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La ciudad de Medellín en Colombia se transformó en las últimas décadas, pasando de ser 
un referente de crimen y narcotráfico a uno de competitividad, desarrollo empresarial y 
mercadeo, implementando políticas de internacionalización que priorizan la inserción de 
la ciudad en redes globales bajo la dinámica del urbanismo neoliberal. El artículo analiza 
las lógicas del proceso de internacionalización de Medellín a través de las estrategias in-
cluidas en los planes de desarrollo municipal de los cinco gobiernos comprendidos entre 
2001 y 2016. Esto, implementando una metodología cualitativa que combina los méto-
dos del process tracing y la comparación. Se evidencia que las estrategias implementadas 
por los cinco gobiernos del periodo estudiado se enfocaron en mejorar temas de desa-
rrollo económico, empresarial y de competitividad, pero al tiempo presentan una des-
conexión entre dichos propósitos y sus efectos frente a necesidades sociales recurrentes. 

globalización; política urbana; redes
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Abstract

Keywords

Resumo

Palavras-chave

Comparative Analysis of the 
Internationalization Policies 
of Medellín and Its Logics, 2001-2016

The city of Medellin in Colombia transformed in recent decades from being a reference 
for crime and drug trafficking to one of competitiveness, business development, and mar-
keting by implementing internationalization policies that prioritize the city’s insertion 
into global networks under the dynamics of neoliberal urbanism. The article analyzes the 
logic of Medellin’s internationalization process through the strategies included in the Mu-
nicipal Development Plans of the five governments between 2001 and 2016. The arti-
cle implements a qualitative methodology that combines the methods of process tracing 
and comparison. It is evident that the strategies implemented by the five governments of 
the period studied focused on improving economic, business, and competitiveness de-
velopment issues, but at the same time present a disconnection between these purposes 
and their effects on recurring social needs.

Globalization; Urban Policy; Networks

Análise comparativa das políticas 
de internacionalização de Medellín e suas lógicas, 2001-2016

Nas últimas décadas, a cidade de Medellín, na Colômbia, deixou de ser um ponto de re-
ferência para o crime e o tráfico de drogas para se tornar um ponto de competitividade, 
desenvolvimento de negócios e marketing, implementando políticas de internacionali-
zação que priorizam a inserção da cidade em redes globais sob a dinâmica do urbanismo 
neoliberal. O artigo analisa as lógicas do processo de internacionalização de Medellín por 
meio das estratégias incluídas nos Planos de Desenvolvimento Municipal dos cinco go-
vernos entre 2001 e 2016. Isso, implementando uma metodologia qualitativa que com-
bina os métodos de rastreamento e comparação de processos. É evidente que as estratégias 
implementadas pelos cinco governos do período estudado se concentraram na melhoria 
das questões de desenvolvimento econômico, empresarial e de competitividade, mas, ao 
mesmo tempo, apresentam uma desconexão entre esses propósitos e seus efeitos sobre as 
necessidades sociais recorrentes.

globalização; política urbana; redes

https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu16.acpi
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Medellín, Colombia, se ha transformado en las 
últimas décadas, pasando de ser un referente de 
crimen y narcotráfico en el mundo gracias a la 
implementación de estrategias políticas y urbanas 
que la han insertado en diversas redes globales de 
ciudades, que siguen la línea del urbanismo neo-
liberal expresado en agendas de internacionali-
zación y competitividad (Gómez y Villar, 2015; 
Gutiérrez et al., 2016; Jiménez y Piaggio, 2021; 
Quinchía, 2021; Torres, 2020; Valencia Gonzá-
lez y Angelcos Gutiérrez, 2020). 

El artículo compara las lógicas del proceso de in-
ternacionalización de la ciudad con de los mensa-
jes establecidos en las estrategias de los planes de 
desarrollo municipal (PDM) de cinco gobiernos 
municipales entre 2001 y 2016. El problema se 
analiza teniendo en cuenta las trayectorias histó-
ricas de desarrollo local, los beneficios económi-
cos y los cambios en las políticas urbanas, lo cual 
permite una aproximación a la estructura y trans-
formación del espacio de los flujos (Del Cerro, 
2004). Se entienden las redes globales de ciuda-
des a partir de una perspectiva amplia construida 
desde los planteamientos de Castells (2006), Sas-
sen (2003), Barber (2013) y Boix Domenech 
(2003) y sus relaciones con los modelos de ur-
banismo neoliberal (Brand, 2009; Del Valle Pe-
resini, 2018; Pérez-López, 2019; Sassen, 2003; 
Valencia González y Angelcos Gutiérrez, 2020). 
En este orden de ideas, el objeto de estudio de 
esta investigación lo constituyen las estrategias 
de internacionalización de la ciudad. 

Las investigaciones sobre la transformación ur-
bana de Medellín se pueden clasificar en tres 

grupos generales: el primero, asociado a la violen-
cia e inseguridad y al estudio de problemáticas de 
desigualdad y exclusión (Álvarez et al., 2011; Gu-
tiérrez et al., 2016; Sánchez, 2013); el segundo, 
sobre planeación y renovación urbana (Echeve-
rry, 2019; Giraldo-Giraldo, 2019), analizando 
las inversiones en infraestructura y regeneración 
urbana a través de mecanismos de valorización 
(Zapata-Cortés, 2017); y el tercero, sobre el de-
sarrollo económico y la internacionalización de 
la ciudad (Gómez, 2008; Mesa et al., 2020; Pi-
neda, 2016, 2019; Zapata-Cortés, 2017). 

No obstante, en la construcción del estado del 
arte no se evidenció producción científica que 
analice de manera comparada las políticas de in-
ternacionalización de la ciudad y sus lógicas sub-
yacentes. Este vacío se considera una oportunidad 
para aportar a la discusión desde una perspectiva 
metodológica novedosa que combina la ciencia 
política y el urbanismo. Para el desarrollo de la 
investigación se abordaron tres cuestiones: ¿cómo 
ha sido el proceso de inserción de Medellín en 
las redes globales de ciudades?, ¿cuáles han sido 
los propósitos de dicha inserción? y ¿cuáles han 
sido los mensajes utilizados para ello?

La metodología es cualitativa, con un carácter 
combinado o multi-métodos (Zamora, 2018) que 
incluye el process tracing (Bril-Mascarenhas et al., 
2017) y el método comparado (Nohlen, 2013; Pé-
rez-Liñán, 2010; Tilly, 1991). Se observa el pro-
ceso de internacionalización de Medellín desde 
un procedimiento inductivo a través de recolec-
ción de información y datos empíricos, a partir 
de los cuales se construye una narrativa preliminar 

Introducción
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(Bril-Mascarenhas et al., 2017) y, posteriormente, 
desde una comparación individualizadora y cog-
noscitiva, se contrastan los mensajes de las estrate-
gias incluidas en los PDM de los cinco gobiernos 
y se describen las lógicas que subyacen a dichos 
mensajes desde el marco teórico propuesto.

En el siguiente apartado, se describe el marco 
teórico y la propuesta de análisis; en el tercero, 
se desarrollan la metodología y las fases de in-
vestigación; en el cuarto, se incluyen los resulta-
dos, haciendo una descripción de cada PDM y 
los datos de la participación de la ciudad en re-
des globales, al igual que los hermanamientos y 
los propósitos de la internacionalización; final-
mente, se concluye que la estrategia de interna-
cionalización de Medellín se enfoca en mejorar 
temas de desarrollo económico, empresarial y de 
competitividad que presentan una desconexión 
frente a necesidades sociales. 

Marco teórico

Según Castells (2006), los cambios en los modos 
de producción desde 1970 crearon una nueva 
economía de “redes globales de capital, gestión 
e información, cuyo acceso al conocimiento tec-
nológico constituye la base de la productividad y 
la competencia” (p. 507). Esto implicó un giro 
en los espacios urbanos y el desarrollo de nue-
vos contextos sociales y geográficos desde donde 
surgieron megaciudades de más de diez millo-
nes de habitantes y redes de ciudades que se in-
terconectan y funcionan en tiempo real. Así, el 
espacio de las prácticas sociales se construyó en 
torno a flujos de capital, información, tecnolo-
gía, interacción organizativa, imágenes, sonidos 
y símbolos, todos ellos expresando los “procesos 
que dominan nuestra vida económica, política 
y simbólica” (p. 445).

Esta realidad urbana se desarrolla en los nodos 
de una red interconectada dentro de la economía 

global, que “concentran las funciones superiores 
de dirección, producción y gestión en todo el 
planeta; el control de los medios de comunica-
ción, el poder de la política real; y la capacidad 
simbólica de crear y difundir mensajes” (Castells, 
2006, p. 437). De ahí que las ciudades contem-
poráneas no apuestan por ser centros dominantes 
de la economía global, sino por tener la capaci-
dad de insertarse en las redes que conectan con 
el sistema global de ciudades. En ese contexto, 
las ciudades que se conectan a las redes informa-
cionales no incorporan a los grupos marginados 
que se resisten a ser olvidados, pues el rasgo dis-
tintivo de la ciudad actual es el de “estar conec-
tada globalmente y desconectada localmente, 
tanto física como socialmente” (p. 438).

Por su parte, Sassen (2003) considera que las ciu-
dades globales desempeñan un papel importante 
porque vinculan sus economías con los circui-
tos globales, al tiempo que realizan transaccio-
nes transfronterizas que aumentan las redes de 
grupos particulares de ciudades y forman nuevas 
geografías de centralidad que las conectan con 
una “variedad de redes transfronterizas” (p. 6). 
El principal efecto de la expansión global de las 
ciudades es el ascenso masivo de la gestión global 
y de servicios que solo incluyen algunos compo-
nentes de las ciudades.

Para Barber (2013), las ciudades históricamente 
han conformado redes de cooperación que les 
permiten superar las capacidades de los Esta-
dos-nación para resolver problemáticas sociales, 
a lo cual agrega que, primero, en la actualidad 
más de la mitad de la población mundial vive 
en ciudades, siendo estas el hábitat natural de 
los humanos; segundo, a diferencia de los Esta-
dos-nación, las ciudades tienen la capacidad y la 
voluntad de trabajar en red, bajo principios como 
la cooperación y el pragmatismo; y, tercero, los 
gobiernos urbanos son los que toman decisiones 
sobre los problemas reales. 
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De hecho, Barber (2013) evidencia cómo los al-
caldes ya están gobernando el mundo a través 
de redes globales, formales y no formales, que 
permiten aprender y abordar en conjunto pro-
blemas transfronterizos de armas, comercio, cam-
bio climático, interculturalidad, crimen, drogas, 
transporte, salud, inmigración y tecnología. En 
contraposición, los Estados-nación resultan ser 
un obstáculo para las ciudades al interferir en la 
cooperación, por recurrir a atributos de sobera-
nía, autonomía, nacionalidad e independencia 
(Piedrahita-Bustamante, 2021). 

Finalmente, Barber (2013) plantea que las redes 
globales de las ciudades son tanto formales como 
informales. Las primeras son posibles gracias a 
la voluntad de autoridades locales y validadas a 
través de suscripciones y documentos escritos, 
mientras que las informales están conformadas 
por movimientos cívicos o de intercambio de 
conocimientos entre alcaldes para afrontar pro-
blemáticas compartidas. Un ejemplo de las re-
des formales es el de la organización Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que “apoya 
la cooperación internacional entre las ciudades y 
sus asociaciones, y facilita programas, la creación 
de redes y asociaciones para desarrollar las capa-
cidades de los gobiernos locales” (CGLU, 2019). 

Desde otra perspectiva, las redes de ciudades se 
refieren a una interpretación de la economía del 
espacio en la cual los nodos son las ciudades con 
vínculos socioeconómicos mediante los cuales se 
dan intercambios basados en infraestructuras de 
transporte y comunicación. Por tanto, la idea de 
red permite comprender las ciudades desde el 
dinamismo y la flexibilidad en sus actividades 
económicas y políticas respecto a concepciones 
rígidas propias de los Estados-nación (Boix Do-
menech, 2003).

Siguiendo al mencionado autor, las redes de ciu-
dades son un paradigma de análisis marcado por 

dos lógicas: la competitiva y la de red. La primera 
refiere a la competitividad de las unidades espe-
cializadas, las empresas exportadoras, el marke-
ting y la especialización de mercados, mientras 
que la lógica de red se basa en el conocimiento y 
la generación de innovación a partir de mecanis-
mos cooperativos (Boix Domenech, 2003, p. 4).

Este contexto urbano, marcado por la internacio-
nalización y la participación de las ciudades en 
redes globales, obedece a lo que diversos investi-
gadores entienden como el urbanismo neoliberal, 
en el cual las ciudades operan como centros de 
producción, reproducción y expansión del mo-
delo capitalista a través del desarrollo del sector 
privado e inmobiliario (Valencia González y An-
gelcos Gutiérrez, 2020), lo que en términos de 
planeación genera constantes renovaciones espa-
ciales que expanden la ciudad y arrasan con el 
tejido urbano, debido a que no se integran con 
el entorno existente, creando división y segrega-
ción socioespacial (Pérez-López, 2019). 

De este modo, las políticas de internacionali-
zación e inserción en redes globales de ciuda-
des se entienden bajo una lógica neoliberal que 
desconecta a la ciudad de su población, a pesar 
de generar oportunidades económicas y de visi-
bilidad en las dinámicas de la era de la informa-
ción. Estas son las dinámicas que se reconocen 
en Medellín, en casos como el proyecto Cintu-
rón Verde, el cual evidenció cómo las autoridades 
locales buscaron satisfacer los requerimientos glo-
bales para posicionar a Medellín ante el mundo 
“como una ciudad innovadora, competitiva y 
con aptitud de mercado” (Echeverry, 2019, p. 
276). Por su parte, durante los Juegos Surame-
ricanos de 2010, además de la realización del 
evento deportivo, la estrategia de las élites econó-
micas fue consolidar la ciudad como un “clúster 
de turismo, negocios y ferias” (Giraldo-Giraldo, 
2019, p. 133). Finalmente, está el caso de la cons-
trucción de infraestructura vial para la conexión 
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de Medellín con el mundo a través de cobros de 
valorización (Zapata-Cortés, 2017).

Bajo este orden de ideas y de planteamientos teó-
ricos y conceptuales se propone, siguiendo la idea 
de Boix Domenech (2003), una tercera lógica de 
“desconexión”, que desde el urbanismo neolibe-
ral se asocia también a lo señalado por Castells 
(2006) y Sassen (2003) cuando afirman que las 
ciudades contemporáneas, aunque tienen la ca-
pacidad de insertarse en las dinámicas globales, 
están al tiempo fragmentadas y desconectadas en 
su interior con las poblaciones locales, dado que 
la gestión global y de servicios solo permite vin-
cular algunos aspectos de las economías urbanas. 
Esta desconexión en Medellín se manifiesta en la 
priorización de agendas de internacionalización 
que generan efectos positivos en términos econó-
micos, pero que paralelamente también son gene-
radoras de desigualdad social (Echeverry, 2019). 

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cualitativo, a través de la combinación de los 
métodos del process tracing (Bril-Mascarenhas 
et al., 2017) con el método comparado (Nohlen, 
2013), incluyendo también estrategias del aná-
lisis político del discurso en perspectiva compa-
rada según las lógicas del análisis de recurrencias, 
similitudes y diferencias en los enunciados y es-
trategias políticas en los PDM (Fair, 2019). Las 
fuentes principales fueron los PDM y datos su-
ministrados por la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín (ACI), y la técnica de re-
colección de información fue el fichaje. 

En la primera fase de la investigación, se recopi-
laron las fuentes teóricas y a partir del carácter 
inductivo del process tracing se recopilaron docu-
mentos como los PDM desde el año 2001 hasta 
el 2016. En la segunda fase se decantó y analizó 
la información, teniendo como foco las líneas de 

globalización e internacionalización planteadas 
en los PDM, con lo cual se construyó la narra-
tiva del proceso. En la tercera fase se agruparon y 
compararon los datos obtenidos a partir de las ló-
gicas de competitividad, de red y de desconexión. 

El criterio de delimitación del estudio contem-
pla, primero, el momento inicial de inclusión de 
este tipo de estrategias en los PDM y, segundo, 
el hecho de que los gobiernos analizados ya ha-
bían finalizado al momento de la investigación. 

El análisis del proceso se hizo desde un recorrido 
inductivo, debido a la falta de estudios teóricos y 
empíricos al momento de construir el estado del 
arte. En otras palabras, se recurrió a hechos y da-
tos para lograr un acercamiento desde las intui-
ciones teóricas de los autores, debido a la ausencia 
de conocimiento sistemático del problema. La 
comparación es individualizadora (Tilly, 1991), 
dado que se contrastaron los cinco PDM entre 
2001 y 2016 con el propósito de identificar los 
mensajes de internacionalización incluidos en las 
estrategias políticas (peculiaridades), y cognosci-
tiva, porque se analizan las lógicas que subya-
cen a dichos mensajes. El instrumento usado en 
este proceso fue una tabla, en la cual las filas co-
rresponden a los tres tipos de lógicas analizados 
(competitiva, de red y de desconexión) y las co-
lumnas a los periodos de cada uno de los PDM 
estudiados (Tabla 3). 

Con todo, la investigación construye la narrativa 
y compara el proceso de internacionalización de 
Medellín en los últimos cinco gobiernos locales 
finalizados a través de la inserción en las redes 
globales de ciudades, entendiendo estas como 
una forma de analizar la trayectoria histórica del 
desarrollo local, los beneficios económicos y los 
cambios en las políticas urbanas para tener un 
acercamiento a la estructura y la transformación 
de la ciudad en un contexto de globalización. 
Para ello, el trabajo responde a tres preguntas: 
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¿cómo ha sido el proceso de inserción de Mede-
llín en las redes globales de ciudades?, ¿cuál ha 
sido el propósito de insertar a la ciudad en estas 
redes? y ¿cuáles han sido los mensajes utilizados 
para lograr este propósito? 

Resultados

Según Sánchez (2013), Medellín se reinventó a 
finales del siglo XX y principios del XXI cuando 
le apostó a nuevas formas de producción que lo-
graron orientar el desarrollo económico hacia la 
generación de conocimiento y el uso de tecno-
logías en sectores como energía, construcción, 
turismo, telecomunicaciones y textiles. De esta 
forma, la ciudad se enfocó en la innovación y 
creó una economía urbana de servicios con al-
tos grados de conocimiento. 

Por su parte, Gómez (2008) señala cómo, desde 
finales de la década de 1990, los gobiernos de 
Medellín expresaron a través de los PDM un con-
cepto de ciudad asociado a las “nuevas tecnolo-
gías informáticas que posibilitan la liberación del 
anclaje en el espacio” (p. 8), y cómo desde 1995 
se planteó el Proyecto Visión 2015, el cual pro-
puso crear una ciudad “educadora, equitativa, 
sostenible, cohesionada socialmente y competi-
tiva”, o el Proyecto 2002-2020, aprobado por el 
Concejo Municipal a través del Acuerdo 018 de 
2001, el cual planteó la reinvención de Mede-
llín a través de “la consolidación, la renovación 
y el redesarrollo” (p. 8). 

Desde los noventa, Medellín ha buscado su in-
ternacionalización, integrándose a diversas redes 
globales de ciudades a través de mensajes políti-
cos que han buscado su transformación econó-
mica y productiva. Según Pineda (2016), desde 
ese tiempo la ciudad impulsó la conformación 
de negocios clúster, “de la mano de una política 
de internacionalización y promoción de ciudad, 
los cuales han aportado a la generación de un 

reconocimiento internacional como destino para 
hacer negocios en América Latina” (p. 85). Es así 
como se desarrollaron políticas que han permitido 
insertar la ciudad en las dinámicas de la economía 
global, al tiempo que se ha generado una marca 
de ciudad, contribuyendo significativamente a su 
percepción positiva a nivel internacional. 

Otros antecedentes de este proceso se dieron en 
1995, momento en que la Consejería Econó-
mica inició un plan para atraer empresas inter-
nacionales (Concejo de Medellín, 2015, citado 
en Pineda, 2016, p. 86) y se planteó el Plan Es-
tratégico de Medellín y el Área Metropolitana 
2015, que buscó la internacionalización enfo-
cada en la promoción de la ciudad y el valle de 
Aburrá como un “centro internacional de nego-
cios y de destino turístico” (Echeverri y Bravo, 
2009, citado en Pineda, 2016, p. 87). 

No obstante, fue a partir de 2001 que en los 
PDM se planteó la idea de redefinir la “compe-
titividad de Medellín en un contexto globalizado 
basado en la producción de conocimiento” (Con-
cejo de Medellín, 2001b, p. 3). En ese momento, 
como política de ciudad, se empezó a referenciar 
la relación entre globalización y competitividad. 
En el componente “Medellín sin fronteras” del 
PDM 2001-2003 se indican los lineamientos de 
la competitividad de la ciudad, a fin de

facilitar el desempeño empresarial en un ambiente de 
credibilidad y confianza, que permita posicionar a Me-
dellín en las redes de negocios nacionales e interna-
cionales. Una estrategia de internacionalización no es 
solamente un asunto de intercambio de mercancías; 
también comprende líneas de acción en el flujo de ca-
pitales y la transferencia de conocimiento, las cuales se 
deben incorporar a la actividad productiva si se quiere 
lograr un crecimiento estable en el comercio interna-
cional. En los índices que significan progreso y bien-
estar la ciudad debe apretar su acelerador, si no quiere 
quedar a la zaga de otras naciones. (Concejo de Me-
dellín, 2001b, p. 52)
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En el PDM 2001-2003 se propuso la creación de 
la Consejería para la Internacionalización de Me-
dellín, entre cuyas funciones estaban: estrechar 
lazos de “cooperación técnica y financiera entre 
Medellín y otras ciudades del mundo”; promocio-
nar la imagen de la ciudad; propiciar negocios e 
inversión nacional y extranjera; divulgar los pro-
yectos de ciudad que puedan obtener coopera-
ción internacional; y vincular a las universidades 
y los centros de desarrollo tecnológico (Concejo 
de Medellín, 2001b, p. 63). Dos de los principa-
les propósitos se centraron en hacer de Medellín 
un distrito tecnológico y en vincular los proyectos 
“Cities” y “Ciudades Hermanas”, para convertir 
a la ciudad en líder mundial y establecer conve-
nios de cooperación técnica y alianzas estratégicas 
que le permitieran posicionarse como plataforma 
competitiva en el contexto internacional. 

En 2001, a través del Acuerdo Municipal 73 el 
Concejo de Medellín autorizó al alcalde para ha-
cer parte de una corporación sin ánimo de lucro 
orientada a la búsqueda de cooperación interna-
cional (Concejo de Medellín, 2001a, p. 8). Esta 
institución fue la Agencia de Cooperación e In-
versión de Medellín y el Área Metropolitana, la 
cual fue creada con la Ley 489 de 1998 y luego 
le fueron asignados recursos para su funciona-
miento en el PDM del periodo 2004-2007. 

En la línea cinco del plan se propuso integrar 
a Medellín a la región y el mundo, para pro-
fundizar “su participación en los flujos globales 
de capitales, productos, servicios, cooperación, 
conocimiento y relaciones multiculturales, ace-
lerando así la obtención de sus objetivos en ma-
teria de desarrollo” (Alcaldía de Medellín, 2004, 
p. 144). La estrategia buscó integrar a la ciudad 
con el mundo a través de una agenda de relacio-
nes internacionales, apoyando las actividades de 
internacionalización de los empresarios, con el 
fin de hacer de la ciudad una marca de confianza 
para los negocios y la cooperación internacional.

Además, a través de la estrategia para la interna-
cionalización de Medellín, el área metropolitana 
del valle de Aburrá y Antioquia, se buscó posicio-
nar a la ciudad en los circuitos del poder econó-
mico y tecnológico del sistema mundial, haciendo 
énfasis en el aprovechamiento de los tratados de 
libre comercio (TLC) para integrar todos los sec-
tores productivos y en considerar la internaciona-
lización de la ciudad como un objetivo principal 
para el desarrollo regional. Para ello, se esbozó 
una estrategia glocal, que buscó generar marcos 
de cooperación público-privada, atraer inversión 
extranjera e incrementar la competitividad a tra-
vés de la invocación y el desarrollo de centros tec-
nológicos (Comisión Tripartita, 2007). 

A diferencia del PDM 2004-2007, que no abordó 
de manera directa los asuntos de globalización, en 
el del periodo 2008-2011 se planteó de nuevo su 
importancia para la ciudad, al considerar que la 
globalización permite la competitividad y la crea-
ción de ventajas en materia de negocios, además 
de que alienta la alta productividad y la atrac-
ción de nuevas inversiones, servicios especializa-
dos, mano de obra calificada y turismo (Concejo 
de Medellín, 2008). En la línea cinco de dicho 
plan (Ciudad con proyección regional y global), 
se reconoció la inserción global de la ciudad y se 
propuso hacer de Medellín un referente a través 
de alianzas estratégicas que contribuyeran al de-
sarrollo regional y a mejorar los índices de de-
sarrollo humano y calidad de vida (Concejo de 
Medellín, 2008, p. 116). 

Otra estrategia en el periodo 2008-2011 fue la 
creación del Modelo Medellín, en el cual se re-
conoció la “transformación urbana que incluyó, 
entre otras áreas, el sistema educativo y las redes 
de inclusión social, las bibliotecas y los parques 
culturales, el espacio público y los medios de 
transporte, la transparencia y el empoderamiento 
comunitario” (Alcaldía de Medellín, 2009, p. 20), 
convirtiendo así a la ciudad en un laboratorio y 
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referente positivo en el mundo. Finalmente, en 
2011 el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 
339 como política de cooperación internacio-
nal de la ciudad.

Por su parte, en el componente tres del PDM 
2012-2015 “Medellín conectada con el mundo” 
se propuso convertir a la ciudad en un punto 
atractivo de inversiones y negocios, destacando 
además su avance en los últimos años y su reco-
nocimiento internacional como “líder en la ges-
tión de relaciones de cooperación en diversos 
escenarios” (Concejo de Medellín, 2012, p. 234). 
Lo anterior se plasma en que, desde 2004, Mede-
llín recibió más de cuarenta y cinco millones de 
dólares en cooperación internacional y la asisten-
cia de más de cincuenta aliados que han acom-
pañado su proceso de desarrollo.

Asimismo, el mencionado plan contempló va-
rios retos a afrontar para “fortalecer el proceso 
de globalización” (Concejo de Medellín, 2012, 
pp. 234-235): primero, la poca población bilin-
güe; segundo, la poca mano de obra calificada 
que cumpla con las necesidades de inversionistas 
y turistas; y tercero, la promoción de una cultura 
para la internacionalización articulada a los pro-
cesos de comunicación pública, los intercambios 
culturales y los escenarios que faciliten el uso del 
inglés en la ciudad. 

Por último, en el PDM 2016-2019, en la dimen-
sión “Educación de calidad y empleo para vos” 
y en el reto “Medellín innovadora”, se presentó 

a la ciudad abierta al mundo e inmersa en las 
oportunidades que la cooperación y la inversión 
internacional han generado para el desarrollo eco-
nómico, proyectando que fuera “el soporte del 
pilar de talento en la innovación […] para que 
ella se convierta en el principal motor de la eco-
nomía de la ciudad y de su sostenibilidad futura” 
(Concejo de Medellín, 2016, p. 356). Además, 
el plan señaló el compromiso de continuar con 
la internacionalización para integrar a la ciudad 
a la visión global a fin de mejorar la condición 
de vida de sus habitantes.

En este punto, hay que recordar que, desde su 
puesta en marcha en 2004, la ACI de Medellín 
ha buscado alianzas con organizaciones inter-
nacionales para fortalecer las acciones de la ad-
ministración pública. De este modo, priorizó y 
estableció las siguientes líneas temáticas: desarro-
llo económico; desarrollo urbano y sostenible; 
seguridad urbana, paz y convivencia; inclusión 
y desarrollo social; educación y cultura; conoci-
miento e innovación (ACI, 2019).

Siguiendo la perspectiva de Barber (2013), el tra-
bajo de internacionalización y posicionamiento 
de Medellín en las últimas décadas se ve refle-
jado en la participación en diferentes redes glo-
bales de ciudades y en los hermanamientos con 
ciudades de diferentes continentes. Según datos 
suministrados por la ACI (2021), al cierre de 
2021 Medellín participaba en 13 redes globales 
y 24 hermanamientos (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Redes globales en las que participa Medellín, vigentes a 2021

Red Objeto

C40 Acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los riesgos del cambio climático.

Red Global de Ciudades 
Resilientes

Visión de resiliencia que incluya no solo los impactos naturales como terremotos, inundaciones y enfermedades, 
sino también las tensiones políticas, económicas, culturales y sociales que debilitan la estructura de una ciudad.
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Red Objeto

Metrópolis
Foro internacional para explorar problemas y soluciones comunes de las grandes ciudades y regiones 
metropolitanas.

AL-LAS
Para fortalecer las relaciones internacionales de las ciudades miembro y mejorar las políticas públicas y de 
desarrollo territorial.

Iclei
Red de gobiernos locales, organismos estatales y entidades regionales que se han comprometido con el 
desarrollo sostenible, apoyando a las ciudades con capacitaciones, asistencia técnica y asesoría, para el diseño e 
implementación de programas de desarrollo sustentable.

Cideu
Red de diseño y gestión estratégica de proyectos urbanos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades 
iberoamericanas.

AICE
Para el cumplimiento de los principios recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras (Declaración de Barcelona) 
que buscan impulsar el desarrollo educativo de las ciudades miembro, sin dejar al azar el desarrollo de sus 
habitantes.

Mercociudades
Busca favorecer la participación de los municipios en el proceso de integración regional, fortaleciendo las 
instituciones de las ciudades miembro en el seno del Mercosur y desarrollando el intercambio y la cooperación 
horizontal entre las municipalidades de la región.

Red de Ciudades Creativas de 
la Unesco

Red de cooperación entre ciudades para identificar la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano 
sostenible en siete ámbitos: artesanía y artes populares, diseño, cine, gastronomía, literatura, música y artes 
digitales.

Red de Ciudades Líderes en 
Movilidad Urbana (Musal)

Para contribuir a los procesos de modernización y transformación de movilidad urbana, implementando sistemas 
integrados multimodales con capacidad para ofrecer servicios eficientes de alta calidad con integración social.

Red Mundial de Ciudades del 
Aprendizaje de la Unesco

Busca solucionar problemas y compartir ideas con el objetivo de crear ciudades que aprenden y proporcionan a 
sus habitantes inspiración, know-how y mejores prácticas.

Red Latinoamericana de 
Ciudades Arcoíris

Sistema regional de intercambio de experiencias, políticas y programas entre grandes metrópolis y gobiernos 
amigables con la población LGTBI, considerando la inclusión como la base de la integración ciudadana y el 
mantenimiento de un tejido social libre, digno y respetuoso de los derechos de las personas.

Cities for Mobility
Para una movilidad sostenible y compatible con el futuro, es decir, una movilidad socialmente justa, con calidad 
ambiental y que contribuya al fomento de la economía.

Fuente: ACI (2021).

Tabla 2. Hermanamientos en los que participa Medellín

Hermanamiento Ciudad País Año Áreas de cooperación

Afiliación Sister Cities 
- 1961 
Decreto 297 

Fort Lauderdale Estados Unidos 1961 Seguridad y prevención 

Acuerdo N.° 51 de 1998
Santa Cruz de la Sierra, 
departamento de Santa Cruz

Bolivia 1998
Desarrollo económico, desarrollo social, 
educación, ciencia y cultura

Acuerdo N.° 50 de 1998
Concepción, capital de la VII 
región de la República de Chile

Chile 1998
Cultura, desarrollo económico, desarrollo social 
y urbanismo

Acuerdo N.° 03 de 1998 Ciudad de Bilbao España 1998 Desarrollo económico y desarrollo social

Acuerdo N.° 4 de 1999
Tacuarembó (República 
Oriental del Uruguay)

Uruguay 1999
Cultura, desarrollo social, desarrollo económico, 
tecnología, deporte y turismo

Acuerdo N.° 32 de 2000
San Pedro Sula, departamento 
de Cortés

Honduras 2000
Educación, cultura, desarrollo económico, 
deporte y turismo

Acuerdo N.° 55 de 2001
Ciudad del Alto, departamento 
de La Paz

Bolivia 2001
Desarrollo económico, desarrollo social, cultura 
y deporte
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Hermanamiento Ciudad País Año Áreas de cooperación

Acuerdo N.° 53 de 2001
Harbin, capital de la provincia 
de Heilongjiang

China 2001 Cultura, desarrollo económico, deporte y turismo

Acuerdo N.° 63 de 2001
Armenia, departamento del 
Quindío

Colombia 2001
Cultura, desarrollo social, desarrollo económico, 
tecnología, deporte y turismo

Acuerdo N.° 11 de 2002 Distrito Metropolitano de Quito Ecuador 2002

Preservación y rehabilitación de monumentos 
históricos y de interés cultural; intercambios 
culturales, artísticos, turísticos y de educación; 
programas ciudadanos y de seguridad pública; 
desarrollo económico y empresarial; medio 
ambiente y control de la contaminación

Acuerdo N.° 04 de 2003 Ciudad de Zaragoza España 2003 Desarrollo estratégico urbano

Acuerdo N.° 66 de 2010

Algunas ciudades de la 
República Popular China, 
especialmente Beijing, 
Shanghái, Han Zhou y Cantón

China 2010
Cultura, desarrollo social, desarrollo económico 
y educación

Acuerdo N.° 28 de 2011 Rosario, provincia de Santa Fe Argentina 2011
Desarrollo económico y social, cultura, deportes 
y niñez

Acuerdo N.° 99 de 2013 Monterrey México 2013
Inequidad social, educación, trata de personas, 
niñez, movilidad y salud pública

Acuerdo N.° 31 de 2013 Ciudad de Panamá Panamá 2013 Desarrollo económico, seguridad y turismo

Acuerdo N.° 27 de 2014
Boston, mancomunidad de 
Massachusetts 

Estados Unidos 2014 Tecnología, educación, cultura, salud y movilidad

Acuerdo N.° 005 de 
2016

San Francisco, provincia de 
Córdoba

Argentina 2016
Cultura, desarrollo económico, educación y 
deporte

Acuerdo N.° 27 de 2017
Chapecó, estado de Santa 
Catarina

Brasil 2017
Deporte, cultura, educación, niñez, movilidad, 
inclusión y salud pública

Acuerdo N.° 26 de 2017
Chuncheon, capital de la 
provincia de Gangwon

Corea del Sur 2017

Intercambio de buenas prácticas de gobierno, 
bioindustria, así como en el campo cultural, 
artístico, social, médico, industrial, deportivo y 
académico

Acuerdo N.° 77 de 2017 Delegación de Iztacalco México 2017
Deporte, cultura, desarrollo económico, 
desarrollo social y educación

Acuerdo N.° 83 de 2018 South Miami, estado de Florida Estados Unidos 2018

Intercambio 
cultural, programas educativos y ambientales, de 
bienestar animal, 
para desarrollar y facilitar intercambios turísticos

Acuerdo N.° 97 de 2018 
Cancún, cabecera del 
municipio de Benito Juárez

México 2018
Colaboración económica, educativa, 
étnica, cultural, turística y ecológica

Acuerdo N.° 122 de 
2019

Puerto Morelos México 2019
Desarrollo económico, social, seguridad y 
turismo

Acuerdo N.° 137 de 
2019

Tulum México 2019
Turismo, educación, movilidad, desarrollo 
económico, cultura, medio ambiente y comercio

Fuente: ACI (2021).

Con todo, queda de manifiesto cómo desde 2001 los gobiernos en Medellín han 
incluido en sus PDM los propósitos de internacionalización e inserción de la ciu-
dad en redes globales. Ahora, ¿cuál ha sido el propósito de internacionalizar la 
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ciudad? Para responder a esta pregunta, en el si-
guiente apartado se comparan los mensajes que 
han tenido las estrategias y las lógicas competi-
tivas y de red que tienen como propósito la es-
pecialización de los mercados y la generación de 
innovación, así como también, la propuesta de 
lógica de desconexión asociada a los impactos 
de las estrategias en términos de calidad de vida. 

Los propósitos de la internacionalización

Greene (2005) afirma, citando a Dematteis 
(1998/99), que “si un territorio no es capaz de 
atraer inversiones ni personas, en la era de los 
flujos globales, entonces ese territorio simple-
mente no es una ciudad” (p. 85). En esta línea, 
puede afirmarse que Medellín es una ciudad glo-
balizada en la medida en que se inserta en la glo-
balización a partir de la mercantilización de la 
ciudad. Se ha visto cómo en las últimas décadas 
se ha transformado el referente de ciudad (casi 
que creando una marca “del miedo a la espe-
ranza”) en un nuevo imaginario que se vende en 
las redes globales. 

Detrás de dichas estrategias existen unos mensa-
jes que siguen lógicas competitivas y de red plan-
teadas por Boix Domenech (2003). Del análisis 
de los cinco PDM entre el 2001 y 2016 se pue-
den extraer los mensajes que se muestran en la 
tabla 3. De la observación de los mensajes sur-
gen algunos que no están asociados a las lógicas 
propuestas por Boix Domenech (2003), y es por 
esto por lo que se propone una lógica de desco-
nexión en la que se incluyen mensajes asociados 
a la calidad de vida de los habitantes de Mede-
llín, los cuales solo aparecen a partir del 2008 en 
las líneas de internacionalización de los PDM. 
De esta forma, se puede realizar una compara-
ción entre las tres lógicas para dimensionar los 
beneficios económicos y sociales que ha dejado 
este proceso de inserción de Medellín en las re-
des globales de ciudades. 

La lógica de la desconexión es una construcción 
crítica del urbanismo neoliberal basada en Cas-
tells (2006) y Sassen (2003), quienes afirman que 
una de las características de las ciudades contem-
poráneas es la de tener la capacidad de insertarse 
en las dinámicas globales al tiempo que están des-
conectadas en su interior con poblaciones loca-
les irrelevantes o perjudiciales, fragmentado a la 
ciudad, pues la gestión global y de servicios solo 
permite vincular algunos aspectos de las econo-
mías urbanas. En este sentido, del análisis de los 
PDM se evidencia que desde 2001 la trayectoria 
histórica del desarrollo local (Boix Domenech, 
2003) de Medellín ha estado marcado por la ca-
pacidad simbólica de crear y difundir mensajes 
(Castells, 2006) de lógicas competitivas y de red, 
al tiempo que al margen queda una lógica de des-
conexión. El problema de esto, según Greene 
(2005), es que se crea una ciudad que solo in-
cluye algunas piezas que compiten en la red glo-
bal, mientras que las otras quedan al margen y 
en ocasiones son encubiertas para los ojos de na-
cionales o extranjeros. 

En la tabla 3 se compara cada PDM a partir de 
las tres lógicas. Los mensajes de la lógica competi-
tiva plantean temas como desarrollar e incremen-
tar la competitividad y el desempeño empresarial, 
promocionar la imagen de la ciudad, apoyar la 
internacionalización de empresarios, atraer in-
versiones, incrementar el desarrollo económico 
y aumentar el protagonismo de la ciudad a ni-
vel global. La lógica de red maneja mensajes en 
torno a la transferencia de conocimiento; la vin-
culación de universidades y centros tecnológi-
cos a la economía; el aprovechamiento del TLC 
con Estados Unidos; la apuesta por la innova-
ción como motor de la economía; la apuesta por 
el acceso a bienes, capitales, servicios y cono-
cimientos, y la transformación de la vocación 
productiva de la ciudad hacia una economía del 
conocimiento. Por su parte, los mensajes de la 
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lógica de desconexión hacen referencia a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, el índice 
de desarrollo humano y la movilidad social.

Tabla 3. Lógicas de los mensajes de los planes de desarrollo municipal para la inserción de Medellín en las redes globales de ciudades 
2001-2016

2001-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2016-2019

Lógica competitiva

(competitividad, 
empresas 
exportadoras, 
marketing y 
especialización de 
mercados)

Competitividad

Desarrollo

Incrementar niveles de 
competitividad

Competitividad

Alta productividad
Desarrollo Desarrollo económico

Desempeño 
empresarial

Apoyar 
internacionalización 
de empresarios

Atracción de 
inversiones

Comunicación pública Protagonismo global

Promocionar imagen 
de ciudad

--- --- --- ---

Lógica de red

(conocimiento, 
generación de 
innovación y 
cooperación)

Transferencia de 
conocimiento

Tratado de Libre 
Comercio con Estados 
Unidos

---
Innovación como 
motor de la economía

Transformación de la 
vocación productiva

Economía del 
conocimiento

Vinculación de 
universidades y 
centros tecnológicos

--- ---
Acceso a bienes, 
capitales, servicios y 
conocimientos

---

Lógica de 
desconexión

--- ---
Calidad de vida de 
habitantes

Nueva vocación 
productiva que mejore 
condiciones de vida 
de habitantes

Mejores condiciones 
para sus habitantes

--- ---
Mejorar Índice de 
desarrollo humano

Mejorar Movilidad 
social

---

Fuente: elaboración propia a partir de los PDM. 

Discusión

El objetivo del artículo fue comparar las lógicas 
de los procesos de internacionalización e inser-
ción en redes globales de la ciudad de Medellín 
en el periodo 2001-2016. Para ello, en un primer 
momento se hallaron datos de dichos procesos 
asociados a las apuestas políticas de la década de 
1990. Siguiendo esta línea, al revisar los PDM vi-
gentes para el periodo de estudio, se encontró que 
todos los gobiernos tuvieron una apuesta por la 
internacionalización que resulta coherente con las 
dinámicas descritas por Boix Domenech (2003), 
Castells (2006) y Sassen (2003). Es decir que el 
desarrollo de la ciudad se ha adaptado a las diná-
micas de la globalización, privilegiando lógicas 
competitivas y de red, dado que los principales 
mensajes hallados en los PDM están asociados 

a mejorar la competitividad, incrementar el de-
sarrollo económico y lograr un protagonismo 
global de la ciudad a través de estrategias de 
comunicación. 

Las lógicas de competitividad y de red resultan 
más relevantes en los planes de desarrollo, de allí 
que se derive y se evidencie un comportamiento 
asociado a la lógica de desconexión propuesta 
en este trabajo, presente desde los anteceden-
tes de 1990 y en los PDM hasta 2008. A partir 
de ahí, se establece la inclusión en los PDM de 
mensajes de internacionalización que buscan el 
desarrollo social o humano. En concreto, entre 
2001 y 2007 los mensajes de las estrategias de 
internacionalización apuntaban más al desarrollo 
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económico, a la competitividad y a la alta pro-
ductividad, dejando de lado, o por lo menos sin 
aclarar, los propósitos sociales. Este comporta-
miento es llamativo, dado que, según datos de 
la Red de Ciudades Cómo Vamos (s. f.), entre 
2005 y 2016 Medellín ha mantenido un prome-
dio de desigualdad del 0,52, lo que la convierte 
en la ciudad más desigual de Colombia, además 
de presentar problemáticas asociadas al desem-
pleo juvenil y la informalidad. 

Asimismo, con los datos recopilados sobre los 
hermanamientos y la participación en redes se 
muestra que la trayectoria del desarrollo local de 
la ciudad de las últimas dos décadas ha creado 
una estructura económica basada en la coopera-
ción para la aceleración del desarrollo económico 
bajo las dinámicas neoliberales (Boix Domenech, 
2003), por la cual Medellín transformó su ima-
gen negativa ante el mundo, convirtiéndose en 
un espacio de reproducción y expansión capita-
lista a través del impulso privado (Valencia Gon-
zález y Angelcos Gutiérrez, 2020). No obstante, 
no quedan claros, en las estrategias de interna-
cionalización, los impactos de esta en el desarro-
llo social de toda la ciudad. 

Este comportamiento cuestiona la idea de Mum-
ford (1945) de pensar las ciudades a partir de las 
necesidades de la sociedad y de las personas, pues 
la estrategia de internacionalización va encami-
nada a la competitividad económica en el sector 
empresarial, acompañada de una retórica de mer-
cadeo de ciudad. En otras palabras, los planes de 
internacionalización de Medellín han priorizado 
proyectos de visibilidad propios de la era de la in-
formación a partir de la generación de oportuni-
dades económicas, al tiempo que se produce una 
desconexión respecto a las necesidades de la po-
blación, algo muy propio del fenómeno de la glo-
balización y del urbanismo neoliberal (Valencia 
González y Angelcos Gutiérrez, 2020). Todo esto 
también es evidente al comparar los mensajes de 

las estrategias en cada periodo de gobierno para 
la participación de la ciudad en las redes globa-
les y los hermanamientos. 

Conclusiones

Los resultados de la investigación muestran que 
los gobiernos desde 2001 han logrado insertar a 
Medellín en las redes globales de ciudades y en 
los flujos de la economía global, interés mani-
fiesto de las últimas cinco administraciones mu-
nicipales a través de las líneas de globalización e 
internacionalización de sus PDM.

Un hallazgo relevante es que la ciudad efectiva-
mente hace parte de redes de ciudades, así como 
de diversos hermanamientos que tienen por ob-
jeto la promoción de la cooperación asociada al 
desarrollo económico. 

De la observación de los PDM se agruparon los 
mensajes en torno a la inserción de la ciudad en 
las redes globales a partir de lógicas competiti-
vas y de red. En la primera de estas lógicas se 
encontraron mensajes asociados al desarrollo e 
incremento de la competitividad, el desempeño 
empresarial, la promoción de la imagen de ciu-
dad, el apoyo a la internacionalización de empre-
sarios, la atracción de inversiones, el incremento 
del desarrollo económico y el aumento del prota-
gonismo de la ciudad a nivel global. En la lógica 
de red, los mensajes están asociados a la transfe-
rencia de conocimiento, la vinculación de uni-
versidades y centros tecnológicos a la economía, 
el aprovechamiento de los TLC con Estados Uni-
dos, la apuesta por la innovación como motor de 
la economía, el acceso a bienes, capitales servi-
cios y conocimientos, y la transformación de la 
vocación productiva de la ciudad hacia una eco-
nomía del conocimiento. 

No obstante, en la propuesta de una tercera lógica 
de desconexión se encontró que solo en dos de los 
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cinco PDM se establece una relación entre el pro-
pósito de insertar a la ciudad en las redes globa-
les y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes de Medellín. De manera con-
creta, los resultados de esta investigación sugie-
ren que las lógicas de la internacionalización de 
la ciudad de Medellín han incidido en su trans-
formación urbana, desde un modelo que prio-
riza el desarrollo económico, la competitividad 
y el mercadeo de ciudad por encima de la cali-
dad de vida de las personas. 

Se concluye que Medellín es una ciudad con co-
nexiones globales y desconexiones locales. De 
continuar estas estrategias de inserción, los go-
bernantes deberían tener en cuenta la necesidad 
de pensar estos propósitos en vía de optimizar 
asuntos como la igualdad en el ingreso, el des-
empleo y la informalidad. En pocas palabras, el 
desafío político es que la internacionalización de 
la ciudad no solo sea un beneficio empresarial o 
de imagen de ciudad, sino que alcance a tener 
un impacto en el desarrollo de todas las partes y 
habitantes de Medellín. 

Origen de la investigación

Este artículo es un producto de investigación 
en desarrollo de la Maestría en Urbanismo de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.
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