar. a nivel departamental y 

de las ciudades capitales. las políticas y mecanismos de 

com ercio ex terior. Uno de los objetivos estrat égicos del 

gobierno nac iona l a través de los PEER es que las distintas 

reg iones identifiquen su vocación exportadora y que a 

través de los CAR CE lideren el di seño de su propio plan 

exportador y des<lrrollo regional: 

1. '¡l11isión del e!\I~CI : ue caela rcgión-i l1c1uiu;lla ciudad 
c.¡pil :tl - es desarrol lar la C(1lllpCliliv idad sisl ':mica de la 

N;1rr:t li v;! uc I.¡ cilldad cO lllpeliliv.¡ 

región y la ciudad mediante el desarrollo de actividades 
regionales que garanticen la or ientación hacia los mercados 
internacionaks y la cultura exportadora de cada uno de 
los depat1a1l1~ntos . Al tiempo se autodefinen como factor 
que ayuda a la concen tración del sec tol' empresar ial , 
públ ico y académico, la cua l eS fuente permanente de 
economías externas que meJ orarían la competi ti vidad . De 
esta forma. los CARCE deben constituírse en foros de 
interlocución por excelencia con ~I sector privado mediante 
la constru cc ión de estrategias conjuntamente con el sector 

publico a través de la clara adopc ión d~ compromisos l.. ·] 
Los objel i vos son mot i var a I sector pú b I ico loca l a 

in volucrar en sus planes de gob ierno cl tema de la 
comp~titividad y la vi sión global de los negocios, así como 
aprovechar las bondades de los mercados int~rnac i o n a l es 

y su impac lo en la economía local. (Politica Nocional 
para la Competitividad I 999-2009. !I' Encuel1lro para 
lo prod1lctividad y competitividad Colomb ia Compite. 
¡\4inisterio de Comercio Erterior. 200/) 

Sobre el Pl an Estratégi co Exportad or de cada reg ión, el 

Mini steri o de Comercio Exterior dictó directrices, entre 

ellas so bre el perfil d e los estamentos e individuos 

participantes: 

Asegurar la participación de todo s los eslamentos 
re giona les en el Co mité de l Pl an . empresar io s, 

comerciante s, tl·abaJadores. cáma ras de c() mercio. 
universidadcs. medios dc comunicación . allos funcionarios 
de: los sec torcs pu bli co y privado y demás fue:rLas vivas 
dc la región deb~n eSlar presentes para que se integren al 
proceso del PEER y se comprometan decididamente con 
él [ ... 1Los integrantes de este gru po deben ser p.:rsonas 
abiertas a paradigmas e ideas disl inlas. (Politiea Nacional 
para la Com{wtitividad 1999-2t)f)9. 11 ' Encuentro para 
lo producl/vidad y competitividad. Cololllhw CO/1/pitr. 
1\lil1lsterio de Comercio ExtrriOl; 20(1) 

En este punto concluimos la presen tación de la sínte sis y 

trayec toria de las directrices y política s del gobierno 

nac ional sobre la competitividad de la ciudades . Pasam os 

seguidamente a la síntesis y trayector ia de la estra teg ia de 
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compet it ividil d de la ci udad ela borada por los gobiem os 

ll1unicira les y cons ignada en sus planes de desarrollo. 

Estrategias de los gobiernos locales 

En 1992 por primera vez los gobiernos de las principales 

c iudad es de Co lombi il hablan de l il g lobali zac ión de la 

ec ono m ía, la ape l-tura econ ó rni ca del paí s y la 

compet it ividad de la ciudad . En Bogo tá, el Plan de 

DesMrolll) de 1992, en el título sobre desarrollo económ ico 

dcclmél e l compromiso de la adm inist ración di strital con 

la creaci ón de las cond iciones que rermitan reactivar el 

ritmo de crecimie nt o eco nómico de la c iudad y de 

gé ll erac ión de empleo den tro del concepto el e deS3r ro ll o 

equit<ltivo, sos tellielo y co m petit iv o en tc rlllin os 

intemacional es. E l r>lan Ge neral de DesiHrollo p<lril 

Mc::dcllin de 1993 husca un desarrollo ink'g ral y co n 

equ idad de 1<1 c iud,ld v la subreg ión, inspir<1do en UI 1<l 

v isión del pai s co mo Pill-k ele la com unid;¡d intc rnaci o n~ll : 

/\ pa rti r <Ic la illlcgr ~ lció ll en corwi\'\.:nci~l ele In~ J¡ ¡¡hil~lntes 
,ic' :\'1clk llin _ su 11royeccil)n Il<lci~ el V,1I 1e de ¡\ l1mr: \. el 
Ikpartalllento de Antiol!uia. y 1;1 N'lción. Jet,( ilh<.: rihirsc 
el1 la tendenc ia glohal de Apertula quc col1cihe COIlll1 Und 
SO I¡1 ¡¡ la wll1ulli d"t! Illundi al. I ,a cOllluni dJcl lnc¡ll , (11,'1 
cOl1t esto dc I¡l ' :'lrl'as de il1t luc llCi,\. deh..: ¡¡pl1rt¡¡r ni 
dcs~lI'Ioll() !:!(I1Lr:r1 ell rel¡lCiún CO I) ' us r,) slhil ill;l\.ks ) 
ICllt il,iilS CO lll p:lr¡lt i lilS. ('0 111 i lcncia intl'l'ior pilr~l I ~s 

rd ~IC i (lnc,; C.\lCl'll'IS ,iust¡IS 1" la síntesi s dcl rl'l1piÍsito de 
C."';t~1 cSlr~ltcgi¡l. 

Ta nt o en Bogotú co m o en M cdel líll lo s pl(\ne s 

conternp lMon ilcc iones conc retas para 1l10vi li zar esta 

inser-ción en lil eCl)nomi(\ inlemac ional, Fs tas élccio nL'S 

inc lll yen la ayudo il la reconVCl's ión industrial, el estílllulo 

<l los sec to re s modern os de se rvicios)' tec nolog í<lS 

ilvil l1 zad<l s, e l apoyo d Id r eq ueí'ía )' median;1 imiu ,t ria 

101'111 01 e in fo rm él l vi ncul ándola il l proceso de ca rnbio 

tec no lógico, la proll1oción de parques ind lls tri ;llc s y 
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tecnológicos, la promoción de loS exportaci ones, zonas 

francas , p uertos secos, ce ntros de negoc i os 

internac ionales y recintos fe riales, Se contempla también 

la co nstr ucción de i nfra est ructura de transporte e 

in sta lación de redes de telecomunicaciones avanzadas, 

la vinculaci ón de las universidades y centros de 

investigación a los programas de recon versión industrial 

y de forma ción de cap ital humano, el desarrollo v ial y de 

servi cios, el estilblecirn iento de empresas ex pol1adoras e 

intensivas el1 mano de obra, la proyección de imágenes 

reales de la ci ud ad para atroer la inversión productiva en 

la c iudéld, rrom(1Verl a corno destino turístico y sede de 

con grL' ''os y convcnci ones intemélcionol es, 

~l'gll id;ll11ente , desde 1995 Y hdsla la fecha, los planes 

loc;1 le s reflei<ln más co rnprom iso con el análisis de las 

ca racteríst icas, las opOrlun id ades y los retos presentados 

I)or 1,1 ill) c rtUI'a econó mica del paí s, Lo s Plan es 

Fstrilt': g icl)'i de Bogo t,í y M ede ll ín fueron defin idos como 

un;) helT<ll11icnta rnií s operélt iva, se lectiva y estratégico 

que lo trildic ional planeoc ión urb(\nística y del desarrollo; 

p<l rl cn v se ce ntran en el nuevo protagonismo de las 

ciudades, ~llS ret<l S y o portuni d ades en un mund o 

globél li zado, y en las tendenc ias de la economía g lobal. 

Busca lon ser fruto del consenso en tre ilctores socia les, 

econl11l1ic os y políticos de la c iudad, y programar el 

d e~illTo ll o a Illceli.1no y l<lIgo plazo, Su pre l11i sa central y 

de pél rliel<l fue un di ,1gnóst ico sobre puntos débiles y 

runles de la ciuelod segllll 1.1 perccpc ión de los actores 

socia les, Pill'a c llo, elllos dos ciudades los oclores sociales 

!'lIerOll cOllsult ,l dos y p;1I,ticip~lrol1 en mesas de trabaj o 

tendi entes él ckfi nir dc fo rrml compilr tida el diagnóstico 

de 1<1 c iudad , LSlOS diagnósticos estu vieron acompañados 

de rel'crcnc iéls il lo~ gr<lndes cilll1 bios y las tendencias en 

la ecollo lllí.l llllllldiéll y nac ional: por ej ell1p lo, en Bogo til 

un l'eS Ull1en el ice : 

1:1 d i;1!"llú,l ico ,CI131;1 U\Illl1 la c iudad h,1 adqu ir ido 
pl'll grcsi , , llll~ nl l' Ull Il UC VO p'lr.: 1 en los rCltrones de 
dC<;;lnullu 1'((llllí l11ico, ru litico, ,oei:11 y cultllr,l l de l mundo 

I :1 ¡II I'CIlCi ól) de fu turos urbanos 
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wntt.:mponineo. La econom ía de fi nales del sig lo ha 
1110strado el desmoronam icn to dc las fronteras y la 

cnnsti tu ción de bloq ues económicos y culturales dcntro 

de los cunk, las c i udades se proyectan al rllundo, de tal 
l11anera que el con t c~to nacional ha dejaclo de serélmedio 

de re lación, para convertir se en un marco genern l de 

referenci a en el propósito de constr'uir uno hase económica 

urbnna. La globnli zac ión dc las relaciones económicas 
internacion ales ha irnpul sado, ,ll rni smo ti ernpo, procesos 

de dcscentral i I.oc ión produc t i va que oto rg,lll a la ei udad 

un papel especilú;o delltro e1.: los nuevos , isterllas 

económicos y as ignan a la ciudad un va lor creeicnte corllO 

centrO dc innovaciún, dc creati v idnd , de comunicm; iolles 

y de ororlunidades para sus hahitantes. (1'1(/11 I:'s/ru lJgico 
dI:'Rogolá.11J1J7) 

Yen Mecie llín, una tnu estra es la siguiente: 

Se percihen grnndes problemas de accesi hi I id ,llL por cuenta 

de la precaria cono,ión con los puer1os, que se hace a 
través de vias delicien tcs, y el l11a r'g inarn iento de su 

ae ro puer to princiral de las mús impor tantes ruta s 

intern<Jcionaks, que hacen que sus indices de operación se 

encuentren lejos ele los par{lI11ctros de competitividad. Así 

misl110 se percibe que la ciudad rrescnta una hucna hase 

para el dcsarTo ll o de télecomu nicae iones aV<l n7~1d,l'i, grac ias 

el que ha logrado una exce lente capacidad en la cobC:11ul'a de 

los ,ervicios rlrhl icos, lo cua l le perrnitirú liberar rnar'gen de 

m<ln iobra rara orientar sus esl'uerzos en esta d ireceión . No 

obstante, au n se perc iben ~I bajo desarrollo de las 
telecornunicaciones (sic). situación que rcrrcscnta una 

desven taja ev idente IXlra la proyección internacional de las 
actividades produui vas y la atracciún de la inversión 

rroductiva. (Plall l:'sl¡-ol(;gico de ;\ I l:'d l:'lIill . / 9971 

La principal misión de los planes estratégicos fue fijar 
una vi sión sobre el futuro de la c iudad, cOlnpartida por la 
sociedad loca l yen la cual los di stint os actores loca les se 
comprometen a sumar sus vo luntades y rec ursos, y que 
se ges tiona a través de líneas es traté!jicas de acción y 
proyectos, En Bogo ta una mues tra de la visión del Plan 
Estratég ico_es la siguien te: 

Narrativa de la ciudad cornpetitiva 

La ciudnd posihl e y deseadn. Ln Sanlil Fe de Bogota del 
año 20 10. San ta Fe de Bogota se propone scr en el año 

20 10 una rc g i ón rnetropolitana líder, atra c tív a y 
cornpetitiva el ni ve l nac iona l,latinoarneri cano y de l car ibe, 

un a c iu dad más segura y equitativa qu e o fr ezca 

opo rtuni dades para sus habitantes, respetuo sa de su 

espacio urbano y su riqueza arnb ientaL con una cu ltura 

de la con vi vencia y la generación de conocimiento . (Plan 

eSlra/égico dI:' Bogolá. 1997) 

De man era semejante, la visión del Plan Es tratégico de 
Medel lín propone: 

Apoyados en la tenacidad y el espíritu de superac ión de 
nuestra gente, que siembra sus raíces en las rnontañas y 

los va lles sobre los que hemos co nstru ido pu eb los y 
cimentado empresas, y con la tin al idad de mejorar la 

convivencin solidaria y la calid acl de vida de todos los 

c iudadanos, dcli nimos como objdi vos hacer de ivledellín 

ye l Area ivl etropo liwna una ciudad in tegrada e integradora 

de la región loca li znda en la rnejor csquina de Arnérica, 

carnc te r izada por In comretiti v idad de sus sectores 

econórnicos y vincu lada a la economía Illundinl. (Plan 

eSI¡-OIégico de Medellin, 1997) 

Regresa nd o a los pla nes de desa rrollo de las ciudad es 
estudiadas, en este período (1995-2002) a diferencia del 
anterior ( 1992- 1994), la idea de la internacional ización y 
competiti vidad de la ciudad se instaló como uno de los 
pr incip ios fundamental es del plan de desarro llo municipal. 
La visión y los li neamie ntos de política de desarrollo en los 
planes de este período declaran lIna ci udad enfocada en la 
competiti vidad , la internacionalización, la moderni zación, 
y la productividad urbana, con míras a consolidar una urbe 
internacional , compet iti va , pací fica, 'convivente' y 1 íder en 
la apertu ra económ ica del país. En el Plan de Desarrol lo 
de Cali 1998-2000, por ejemplo, se propone : 

Crear Ull municipio capal. de « ... afroll t<lr y l iderar' los 
desa fíos corn petiti vos de la globa li ¿aciól1» (Articulo 1°: 
V isión) . Un tipo de dcsarl'Ollo que se earactericc en su 
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conce pción y ~pli c,1(.: ión flor condiciones de equidad , 
to!craneiil y segurid ad : y de panicipación de la ciudadnnín 
en su orientación l11oral. [lolítica. cllltul·a l. de género y 
etl1ia. ,. cicntífica y te cnológica-·. (Plnn de desarrollo dI:! 
Cn/l. 1998-2(){)(}) 

De otra parte, el Plan de Desarrollo de Medellín 1998-2000 
recoge la vi sión del municipio elaborada en el Plan 

Estratégico de M edellin y el .Área Metropolitana 2015 , 
que bu sca hacer de Medellín y el .Área M etropolitana 

ulla ciudad «.. _caracterizada por la competitividad de sus 

sec tore s económicos y vinculada a la economía mundial» 

(Fundamento 4 - Vi sión ). 

Los planes de desarro 110 111 un ici pal de 1998 se re firi eroll a 

la articulación gobierno/sector privado/sociedad local en 

torno a la estrategia económica, en los siguientes términos: 

I :n este sentido ell'lanl'Cconoce que el rol fundillllenta! de 
la Adlllin i, trae ión 1.oeal en [lro del cks,lrrn llo eeonó l11 icn 
p;¡r<1 la c!cv¡¡eión t1<.: la prodllcti\ ' idad lIrbilni1. tiene que 
\ cr eon lil cr-e ~e ión de ex ternal idacles que 1'<l l'ore7.cal1 lil 
ini eiati v,] rri"Hla . la n.: ali Lación de las aCli vi di1 ties 
clllpresarialcsy 1,] delinieión concel1ada del nuevo modelo 
de desarrollo t;eon,'1Il1ieo de la ciudad 1___ I_Tocl o ello su pone 
UI1 acueldo de \o lunt aclcs para mejorar el clillla de 
convil'enc ia a corto plaLo y rroyecta r la cillclad hacia el 
I·uturo. r~cqlli e re estc pl,m la concertación abso lutn cntre 
la administración. el sector pl'ivaclo y la socicd,lCl civil. 
PM,] pl'<lll101er 1111 litlerd t.go com[lartido como rcsult8c10 
de lIn proycctl) pOI' 1" gen te y para la gellll: (l 'lon de 
IJe.lo¡-ro//" dc ' \1"d('/ ll/1 1995- 1997. .-(r /lt ll lll J. /.2. 
I.I/leal/llen/(),I' ¡/(. I " d i /fca) 

Los planes avanza n sustancialment e en el desarrollo de 

age nc ias públ icas para la gest ión de la estrategia de 

competiti v idad. Se Cl'ean dentl'o de lils admini straciones 

municip¡l1t:s y di slritilles, ofici nas es pec ializadas cn 

promover la eS ll'meg ia económ ica y de compe! it ividad de 

la eiudacl. t.n Bogo tá se establece, en e l Depai'larnclllo 

Admini strativo de Planeación Distrital , la Subdirección 

" 

Económic a, de Competitividad e Innovación y un a 

Gerenci a de Observatorio de la Dinámica U rbana. En Cali 

se crea un a comi sión especial, en asoc io con el sector 

privado, para liderar el posicional11 iento de Cali y la región 

frente a la cuenca del Paci fico, además de un Comité 

Técnico de Planea c ión de la región y de C ienc ia y 

Tecnología. Por su parte, M edellín crea la Consejería 

Económica y de Competitividad para la ciudad. Estos 

mecani smos pretenden promover y sostener el trabajo 

asociado y la interlocución e integración de recursos en

tre el sector publi co y los agentes privados del desarrol lo 

y la co munid ad, y entre los gobiernos muni cipa l , 

departam ent al y nacional. en torno a la est rategia de 

competitividad. 

En suma, para 1998 la éstrall'gia dc competi tivid ad de la 

ciudad hab ia dcn sific<1do su diagn ósti co, vi sión y ca m

po s de acción . Además se relacion ó de forma 

interd epend ien te con los ob jetivos y las es tl'at eg ia s 

soc iillcs y de cksarrollo instilucional de la admini stración 

muni c ipal o distrit<11. 

A finales de 1999 comienzan a expedirse los Planes de 

Ordenamiento Territoria 1Munic ipal ( POT) de las c iudades 

estudiadas. Uno dc los princip ios fundamentales de los 

POT ha sido aroyar la estrategiél de desarrollo cco nóm ico 

que ve nía siendo di se iiada y el] ej ecuc ión desde los 

Planes dc f)c salToll o Municipal que los antecedieron . Los 

POT son exp lícit os en articular su v isión, pl'incipios 

rectores, olljet ivos y proyectos a lil v isión. principios, 

objetivos y prt1ycC los de la cstrillcg ia de competitividad 

dictada rOI- los 1) I<.lne" de Desarro llo Muni c ipal. Por 

ejemplo. los 1'0 '1' fu eron explíc itos en apoyar objetivos 

como el aprovec hamiento (le las ventaja s com parativas. 

productivitl:ld urb,lI1a y la atlilc tividad intemacional de la 

ciudad. Incluso.. los POI dictaron su vi sión sobre la 

ciudad el] tt:: rll1in os de la Cllll1petitividad y de léI es trategia 

de los planes l11ul1i c ipales: 

I .a iln cll cióll de rlltllr()~ IIrb,lIllls 
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Una Ciud~d - I~ egión . lidcr en b cucrlC,1 del I'ac ilieo. 

articulada con la reg.ión a la quc sirv<: como eenlro ll.: 

aClividadc s Illclropolitanas de alc~llC<: SUbllilcional. 
nacional e intemaeional. especialmcnte en relaeiól1 con la 

COS I~ Pacílica y el r::.jt Caretero. cOlTIoun rropósilll que 
j1cl'll1itirá aprovechar sus ve ntaja s eco nómica s 

comparalivas e identilicar y I¡l vorcccr acciones sobre el 

territ orio que impulsen su comfletiti v idad. ( !'I1I11 di! 
Ordl! l1l/171 ien/o Jári/oriol dI! CaliJ 

I .ograr que es ta "v isión es trat égica" lk dcs,\lTollo de la 

ciudad permita alcan /a r en el larg.o pi a/.() los anhc los 

e.\pl'Csados en el proyecto de ciudad rC4uiere dcl apoyo 
de olras cs trat<:gias. una de las cuaks <:onsi stc en in s<:rt~ rla 

en los rroc<:sos de apertura del flaís )' la Costa !\ll,íntie~ 
flromovicndo la oplillli¿c1ción de su platalúrt11a físie<J 

urbana 1... 1 La optimi/.ación de la plat i1lorl11,1l1sica urbana 
ll\: 1;1 cíudad requiere. C0l110 condición b:1Si c;1 para 

posicionarla ell ,ln1bicntes altamente cOll1pctiti\,(lS entre 

ciudades dcl país y la cuenca del ClI'ibc eOIOlllbi ¡lI111. de 

acentuar el rroeeso dc incenti vo c increlll<:nto de los ni\'clcs 
de elieicn cia y elieaeia del sistellla de serv ic ios flúbli cos y 
dc eomunieacion<:s 1... ) En esta r<:rsreetiv¡l. el PUl 
constit uye una fuente rara la ortimil.ación de la rlatal(lnlla 
li sica urbana sobre la cual propiciar la 10e,11 iLación de 
,¡ctividades rrllduetivas a rartirdc la " vent¡1,Ía com parati va" 
geográlica de la ciudild aCOm fl ¡lií,lda de los estimulos 

triblltmios que l¡lS autoridades es t~n en condiciones y 

caracidades legales de olrecer. (1'1017 dI! Ord1!11W1I11!111O 

ferriloriul dI!! Di.I/ri/o dI! Barrol1l/lIi/!a. 21){J(}) 

En algunos casos se preci sa aún Illas el papel que debe 

cumplir el ordenamiento del lerritorio y el POT en la 

estrategia de desarrollo económico y socia l : algunos casos 

elevan dicho papel a la categoría d e principios del POT, 

por ejemplo : 

(De! Comroncnte General dcl 1'0'1') I: n la dimensión 

ccon{lmica, el modelo de organiLacit11l del territorio del 

Di st rito flrofl ende. como t'actor comrlcll1ent¡lI'io a la 

estrategia de desarrollo econúll1ico de la eiud 'l l l. por el 

l(lI'talecimiento del territorio en SlIS rllneioJ1es rortuarias 

e industl'ialcs dellniendo. en tal sentido. l ;1s rllrciol1es del 

N,lrrati va de la ciudad comretitiv¡l 

tnritorio di spuestas para estos menesteres, los cua les se 

consi deran en el respectivo plano de usos del suel o. En 

este escena ri o. los ac lu alcs sectore s indu strialc:: s 

mantcndrilll su vocac ión. asi como aquellos que soportan 

sus actividades en el uso del Rio para sus sistemas de 

tr¡1I1sporte y producción. pero adecuando su s estructuras 

para con terirles una base de producción limpia.. coordinada 

ror el DA D I MA De esta manera se apoyan no só lo los 

esfuerzos de ampliar el hori zonte de compctiti vid ad de la 

ciudad sino la garantía de su soslenibilidad económica en 

ambient es turbulcnl os como los actu ales. (!'Ion de 

Ordenollliel1llJ Tar ilOrwl del Ois/I'/Io de [Jo r r Ol1quil/o) 

(I)e los princirios rectores del Pl an) Las formulaciones 

dcll'lan de Ordenamiento deben contribuir alll1ejorRll1ienlO 

de In «ciudad lI1etrorolitana». unidad socioeconómica que 

rerl1lite la coc.\is tencia digna y gratiticante de rropios y 

ext raño s. I'acilitar las condicion es suli cicntes y de alta 

cualilicnción en lo urbano y en lo rural para emprender 

ac ti vidades económicas y sociales lIlodernas y clicientes. 

cuya locali zaci ón en el territorio busca el Plan . sea para 

benclicio de la ca lid,¡d de vida de la rohlación y de qu ienes 

colocan sus I'eeursos al lIlomento de imfllement3rlas: 

esperando con lo anterior solid ilicar la como «platalorma 

cOl1lretitiv¡j» (P lal1 de Ordel/o/llien /o TerrilOrio l (lara el 

I71l1n/cir¡¡O de Mee/elfin. 1999) 

En el afio 200 I aparece la última y vigente generación de 

Plane s de Desarrollo Municipal de las cuatro ciudades 

estudiadas . Dentro del conjunto de Plane s la centralidad del 

tema de la competitividad de la ciudad se mantiene, 

comenzando por los títulos de los Planes : en Barranquilla 

Institu c ionalidud. Educación Ci/ldadana y 
Competitividad, y en Medellín Medellíl1 Competitiva. Tal 

centralidad continúa en aspectos estructurales de los Planes 

de Desarrollo como la vi sión del desarrollo económico de la 

ciudad en el futuro y los lineamientos básicos del desarrollo 

municipal. El Plan de Desarrollo del Di strito de Barranquilla 

2001-2003, en la visión de la ciudad plantoo: 

(De la visión cstr,ltCgica del Distrito) F:s la de una 

METROrOLl moderna. rujanle , líder y competitiv.o en 
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el contexto regional , dotada de óptimos servicios públicos, 
de un moderno sistema de transporte urbano, con amplios 
y eficientes servicios de salud y educación, con un sector 
productivo dinámico que permita su desarrollo económico 
y el derecho al trabajo de sus habitantes, con un ambiente 
sano, disciplinada socialmente y segura para el ciudadano, 
con un equilibrado ordenamiento territorial que integre 
tlsica y socialmente todos sus sectores urbanos, con una 
administración di strital compenetrada con su realidad social 
y económica, abierta a su comunidad y creativa para la 
búsqueda de soluciones a las necesidades de sus habitantes. 
Sólo así podemos enfrentar los retos que nos depara el 
siglo que está por venir, al cual debemos ingresar con una 
posición de vanguardia dentro del con.iunto de ciudades 
del país y la Costa Atl ántica. (Plan de Desarrollo del 
Distrito de Barranqu i Ila 2001-2003). 

En el caso de Medellín, en una parte de la visión el mayor 
peso lo tiene el problema del desempleo: 

Ciud ad competitiva implica alcanzar índices que 
signifiquen progreso, bienestar y eficiencia en todos los 
frentes: servicios públicos, seguridad, sa lud, educación , 
ciencia y tecnología, hábitat, medio ambiente y, sobre 
todo. en la oferta de empleo digno. La lucha contra el 
desempleo es inaplazable, pues, si éste pcrsiste, ninguna 
política será socialmente efectiva. Con inversión de 
recursos públicos propios, esta Admini stración liderará 
proyectos productivos estratégicos que generen empleo 
y recuperen para la ciudad el liderazgo empresarial. (Plan 
de Desarrollo Medellín Competitiva 2001-2(03) 

En el campo del desarrollo institucional para la estrategia 
de competitividad y la articulación público-privada, las 
propuestas de los planes avanzan un poco más. En Bogotá 
se establece la Consejería Región y Competitividad de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y bajo el impulso de ésta se 
crean dos instancias de encuentro y trabajo del gobierno/ 
sector privado/sociedad civil sobre el desarrollo 
económico,: La Mesa de Planificación Regional Bogotá
Cundinamarca, y el Consejo Regional para la 
Competitividad . En Cali se transformó la existente Sub

secretaría de Fomento Económico y Competitividad en 
una oficina asesora de la Alcaldía en esa misma materia. 
Por su parte, Medellín desactiva la Consejería Económica 
y de Competitividad para la ciudad, reactiva la Sub
secretaría de Planeación Económica y Social del municipio 
para coordinar la ejecución de la estrategia de Desarrollo 
Económico del Plan de Desarrollo Municipal , crea la 
Consejería para la Internacionalización de Medellín, 
además de una red institucional y mesas de trabajo 
conjunto gobierno/sector privado para el proyecto Pacto 
por la Competitividad Regional. Finalmente, en 
Barranquilla se implementa el Departamento de Desarrollo 
Social, Competitividad e Innovación dentro de la Secretaria 
de Planeación Distrital, encargada de coordinar la 
ejecución de los programas de competitividad del Plan de 
Desarrollo del Distrito. 

Por su parte, el tema de la productividad en los planes de 
desarrollo municipal de las cuatro ciudades mantiene su 
centralidad en las estrategias y líneas fundamentales , tal 
como se deduce de los siguientes lineamientos: 

(De las áreas estratégicas) La competitividad acomete las 
estrategias, directrices, programas y proyectos que le 
permiten a la ciudad inicialmente elevar su productividad 
yen desarrollo de ello, lograr un posicionamiento válido 
en el contexto mundial de ciudades, apoyando al sector 
económico en sus propuestas (Plan de Desarrollo 
Dislrilal de Bogola 2001-2(03) 

(De la línea Medellín Competitiva) La nueva frontera de 
la gestión urbana consiste en situar a la ciudad de Medellín 
en condiciones de afrontar la competitividad global de la 
que depende, en buena parte, el bienestar de sus 
ciudadanos. La competitividad , entendida como 
incrementos de la productividad, está unida en esencia a 
tres factores: conectividad, innovación y un gobiemo local 
promotor y facilitador. (Plan de Desarrollo Medellín 
Compeli/iva 2001 -2(03) 

Finalmente, a la fecha, las ciudades han concluido la 
formulación del Plan Estratégico Exportador Regional 
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PEER- . En ellos la concepción y visión de la 
competitividad de la ciudad sigue teniendo trayectoria y 
centralidad. Para ilustrar brevemente esto, presentamos 
tres casos. En Bogotá al respecto se consignó: 

En diez a,)os, la región de Bogotá y Cundinamarca 
incrementará en siete veces las exportaciones, y mediante 
el compromiso de las instituciones públicas, privadas y 
los empresarios, logrará competitividad en el mercado 
internacional de bienes y servicios, generará miles de 
empleos directos e incrementará el nivel de ingreso y la 
calidad de vida de los habitantes de la región [ ... ] El Plan 
se concibió como un medio para concentrar los esfuerzos 
de los empresarios, el gobierno y las asociaciones de 
productores para global izar la región . (Plan Estratégico 
Exportador de Bogotá y Cundinamarca. Publicación de 
la Cámara de Comercio de Bogota. año 2002) 

En Medellín, el PEER planteó: 

I'nra el a,)o 2020 las exportaciones se habrán convertido 
cnla I'uente más importante para el desarrollo económico 
dc Antioquia a panir de productos y serv icios con alto 
\';Jlur agregado. I'undamentados en la innovación y 
dcsarrollo tecno lógico [ ... ] Incentivar la innovación y 
desarrollo tecnológico en las empresas, particularmente 

en las de los cluster, estratégicos de la región, crear y 
mantener la cultura exportadora como base fundamental 
para la conquista y permanencia en los mercados 
internaciona les . ( Plan Es tratégico Exportador de 
Al1tioqllia) 

En Cali el PE ER se fijó como visión de la ciudad ser en el 
año 20 I O una de las principales regiones exportadoras de 
Colombia, con productos y servicios competitivos, 
talento humano capacitado y moderna plataforma ftsica y 
de servicios, aprovechando la situación geoestratégica 
de Buenaventura, convirtiendo al puerto en el más 
importante sobre el Pacífico Latinoamericano. Sus 
objetivos son: fortalecer y modernizar la plataforma física 
y de servicios para la competitividad, promover el 
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desarrollo integral y competitivo de Buenaventura como 
zona especial económica de exportación -ZEEB-, 
promover y formar talento humano en áreas estratégicas 
para el desarrollo y la competitividad, generando cultura 
exportadora, consolidar y diversificar la oferta exportable 
regional frente a la demanda mundial. 

En los Cuadros No. 1-5 se resumen algunos de los 
objetivos relacionados con la estrategia de 
competitividad económica, tomados selectivamente de 
los diferentes planes de desarrollo. Se organizan según 
los siguientes campos de acción: generación de riqueza y 
de bienestar colectivo, organización y gestión de 
empresas, inversión extranjera y comercio exterior, 
desarrollo social, y agentes del desarrollo económico. Los 
cuadros permiten una exposición sintética del contenido 
de los planes, el cual se analiza comparativamente y en su 
carácter de narrativa en la siguiente sección . 

Análisis 

Luego de haber descrito las políticas de competitividad, 
su evolución e inserción dominante en las políticas 
sectoriales nacionales y los planes de desarrollo de las 
ciudades, corresponde analizarlas como narrativas, en los 
términos expuestos en la primera sección del capítulo. 
Además de lo que proponen en el sentido técnico, interesa 
indagar las realidades que crean en cuanto al presente y 
futuro de las ciudades. Se propone identificar aquellos 
elementos generales y comunes, así como las 
adaptaciones de la narrativa de la competitividad que hace 
cada ciudad en particular. 

La linealidad temporal fracturada 

La narrativa de la competitividad económica se construye 
como una gran ruptura. Tanto las políticas nacionales 
como los planes locales presentan la apertura económica 
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y la globalización de la economía como el nacimiento de 
una nueva era, una coyuntura de cambios trascendentales 
que obliga a las administraciones locales a transfonnar 
su manera de pensar y actuar. Rompiendo con el pasado, 
la competitividad se presenta como la puerta de entrada 
al futuro, y la competitividad adquiere un mono poi io sobre 
la idea de progreso. 

La id ea de ruptura implica una escición con el pasado. En 
consec uencia , en las narrativas de la competitividad el 
pasado recibe poca atención; no se detiene en análi sis 
hi stóricos de la s condiciones de sur gi mi ento de las 
economía s regionales, enmarcadas en los tiempo s 
pretéritos del protecc ioni smo y las economías orientadas 
hacia el mercado interno por parte del Estado interventor. 
El pasado - la fonnación y características de las economías 
regionales - recibe un tratamiento más bien simbólico, 
tal como veremos más adelante. 

Por su parte , el presente se describe casi exclusivamente 
en términos de los requisitos y faltantes de com petitividad. 
A I respecto son influyentes algunos elementos select ivos 
de la pol ítica económi ca naciona l y los in formes Monitor, 
donde se resa lt a la necesidad de un cambio de c ien to 
ochenta grados en la mentalidad de las ciudades: las 
ex pol1aciones y no la demanda interna se presentan como 
las claves del éxito económico hacia el futuro. Los 
cómodos nichos nacionales desaparecen , reemplazados 
por el más duro en tomo de la competencia mundial. De 
esta manera, el reto princ ipal para Bogotá, según el Informe 
Monitor, es el de c1eti nir una idea clara de si misma ; en 
otros casos , es la fa lta de educac ión espec iali zada en 
tecnología , negocios e innovaci ón (Medellín ) o de capi
tal social (Barranqu illa). También en los pl anos loca les se 
asimila la nanativa de la competitividad en lo s 
diagnósticos urban os. subrayando neces idades como el 
fOl1¡¡lecillliento de la ac tividad y el espíritu empresariales, 
la cultura de trabajo, la investigac ión e innovación , la 

infraestructura, los servicios públicos y la imagen y 
promoción de la ciudad . 

El futuro de las ciudades se visualiza sobre todo en 
términos de la competitividad alcanzada. Los planes lo
cales presentan visiones del futuro a diez, quince o veinte 
años en las cuales el futuro está imaginado en ténninos 
de una ciudad internacional, insertada en redes mundiales, 
exportadora, líder en el contexto nacional e internacional, 
productiva y atractiva. 

En esta construcción lineal con rotura, se asigna a las 
ciudad es una nueva y renovada importancia. 
Minimizan do el hecho de que las ciudades siempre han 
sido centros dinámicos de la economía y de la cultura, se 
argumenta qu e es hora de abandonar la idea de que las 
ciudades son el reflejo del desarrollo económico, para 
entenderl as más bien como motores de este desarrollo . 
De esta manera , se refiere a las ciudades y regiones como 
' plataformas' y 'palancas ' vitales para el desarro ll o, 
inclu so para la estrategia nacional de desarrollo. Se 
argumenta que la disposición de infraestructura y 
equipamientos, de ca pital social y atract ivos ambientales 
convierte el territorio en un componente proactivo de l 
desarrollo . Pero son espec ialmente los gobiernos locales 
los señalados para ser los grandes prot ago ni stas , en 
cuyas manos es tá la responsabilidad hi stóri ca de 
promocionar e l desa rrollo econ óm ico mediante la 
adecuación de las condiciones necesarias para que la 
empresa pr ivada fl orezca. 

La anterior es una de las características más in teresa ntes 
de la narrativa de la competitiv idad : prec isamente en el 
mom en to en que la d inámica social pasa , de manera 
decisiva , a manos del sec tor privado, la narrativa de la 
competitividad proc lama el papel protagónico de los 
gobiernos locales , desprovistos éstos de cas i todo el 
poderoso instrumental que hasta hace poco poseían para 
dirigir la suerte de las sociedades urbanas . 
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Encuentro de narrativas y sentido de 
totalidad 

La narrativa de la competitividad también cumple la 
función de integrar las diversas narrativas sobre la ciudad, 
y constituye una nueva manera de articulación sectorial 
en el discurso sobre la ciudad . Al erig irse en problema 
central del prese nte y reto principal del futuro, se 
constituye en el foco de la acción estatal, definiendo el 
campo de las prioridades de intervención y la orientación 
práctica de las políticas públicas, que tradicionalmente 
fueron determinadas por las metas de bienestar de la 
población y los intereses locales. 

De esta manera, la narrativa de la competitividad redefine 
las prioridades de la educación en términos de las 
necesidades de una fuerza laboral, ya no culta en el sentido 
tradicional , sino capacitada para cumplir las tareas 
requeridas po r la competitividad: destrezas prácticas en 
áreas como la informática y los servicios profesionales, y 
la inculcación de un 'espíritu empresarial' en los 
ciudadanos . Así mismo, la ciencia y la tecnología deben 
orientarse no hacia el problema del conocimiento o de 
una formación humanística, sino a la investigación e 
innovación en procesos productivos. La educación, la 
ciencia y el desarrollo tecnológico se dirigen hacia la 
formación de ' capital social' en función de la 
competitividad. De manera semejante, la creación de 
infraestructura y equipamientos debe satisfacer los 
requi s itos de la competitividad internacional - la 
satisfacción de empresarios e inversionistas - en primera 
instancia. Mejores puertos y aeropuertos, sistemas de 
comunicación e informática, centro s culturales y 
recreativos etc., pueden redundar directamente en mejores 
condiciones para una parte de las poblaciones urb~nas; 
en otras casos, los centros de negocios y hoteles de cinco 
estrellas, enclaves de vivienda de estrato alto, e incluso 
medidas de segregación y seguridad extremadas poco 
inciden en las condiciones de vida de las mayorías. 

No obstante, la narrativa insiste reiteradamente en los 
beneficios de la competitividad para el conjunto de las 
sociedades urbanas. Sobre todo en los objetivos de los 
planes locales, se pretende, a través de la estrategia de 
competitividad, generar riqueza y bienestar social en una 
lucha frontal contra el desempleo, la desigua Idad y la 
injusticia social. El futuro se proyecta en términos de una 
ciudad trabajadora, de empleo e ingresos (Barranquilla, 
Cali y Medellín), bienestar colectivo, convivencia pacífica 
(Cali y Medellín), integradora y regional en su alcance y 
con figuración . 

Este futuro también se cuanti fica y precisa . Bogotá, por 
ejemplo, define como objetivo la generación de 750.000 
empleos por cuenta de las exportaciones , así como 
alcanzar el promedio mundial de exportaciones per capita. 
Medellín fija la meta de exportar bienes y servicios de alto 
valor agregado, Barranquilla la de construirse como 
plata fonna de exportaciones nacionales e internacionales, 
Cali la de utilizar la Ley Páez para atraer inversiones. 

Siendo futuros imaginados y sin ataduras analíticas en 
las trayectorias recientes de las economías locales, las 
ciudades pueden ignorar por completo la experiencia de 
casi una década de globalización y desregulación de la 
economía, lo cual les ha dejado, sin excepción, la pérdida 
de empleos en el sector manufacturero, mayor 
infonnalización y aumentos en los niveles de pobreza y 
desigualdad social, tal como veremos en el Capítulo 4. Así, 
la narrativa de la competitividad depende de un acto de fe 
y se convierte en una letanía, cuya credibilidad depende 
de la repetición ritual izada más que del análisis frío. 

Encuentro de actores 

Otra característica notablemente presente en la narrativa 
de la competitividad consiste en su calidad de locus de 
convocatoria y lugar para el encuentro d iscursivo de los 
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actores urbanos. Hemos visto cómo las estrategias de 

competitividad se formulan en primera instancia mediante 

la iniciativa del gobierno nacional, los gob iell1os locales 

y el sector privado local. Éstos, a su vez, crean mesas de 

trabajo y comités, en las cuales se convoca a la 

participación de las universidades, los sindicatos y las 

organizaciones sociales, de tal manera que todas las 

'fuerzas vivas' de la sociedad local 'participan' de alguna 

manera en la narrativa de la competitividad. 

El análisis de las narrativas subraya la función de éstas 
de crear la sensac ión de un entendimiento común y 

compartido, en nuest ro caso alrededor de la 

competitividad econó mica , y asi establecer 

responsabilidad es y compromisos compartidos. Esta idea 

de la narrativa como efecto y sensación incluyente parece 

especialmente pertinente . La competitividad económica 

es, después de todo, un asunto cspecializado y práctico 

de los empresarios. Es poco probable que los gobiernos 
locClles , sectores aCCldémicos y mucho menos las 
organizaciones sociales entiendan bien la complejidad y 
la~ implicaciones del libre comercio internacional para la 

ecol1omía empresar ial. Aún si fuera así , la información 

sobre la cual se actúa y se justifican las actuaciones, pasa 

en primer lugar por la empresa privada y sus organizaciones 

grell1iales. En consecuencia, éstas siempre tienen el poder 

pClra controlar la narrativa y cómo se relata . 

H"y un reconocimiento implícito de esta situación en el 

desplazamiento del lugar de formulación de la política 

económica local . Siendo los gobiernos locales actores 
cognitivamente inferiores, la empresa privada asume el 
liderazgo en la autoría de la narrativa, hecho que se 

in stituci onaliza a través de los PEER y los CA RCE, 

organis mos de concertación (instrucción) con los 

gobierno s y demás actores locales. En consecuencia, 
especialmente las Cámaras de Comercio de las ciudades 
se convierten en centros privados para la elaboración de 

las estrategias pLlblicas de competitividad. En las cuatro 

ciudades estudiadas, encontramos que las Cámaras de 

Comercio, que reúnen y representan la empresa privada, 

tienen un enonne poder e influencia en la fonnulación de 

las poi íticas públ icas . A su vez, se logra la necesaria 

participación de los demás actores urbanos (públicos, 

privados y sociales) mediante mesas y consejos de 

competitividad, así como la pal1icipación social más amplia 
en el proceso de elaboración de los diferentes planes de 

desarrollo locales, donde el tema de la competitividad ya 
tiene su lugar central plenamente establecido. 

Superación de conflictos y de la 
fragmentación política 

Las características abordadas hasta ahora contienen otra 

cualidad importante de las narrativas: el potencial para 

superar, contener o modificar los conflictos urbanos . En 

el sentido de que, como narrativas, las estrategias de 
competitividad congregan los actores urbanos y los hacen 

partícipes en un nuevo proyecto de ciudad que promete, 
además, am plios beneficios para todos los ciudadanos 

tra bajo, bienestar, mejor infraestructura y equipamientos, 
una imagen intern(lcional, etc . - pueden actuar como eje 

de convocatoria en medio de sociedades urbanas 

signad as por la desconfianza y el conflicto. 

Efectivamente, la nalTativa de la competitividad funciona 

así hasta cierto punto. Poi íticall1ente , la narrativa está tan 

extendida que sería impensable que un gobierno local 
cualquiera hablara en contra de la competitivid ad en sí. 
Tampoco hay políticas alternativas que tengan el mismo 

estatus a nivel loca l. De esta manera , la narrativa de la 

competitividad logra, si no unir las dirigencias pol ít icas 

locales, por lo menos eliminar un área de contención. 
También la narrativa garantiza que el sector privado actúe 
en armonía con el sector público, pues en efecto el sector 

privado está fijando las pautas generales del desarrollo 

urbano en sus propios intereses, aunque, por supuesto, 
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siempre hay espacio para escaramuzas menores. 
Finalmente, los demás actores sociales parecen aceptar 
la narrativa de la competitividad como algo universal, 
natural e inevitable, una característica de la globalización 
que es preciso aprovechar, aun cuando su participación 
en este nuevo mundo es todavía precaria o apenas latente. 

La fuerza social de la narrativa de la competitividad parece 
depender de la producción de resultados urbanos, reales 
o simbólicos, suficientes para mantener la credibilidad de 
la narrativa entre la ciudadanía en general. El caso de 
Bogotá es interesante en cuanto a que la 'competitividad ' 
puede demostrar mejoras significativas en la imagen de la 
ciudad y la auto-imagen de sus habitantes. Las otras tres 
ciudades, hasta ahora, han presenciado transformaciones 
físico-espaciales mucho más modestas, aunque la tradición 
y el orgullo regionales - siempre han sido importantes 
centros exportadores en la economía nacional - han sido 
suficientes para sostener, si no exigir, una participación 
en la nueva economia global izada. 

Por otro lado , la ca pacidad de la narrativa de la 
competitividad para unir políticamente las ciudades no 
está garantizada. Si bien tiende a cohesionar las dirigencias 
urbanas y conseguir la colaboración de amplios sectores 
académi cos y sociales, persisten diversas manifestaciones 
del confli cto urbano. En buena parte, la competitividad 
reduce la conflic tivid ad en el sentido de que el conflicto 
no tienen cabida en la narrativa. Sin embargo, a menos 
que la competitividad elllpiece a producir los resu ltados 
tangibles que promete para las gra ndes mayorías y 
contribuya a reducir la pobreza e inequidad urbanas, su 
credibilidad como nilrrativa integradora estará en duda. 

Símbolos y metáforas 

Las narrativas funcionan con base en la construcción y 
utilización de símbolos y metáforas como mecanismos de 
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dramatización que aumentan la disposición de la gente a 
creer en ellas. Podríamos decir que la misma noción de la 
competitividad urbana es una metáfora, ya que traslada 
un concepto económico y empresarial a todo un cuerpo 
socioespacial, como si la competitividad fuera una 
característica propia y natural de este. Los mismos 
conceptos económicos de la competitividad actúan como 
símbolos. Las nociones de 'c lusters' y 'cadenas' 
productivas, de coordinación entre gobierno local y sec
tor privado, la eficiencia gerencial de las instituciones 
públicas, el compromiso de universidades prestigiosas 
etc., se utilizan en la narrativas de competitividad para 
demostrar la modernización, disposición y adecuación 
de las ciudades para entrar a competir. 

La competitividad es una metáfora universal y contiene 
elementos comunes en las cuatro ciudades, como la 
calidad y cobertura de sus servicios públicos, su posición 
privilegiada frente a los mercados nacionales e 
internacionales, y su condición de principal centro de 
una determinada actividad. Pero también las ciudades 
construyen sus propias metáforas y símbolos en sus 
narrativas de competitividad, en buena parte a través de 
sus geografias e historias. Se trata , en efecto, de un intento 
de aserción de una identidad única en el mar de 
uniformidad que implica el mercado homogeneizante, 
presentada en la fonna de 'ventajas competitivas '. En 
este sentido Bogotá, por ejemplo, se identifica en términos 
de lo que significa ser la ciudad capital: principal centro 
político y financiero del país, la ciudad más diversificada 
e internacionali zada, con la mejor oferta educativa, etc. 
Medell ín hace gala de su gente emprendedora y fundadora 
de pueblos y empresas, y de haber sido el primer centro 
manufacturero del país pero ahora en plena reconversión 
industrial; Cali resalta su posición estratégica frente a los 
mercados de la cuenca del Pacífico, Barranquilla su 
ubicación y tradición como puerto para las exportaciones. 
Estas calidades inventadas a la medida de la 
competitividad se traducen en los nuevos eslogan de las 
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