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presentación

la internacionalización de las ciudades

José Antonio Meade Kuribreña

la revolución tecnológica es una de las fuerzas más dinámicas detrás de la 

transformación por la que atraviesa el sistema internacional desde hace va-

rias décadas. la celeridad de las comunicaciones, la agilidad del transporte 

y la enorme capacidad de almacenamiento y procesamiento de informa- 

ción constituyen los elementos centrales de este profundo y, aparentemente,  

incontenible proceso de cambio. en efecto, las personas y las comunidades 

están cada vez más cerca y, en consecuencia, sus posibilidades de interac-

ción se han multiplicado.

en este nuevo contexto, los gobiernos subnacionales —ya sean estata-

les o municipales— están llamados a desempeñar un papel cada vez más 

importante en las relaciones internacionales. su labor se ha expandido de 

manera gradual pero constante desde las actividades de carácter protoco-

lario que prevalecieron en años previos hasta los vigorosos esfuerzos de 

promoción, diálogo y cooperación que caracterizan la acción exterior de los 

gobiernos locales y estatales hoy en día.

como se ha reconocido desde hace años, no hay reto global que no 

exija acciones locales. de la misma manera, todo desafío local puede  

ser mejor atendido si sabemos aprovechar las experiencias de otras co- 

munidades alrededor del mundo y, sobre todo, si unimos esfuerzos para 

actuar en un mismo sentido. los grandes problemas mundiales de sus-

tentabilidad, crecimiento económico y desarrollo social sólo podrán ser 
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ón resueltos si cada orden de gobierno participa en la formulación de so-

luciones.

la acción internacional de las autoridades locales es, naturalmente, dis-

tinta de la que corresponde a los gobiernos nacionales. estos últimos tienen 

responsabilidades y facultades exclusivas que conciernen al estado como 

sujeto de derecho internacional. no obstante, la contribución de las auto-

ridades municipales y estatales —e, incluso, de las organizaciones de la 

sociedad civil y de las empresas privadas que operan en el ámbito local— 

es hoy un complemento insustituible de la actividad internacional de cada 

país. una tarea central, en consecuencia, es mantener la coherencia en los 

esfuerzos de cada orden de gobierno, de manera que la suma de las accio-

nes empren didas por las autoridades locales, estatales y nacionales traiga 

beneficios para las partes y para el conjunto.

el gobierno del presidente enrique peña nieto ha hecho de la responsa-

bilidad global una directriz central de la política exterior de méxico. la con-

ducción de esa política requiere de la activa participación de numerosos 

actores y, en especial, de los distintos órdenes de gobierno. el apoyo que 

la secretaría de relaciones exteriores brinda a la ciudad de méxico y a su  

vinculación con la alianza euro-latinoamericana de cooperación entre 

ciudades proyecto (al-las) forma parte de este esfuerzo conjunto.

celebro la decisión del instituto matías romero de editar un número de 

la Revista Mexicana de Política Exterior dedicado a explorar, con espíritu 

innovador y rigor académico, la creciente internacionalización de las ciuda-

des. estoy seguro de que las contribuciones que conforman este volumen 

habrán de enriquecer nuestra reflexión en torno al potencial de la acción 

exterior de los gobiernos locales. con ello, se fortalecerán la promoción de 

los intereses y la proyección de los valores de ese complejo y rico mosaico 

político, económico y social que es méxico.
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ciudades al mundo

Miguel Ángel Mancera Espinosa

el papel de las ciudades ha cambiado. desde hace una década, los gobier-

nos locales comprendieron que sus desafíos también trascienden fronteras 

e impactan de forma global.

en tan sólo una década, la internacionalización de las ciudades nos 

obliga a trabajar por la consolidación de buenas prácticas, transparencia y 

aprender de otros para aplicar y mejorar nuestras políticas públicas. 

las transformaciones que hoy parecen obvias como la velocidad en  

el intercambio de información, el crecimiento de los flujos migratorios, o el  

aumento de las transacciones financieras, potenciaron la irrupción de nue - 

vos actores en la arena internacional, entre ellos, los gobiernos locales. 

poco a poco, quienes gobernamos las ciudades hemos asumido que la 

acción internacional es una ventana más de trabajo así como un camino 

de oportunidades que debemos aprovechar.

la práctica internacional desde la ciudad se desarrolla con implicación  

directa de actores distintos al gobierno y, sobre todo, por medio del tra- 

bajo en redes. así, la internacionalización de las ciudades ya no sólo tiene  

que ver con hermanamientos, relaciones protocolarias y búsqueda de 

fondos, sino con el acceso a espacios de influencia mundial en los temas 

locales.

esta tendencia se ve reforzada en el caso de las grandes urbes, que han 

adquirido un peso específico y cada vez mayor en la toma de decisiones, 

tanto en las políticas nacionales como en la orientación de los grandes 

retos de la agenda global. 
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ón la ciudad de méxico, al ser la principal sede de empresas y organismos  

multinacionales, cuenta con más de veinte millones de visitantes extranjeros 

al año, más de cuarenta comunidades extranjeras residentes en su territorio, 

una centena de embajadas y representaciones internacionales, y decenas 

de socios, así como aliados internacionales estratégicos. es por ello que 

en la actual administración apostamos con decisión a las relaciones inter-

nacionales. nos hemos dotado de una estrategia propia para consolidar la 

vinculación con el exterior, pues asumimos la internacionalización como 

una exigencia y una oportunidad. 

así, la acción internacional de la ciudad de méxico es un tema transver-

sal en todas nuestras políticas públicas; se trata de un campo que permea 

y nos enriquece. la estrategia de política internacional no deberá limitarse 

a la actuación del gobierno; ésta debe impulsar la inclusión de todo el 

espectro de las fuerzas vivas de la ciudad.

en este camino no estamos solos: ciudades en europa y américa latina, al 

igual que universidades, centros de estudio e instancias de la sociedad civil,  

el sector privado y otros órdenes de gobiernos comparten estas conviccio-

nes, y se han convertido en aliados fundamentales de nuestra acción y la 

cooperación internacional. prueba de ello es la colaboración con la secreta-

ría de relaciones exteriores de méxico, que se materializa, entre otras cosas, 

en este número 104 de la Revista Mexicana de Política Exterior, dedicado 

al tema de la acción internacional de las ciudades y los gobiernos locales 

en el marco de nuestro proyecto al-las. confiamos en que los textos que 

conforman este volumen aportarán importantes reflexiones y análisis a la 

inserción mundial de las ciudades de méxico en beneficio de la ciudadanía.
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introducción

gobiernos locales: actores 
internacionales

Emilio Suárez Licona 
y Eugène D. Zapata Garesché

la emergencia de los gobiernos locales como actores en la escena internacio-

nal es un proceso que se extiende y se generaliza con rapidez. un gobierno  

local difícilmente puede ejercer sus competencias, prestar los servicios que 

la población le demanda, promocionar su capacidad productiva, tener una 

vinculación con su diáspora de migrantes o desarrollar el modelo de ciudad 

que desea sin mantener una dinámica de relaciones internacionales.

en este contexto, es evidente la importancia de la participación de di-

versos actores en la consolidación de méxico como un actor con responsa-

bilidad global. los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada,  

la academia, los líderes sociales, culturales y el sector privado se constituyen  

como eslabones fundamentales para potenciar la vinculación con el exte rior  

desde el ámbito local. el reto es que esta acción internacional se materia-

lice en una política pública coherente, que tenga como prioridad impulsar 

el desarrollo nacional, involucrando y beneficiando a la ciudadanía en una 

perspectiva de largo plazo.

la creciente urbanización del planeta ha empujado a los gobiernos sub-

nacionales a establecer vínculos internacionales ya sean éstos de coopera-

ción, intercambio de experiencias o incidencia en espacios de debate en 

temas tan diversos como la gestión de riesgos, la salud, la movilidad, la lu- 

cha contra el cambio climático, la sustentabilidad, la inclusión social, la 

migración, entre otros. actualmente no hay tema de la agenda local que no 

se nutra, se enriquezca y potencie con un enfoque internacional. 
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es con el fin de promover que la internacionalización del gobierno local 

sea efectiva y se realice en un marco estratégico que responda a los retos 

globales, la secretaría de relaciones exteriores (sre) estableció una oficina  

de vinculación permanente con los gobiernos estatales y municipales de 

méxico. dentro de la dirección general de coordinación política, la direc-

ción de Vinculación con los gobiernos locales es el principal vínculo ins-

titucional para apoyar, acompañar y orientar la acción internacional desde 

lo local.

en el trabajo cotidiano de coordinación y colaboración con los estados 

y municipios, la sre pone de manifiesto la versatilidad e importancia de esta 

acción internacional que abarca la firma de acuerdos interinstitucionales,1 

la promoción económica, las visitas al exterior, la cooperación descentrali-

zada, la vinculación con la comunidad migrante y cada vez más la partici-

pación en redes internacionales. esta amplitud de modalidades trasciende 

los enfoques tradicionales asistencialistas de la cooperación al desarrollo 

y promueve, desde una perspectiva más horizontal, el intercambio de ex-

periencias y la construcción de alianzas para el mejoramiento de la gober-

nanza local.

de 1992 a 2015 la sre ha registrado 685 acuerdos suscritos por gobier-

nos locales mexicanos con contrapartes extranjeras, de los cuales 45% son  

1 el sistema jurídico mexicano establece que la figura de acuerdo interinstitucional, defi-
nido por la ley sobre la celebración de tratados (lct), artículo 2, fracción ii, es: “el con-
venio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier 
dependencia u organismo descentralizado de la administración pública Federal, estatal 
o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones inter-
nacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de un tratado 
previamente aprobado […] el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá 
circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organis- 
mos descentralizados de los niveles mencionados que los suscriben”. asimismo, el artículo 7  
de la lct, establece que: “las dependencias y organismos descentralizados de la adminis-
tración pública Federal, estatal o municipal deberán mantener informada a la secretaría de  
relaciones exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan cele-
brar con otros órganos gubernamentales u organismos internacionales. la secretaría de-
berá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en 
su caso, lo inscribirá en el registro respectivo”. en el ámbito material de los acuerdos, 
éstos deben circunscribirse exclusivamente a las atribuciones o facultades propias de las 
dependencias estatales y municipales que los suscriben.
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éacuerdos de hermanamiento y 55% de cooperación específica. de éstos, 58%  

han sido suscritos a nivel estatal y 42% a nivel municipal. del total, 40% de  

los acuerdos se establecen con autoridades en estados unidos como me-

canismos de vinculación con la comunidad migrante. esto responde a los  

más de doce millones de mexicanos que residen en ese país, y que fun-

gen como los principales impulsores para la formalización de este tipo 

de acuerdos.

un dato relevante es que sólo cinco por ciento de los 2445 municipios 

del país han suscrito acuerdos de hermanamiento, lo que demuestra que 

existe una alta concentración de la vinculación internacional a nivel muni-

cipal en las ciudades capitales, ciudades fronterizas o turísticas.2

por otro lado, el interés de los gobiernos locales por desarrollar sus 

relaciones internacionales se refleja en el incremento de las visitas al ex-

terior por parte de sus autoridades. desde 2012, la sre, por medio de las 

representaciones diplomáticas y consulares de méxico en el exterior, ha 

atendido 182 viajes de gobernadores y autoridades locales, 60% de ellos 

han tenido como destino estados unidos. además, las temáticas priorita-

rias han sido la promoción de inversiones, la cooperación internacional y 

la participación en eventos internacionales.

en este escenario, la sre ha impulsado una política de vinculación 

sustantiva con los gobiernos estatales y municipales, que tiene como ejes 

principales el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 

cuadros locales en temas internacionales. el apoyo del instituto matías 

romero para organizar talleres y seminarios ha sido determinante para 

la capacitación de más de mil cuatrocientos funcionarios locales entre 

2013 y 2015.

asimismo, se han impulsado líneas de trabajo enfocadas en la formali-

zación de acuerdos internacionales con una visión de desarrollo, así como 

a la generación de agendas internacionales desde lo local, que conlleven 

beneficios tangibles para mejorar el nivel de vida del ciudadano. para la 

consecución de estos objetivos, la sre y el gobierno de la ciudad de méxico  

2 Véase http://sre.gob.mx/gobiernoslocales.
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es han establecido una alianza estratégica a través del proyecto al-las con la 

firma de un convenio de colaboración en 2014.3

el proyecto al-las, alianza euro-latinoamericana de cooperación en-

tre ciudades, es el primer ejercicio formal para profesionalizar la prác tica 

internacional de los gobiernos locales. bajo la coordinación del go bierno  

de la ciudad de méxico, y en una primera etapa con el apoyo financiero de  

la unión europea, la alianza incluye a los gobiernos de las ciudades  

de morón, argentina; belo Horizonte, brasil; lima, perú; Quito, ecuador; 

montevideo, uruguay, y medellín, colombia. se suman como socios euro- 

peos la red de ciudades unidas de Francia (cuf) y el Fondo andaluz de 

municipios para la solidaridad internacional (famsi), en españa. Junto 

a los socios colaboran cuatro instituciones especializadas en la interna-

cionalización de lo local: el instituto Francés de américa latina (por  

medio de la embajada de Francia en méxico), la asociación de responsa-

bles de asuntos europeos e internacionales de los gobiernos locales de  

Francia (arricod, por sus siglas en francés), la asociación mexicana de ofi- 

cinas de asuntos internacionales de los estados (amaie) y la universidad 

del rosario en colombia. es aliado de al-las, además, el gobierno muni-

cipal de río de Janeiro, brasil.

el número 104 de la Revista Mexicana de Política Exterior (rmpe) es 

producto de una estrecha colaboración que refleja el interés de ambas 

instituciones por generar una reflexión comparativa entre américa latina 

y europa sobre la internacionalización de las ciudades. la publicación de 

este número de la rmpe que aquí se presenta lleva por título “gobiernos 

locales: actores internacionales”. en ella, se destaca el cada vez mayor 

protagonismo que los gobiernos locales y regionales adquieren en el esce-

nario internacional, cuestionando la visión tradicional de las relaciones  

internacionales y abriendo un panorama a un nuevo tipo de vinculación 

exterior, desde lo local, con relaciones basadas en la horizontalidad, las 

3 Véase proyecto al-las, “al-las es noticia en la prensa mexicana”, en https://www.proyectoallas. 
net/news/-/blogs/el-proyecto-al-las-y-la-cancilleria-mexicana-firman-un-acuerdo-de- 
colaboracion-para-la-proyeccion-internacional-de-las-ciudades-del-pais (fecha de con- 
sulta: 7 de julio de 2015).
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éalianzas estratégicas y la interdependencia. los coordinadores invita-

ron a un panel representativo de expertos europeos y latinoamerica nos, 

mujeres y hombres, quienes aportan al debate desde dos visiones com- 

plementarias: el análisis teórico de la academia y la experiencia práctica 

de profesionales en los gobiernos locales.

así, en este número 104 de la rmpe se analiza el fenómeno de la inter-

nacionalización de lo local desde una óptica multidimensional, y se ofrece 

al lector un panorama amplio, en ocasiones polémico, sobre una nueva 

manera de entender el mundo. 

en un primer artículo, alain le saux, secretario general de la organiza-

ción mundial de grandes ciudades, metrópolis, presenta en su texto, “un 

siglo de internacionalización de los gobiernos locales”, el recorrido histó-

rico para posicionar la voz de los gobiernos locales en el mundo. le saux 

destaca el actual trabajo de incidencia política por medio de las redes in-

ternacionales, que ha permitido a los gobiernos ganar terreno en espacios 

otrora “reservados” a los gobiernos nacionales.

con base en el análisis de la emergencia de los actores locales en las re-

laciones internacionales, leonardo díaz abraham, investigador de la uni-

versidad autónoma metropolitana en méxico, trata en su texto, “la acción 

internacional de los gobiernos locales. evolución teórica para consolidar la 

práctica”, las condiciones que han contribuido a la evolución conceptual y 

transformación de la praxis.

como aporte a los aspectos estructurales y sobre la base de su amplia 

experiencia en el observatorio de cooperación descentralizada unión 

europea-américa latina, Jean pierre malé y carla cors estudian en “las 

relaciones ‘internacionales’ de las ciudades y los gobiernos locales: auto-

nomía, especificidad y potencial de cambio”, la capacidad que tienen los 

gobiernos locales para generar una agenda internacional propia, separada  

de los intereses y de la política exterior nacionales, reconfigurando las  

relaciones de poder en el mundo. los autores adelantan reflexiones de ca- 

rácter jurídico-legal e institucional como retos para la internacionaliza-

ción de las ciudades.

por su parte, eugène d. Zapata garesché —coautor de esta introduc-

ción— vislumbra en su ensayo, “las alianzas de ciudades y gobiernos loca-
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es les como germen de un mundo nuevo”, una nueva generación de redes 

de ciudades, sin jerarquías ni subordinación, con intereses compartidos, 

tareas concretas y en el marco de alianzas estratégicas, en contraposición 

a las asociaciones tradicionales de municipios que juegan más un papel 

de representación.

en su artículo, “la agenda local en la onu y los objetivos de desarrollo 

sostenible”, lilia rodríguez aporta a la comprensión de los debates actua-

les sobre la agenda post 2015, que requieren de una activa participación  

de los gobiernos nacionales y subnacionales, la sociedad civil, así como de  

los actores de la cooperación internacional. rodríguez ha sido un refe- 

rente en el tema de la cooperación internacional para ecuador, dada su 

experiencia tanto en el gobierno nacional como al frente de la dirección 

de relaciones internacionales del municipio de Quito.

por su parte, en el artículo, “una década de acción internacional de los  

gobiernos locales mexicanos (2005-2015)”, Jorge a. schiavon propone cómo  

generar gobernanza en la conducción de la política exterior de méxico con 

la participación de los estados federados. el investigador presenta un decá-

logo de recomendaciones para fortalecer la práctica, incluyendo propuestas 

de mejora a los marcos jurídicos y estructuras institucionales. 

en su ensayo, “profesionalizar la acción exterior del gobierno local: el 

caso del Área metropolitana de barcelona”, xavier tiana casablancas com-

parte su experiencia desde la coordinación de relaciones internacionales 

de dicho gobierno metropolitano. para el autor, la internacionalización de 

barcelona en el largo plazo se basa en tres ejes: a) la construcción de una 

estrategia internacional; b) la definición de un modelo de ciudad, y c) la 

coordinación interinstitucional. 

por su parte, rodrigo de oliveira perpétuo, jefe de la asesoría interna-

cional en el estado de minas gerais, brasil, firma el artículo “acción inter-

nacional para la sustentabilidad local”. en él, expone la relación entre la 

actividad internacional de los gobiernos locales y la sustentabilidad local 

como uno de los objetivos más importantes que habrá que empujar en el 

marco de los debates globales actuales.

por último, maría luisa Zapata trujillo, de la agencia de cooperación 

e inversión de medellín y el Área metropolitana, en su artículo, “comuni-
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écación y diálogo: elementos esenciales de la medellín global”, subraya  

que la acción internacional de una ciudad, como política pública, debe-

ría trascender los vaivenes políticos y construirse con una visión de largo 

plazo. para ello, analiza la importancia de la participación y el diálogo con  

los actores del territorio.

a la par de los trabajos mencionados, la rmpe ha sido enriquecida con 

los testimonios de dos actores clave en el proceso de internacionalización 

de los gobiernos locales de américa latina. por un lado, se incluye una 

entrevista a mauricio rodas espinel, alcalde del distrito metropolitano de 

Quito y copresidente de la organización de ciudades y gobiernos locales  

unidos (cglu). en 2016 Quito será sede de la tercera conferencia de  

naciones unidas sobre asentamientos Humanos y desarrollo urbano  

sostenible (Hábitat iii), y el alcalde rodas nos habla del papel de las ciuda-

des latinoamericanas en la preparación de este encuentro.

por otro lado, el ingeniero cuauhtémoc cárdenas solórzano, referente 

de la historia política del méxico contemporáneo, nos comparte su visión 

sobre la internacionalización de la ciudad de méxico. el ingeniero cárde-

nas alude a su experiencia como primer jefe de gobierno electo democráti-

camente en 1997, y como creador de la oficina de asuntos internacionales 

de la ciudad, de la cual desde 2012 es el titular.

la revista incluye, además, un apartado de fotografías históricas que 

ilustran el largo camino que han recorrido los gobiernos locales para posi-

cionarse y participar, como sujetos, y no sólo espectadores, del proceso de 

toma de decisiones en el mundo.

de manera adicional, braulio antonio díaz castro reseña los primeros 

volúmenes de la colección cuadernos para la internacionalización de las 

ciudades, editados por el proyecto al-las. los cuadernos son producto de 

las reflexiones de los talleres de aprendizaje al-las realizados entre mayo 

de 2013 y marzo de 2015 en siete ciudades de américa latina. se considera 

el tema desde distintas perspectivas.

los coordinadores del número 104 de la rmpe reconocen a quienes co-

laboraron como autores o entrevistados, así como a las personas que con 

su trabajo hicieron posible este esfuerzo. agradecemos el apoyo decisivo 

de la dirección general de coordinación política de la sre, en especial a 
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es Érika monserrat iglesias servín y a laura Wong alor. asimismo, se agradece 

el invaluable apoyo de paola andrea arjona caycedo (proyecto al-las), 

Jordy meléndez yúdico (proyecto al-las) y marie laure roa (cglu).

expresamos nuestro más sincero reconocimiento al instituto matías ro-

mero, en particular a su director general, embajador alfonso de maria y 

campos castelló, quien desde el principio impulsó el proyecto que ahora 

se materializa, a la dirección de publicaciones, encabezada por miguel Án-

gel echegaray Zúñiga, y al trabajo editorial de la dirección de producción 

editorial, dirigido por maría constanza garcía colomé y su equipo: pedro 

Ángeles ruiz y luis armando cornejo castillo, lo mismo que al apoyo de 

Fernando de la mora salcedo.

con este número, la secretaría de relaciones exteriores, el instituto 

matías romero y el proyecto al-las contribuyen a impulsar la internacio-

nalización de los gobiernos locales, fenómeno que se antoja irreversible y  

que, más que un fin en sí mismo, es un medio para potenciar territorios  

y poblaciones. se trata así de que la acción internacional de los gobier- 

nos locales se conciba como una política pública estratégica, en coheren-

cia y coordinación con las autoridades nacionales, construida de la mano 

de la población.

04 RMPE 104 OKKK.indd   18 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 19-32, issn 0185-6022

un siglo de internacionalización 
de los gobiernos locales

One Hundred Years in the International Relations 
of Local Governments 

alain le saux
secretario general de la asociación mundial de las grandes metrópolis (metrópolis)
alesaux@metropolis.org

n

Resumen:
la internacionalización de los gobiernos locales, como la entendemos hoy, se remonta a 
102 años atrás. desde su incipiente participación en conferencias mundiales, hasta el actual 
trabajo de incidencia política por medio de redes. en este artículo, el autor hace un recorrido 
histórico por el camino para posicionar la voz de las ciudades y los gobiernos locales en el 
mundo.

n

Abstract: 
the international relations of local governments, as we understand them today, date back to 
102 years ago. since their incipient role in global conferences, to the current advocacy efforts 
by means of local authorities networks. this article describes the historical journey to position 
the voice of cities and the local governments in the world.

n

Palabras clave: 
internacionalización de los gobiernos locales, movimiento municipalista mundial, redes de 
gobiernos locales, cglu, metrópolis, global task Force.

n

Key Words: 
international relations of local governments, world municipal movement, local authorities 
networks, uclg, metropolis, global task Force.

artículos

04 RMPE 104 OKKK.indd   19 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 19-32, issn 0185-6022

un siglo de internacionalización 
de los gobiernos locales1

Alain Le Saux

mientras las naciones unidas preparan la organización de la conferencia 

Hábitat iii, que definirá la nueva agenda urbana, surge nuevamente la 

pregunta sobre el lugar que tendrán los alcaldes y las autoridades electas 

de los gobiernos locales y regionales en los debates de la comunidad inter-

nacional acerca del futuro urbano del planeta. 

¿se les pedirá su opinión? ¿podrán expresar oficialmente sus recomen-

daciones, por tratarse del poder político más cercano a la población y sus 

preocupaciones? al día de hoy, esta duda persiste.

en cada gran conferencia internacional se plantea de manera recurrente 

la pregunta sobre el lugar que se les dará a los gobiernos locales como re-

presentantes políticos democráticamente electos. los alcaldes de las gran-

des ciudades son cortejados por los organismos internacionales, de forma 

personal y muy puntual, para invitarlos a participar en eventos internacio-

nales. sin embargo, siempre existen reticencias a la hora de asignarles un 

espacio oficial en las agendas de los eventos, como sí se ha hecho con los 

parlamentarios, por ejemplo. 

el secretario general de la onu, ban Ki-moon ha integrado a los alcaldes 

en algunos comités, de lado de personalidades políticas de los gobiernos 

1 la versión original de este artículo está en francés. la traducción es de mariana Flores 
mayén y eugène d. Zapata garesché para la Revista Mexicana de Política Exterior.
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s nacionales y representantes del sector privado. Kadir topbaş, alcalde de 

estambul y presidente de la red mundial de ciudades y gobiernos loca-

les unidos (cglu), participa en el grupo de alto nivel de personas emi-

nentes convocado por el secretario general de la onu para aconsejarlo 

sobre los objetivos de desarrollo sostenible posteriores a 2015. 

la voluntad de los gobiernos locales por tener una presencia im-

portante en los foros internacionales no es nueva; ésta se ha expresado 

con mayor fuerza desde hace unos años, particularmente frente a las 

decisiones adoptadas por los estados-nación en el marco de las gran-

des conferencias de las naciones unidas sobre el medioambiente (río 

1992), el desarrollo social (beijing 1995) y el desarrollo urbano (estam-

bul 1996). 

la conferencia de río, llamada cumbre de la tierra, marcó el inicio de un  

fuerte dinamismo para las asociaciones de ciudades y autoridades locales  

en un contexto en el cual las ciudades eran estigmatizadas como el origen de  

todos los males del planeta en materia de contaminación ambiental, y como  

entidades incapaces de implementar las soluciones necesarias. no obstante,  

la internacionalización de los gobiernos locales no se ha limitado exclusi-

vamente a obtener este reconocimiento.

por su parte, la internacionalización de los gobiernos locales tam-

bién deriva de una voluntad de intercambiar prácticas y aprender mu-

tuamente del progreso y de la cooperación bilateral y multilateral. la 

internacionalización de una ciudad es el medio para dar a conocer sus 

activos y promoverlos, es una forma para atraer inversionistas, creadores 

y nuevas capacidades. el posicionamiento internacional de las grandes 

ciudades da lugar a una competencia importante entre ellas para ofrecer 

la mejor cara posible al resto del mundo. la internacionalización es tam-

bién la expresión de una fuerte solidaridad entre los gobiernos locales y 

regionales frente a situaciones excepcionales como las catástrofes natu-

rales o los conflictos armados.

la internacionalización de los gobiernos locales, como la entendemos 

hoy, se remonta a 102 años atrás. cglu festejó este centenario en su con-

greso celebrado en rabat, marruecos, en 2013. 
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en 1913, en el marco de la Feria mundial de gante, bélgica, se llevó a cabo  

el primer congreso internacional de ciudades, con el tema “el arte de 

construir ciudades y de organizar la vida comunitaria”, título evocador para 

esta mitad de la segunda década del siglo xxi, cuando la convivencia pa-

rece amenazada en todas partes: en algunos lados por terroristas, en otros 

por narcotraficantes, en otros más por especuladores. 

la “ciudad” es objeto de grandes intereses financieros y son muchos 

los que acuden a beneficiarse del banquete. ejemplo de ello es la última 

moda de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes. es evidente que 

una ciudad no debe ser solamente inteligente; puede ser verde, resiliente, 

móvil, cultural y otros muchos calificativos, debido a que estamos en un 

mundo en el cual la comunicación es la esencia misma de la vida moderna.

el mundo se mueve en el frenesí tecnológico, nuevo cáliz para un me-

jor futuro. se les pide a los alcaldes de las grandes metrópolis que hablen 

sobre los méritos de las transformaciones que ofrece la innovación gracias 

al uso de la internet 2.0. Vivimos una nueva era de desarrollo que natural-

mente motiva la esperanza de un mundo mejor para unos, pero despierta 

la desconfianza de otros. si bien la definición de la smart city varía según 

el nivel de desarrollo de las ciudades, para algunos volverse “inteligente” 

significa mejorar la provisión de los servicios básicos, sin necesariamente 

hacer uso de las nuevas tecnologías. 

en 1913, nuestros predecesores también vieron la necesidad de pensar 

la ciudad bajo un nuevo enfoque. lo anterior en virtud de las innovaciones 

que desde las últimas décadas del siglo xix ya habían transformado los 

hábitos y cambiado de forma radical el estilo de vida: el alumbrado públi-

co, el ascensor eléctrico, el tren, el metro y el automóvil, el progreso en la 

medicina, el saneamiento de las ciudades, por citar sólo algunos ejemplos. 

europa y estados unidos atravesaron entonces una revolución urbana muy 

importante.

para las autoridades locales de esa época, al igual que en nuestros días, 

era importante hacer frente a estas transformaciones urbanas intercam-

biando prácticas y experiencias, así como dotándose de marcos políticos y  
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trales. estas necesidades dieron origen a la creación de la unión interna-

cional de ciudades (uic), cuyo primer secretario general fue emile Vinck, 

senador de la provincia de brabante en bélgica.

es interesante constatar los paralelismos entre el pasado y el presen-

te en la búsqueda incesante de soluciones para transformar la ciudad. el 

inicio del siglo xx estuvo marcado por una tendencia caracterizada por la 

búsqueda de soluciones urbanas relacionadas con el tema de la higiene.  

existía una profunda necesidad de saneamiento en las ciudades y, por ello, 

aparecieron las ciudades jardín como un modelo ideal, una especie de smart  

city de la época. Había entonces un deseo de intercambiar experiencias 

sobre este modelo de urbanismo moderno que merecía ser repensado, me-

jorado y realizado. pero la ciudad jardín, por más interesante que fuera, 

no era el único tema de atención. nueva york, londres y parís eran ya 

metrópolis con necesidades de expansión y desarrollo importantes, y para 

muchos era relevante que el marco jurídico que normaba su relación con 

los gobiernos centrales evolucionara. Hacía falta reflexionar sobre la crea-

ción de un patrimonio local a través de la adquisición de tierras y pensar el 

desarrollo del territorio municipal. todos estos asuntos aún preocupan a 

los tomadores de decisiones locales. 

selahattin yildirim, ex secretario general de la sección para medio 

oriente y asia occidental de cglu, cuenta cómo emile braun, alcalde de 

gante, recibió a sus pares con un discurso de apertura del congreso en el 

cual afirmaba: 

 

ustedes vienen de Francia, alemania, reino unido [...], ustedes de 

más lejos, de italia, españa, escandinavia y rusia [...], ustedes vienen  

todavía de más lejos, de américa del norte y del sur, de Japón, de 

china, de egipto y de África. pero todos ustedes tienen responsa-

bilidades similares que les han sido confiadas por los habitantes de 

sus ciudades, para velar por su seguridad y salud, la prosperi dad 

de sus negocios y la educación de sus hijos. Han venido para re-

flexionar juntos sobre las condiciones de vida de hoy, que son más 

o menos las mismas en todo el mundo.
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tos”. un siglo más tarde, sigue siendo el fundamento que motiva la acción  

de las grandes organizaciones internacionales de ciudades y de autoridades  

locales y regionales: intercambiar para aprender juntos y abogar por la cau-

sa local a escala internacional. 

la uic interrumpió sus actividades abruptamente a causa de la primera 

guerra mundial, y su sede fue transferida provisionalmente a parís. 

a partir de la promulgación del armisticio, Vinck lanzó un llamado para 

el resurgimiento de la uic. en el periodo de entreguerras, algunas reunio-

nes y congresos tuvieron lugar en diversas ciudades europeas (bruselas en 

1920, Ámsterdam en 1924, parís en 1925, sevilla-barcelona en 1929, lieja  

en 1930, londres en 1932, lyon en 1934, berlín-múnich en 1936, parís en  

1937 y glasgow en 1938). la sede de la uic fue transferida a la Haya, en donde  

permaneció hasta la creación de cglu en 2004.

en 1920 nace la sociedad de naciones, precursora de la organización 

de las naciones unidas, a la cual los dirigentes de la uic veían como un 

socio potencial. aunque la sociedad de naciones había incluido la coope-

ración intermunicipal en su agenda, nunca se dio un diálogo específico so-

bre este asunto. con estos ejemplos es evidente que los actuales obstáculos 

para el diálogo y el reconocimiento de los gobiernos locales por parte de la 

comunidad internacional se remontan a tiempo atrás.

en 1928, la unión internacional de ciudades cambia de nombre y se 

convierte en la unión internacional de autoridades locales (iula, por 

sus siglas en inglés). este cambio permitió fortalecer el componente 

anglófono de la organización. 

los temas que se debatían en las diferentes reuniones mencionadas 

se asemejan a los temas que debatimos hoy: finanzas locales y empresas 

municipales, gestión de los gobiernos locales, capacitación de funciona-

rios, creación de una ciencia municipal, políticas culturales, papel de los 

gobiernos locales en la creación de empleo, lucha contra la contaminación 

y la degradación ambiental, etc. todos éstos siguen siendo asuntos de ac-

tualidad para las autoridades locales y regionales.
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municipal

la segunda guerra mundial dio lugar a una segunda interrupción de las 

actividades de iula, la cual organizó su primer congreso hasta después de 

la guerra, en 1947, en parís. el evento se realizó en la sede de la unesco y 

en él se insistió en la necesidad de instaurar una paz sostenible y en la re-

construcción de las ciudades. en 1951, en el marco de la creación del con- 

sejo de municipalidades de europa, que después se convertiría en el consejo  

de municipalidades y regiones de europa (cmre), 50 alcaldes europeos de-

clararon: “la autonomía municipal es el baluarte de las libertades persona-

les. la libertad municipal se encuentra amenazada en todas partes por las 

acciones de los estados. los alcaldes y autoridades electas de los gobier-

nos locales son los artífices de una europa libre, unida y respetuosa de la 

diversidad”.2

un momento clave en la internacionalización de los gobiernos locales 

fue la adopción de la carta europea de libertades municipales de 1953 en  

la asamblea general de los municipios de europa. Ésta sirvió de base para la  

carta europea de la autonomía local, ratificada en 2007 después de haber 

sido firmada en 1985 por 11 países europeos. como recordaba el presi-

dente del observatorio senatorial de la descentralización: “la descentra-

lización está lejos de ser alcanzada de una vez por todas. es un proceso 

lento y una lucha cotidiana contra las inercias de la historia y los esfuerzos 

recentralizadores”.3

la guerra había azotado los espíritus. la reconstrucción de ciudades y 

territorios en Francia y alemania se da en el marco de la guerra Fría y ad-

2 citado en lucien sergent, discurso pronunciado en la conferencia 50 ans après la Charte  
de Versailles… Quels acquis, quelles perspectives pour l’autonomie locale?, Versalles,  
Francia, 16 de enero de 2004, disponible en http://www.ccre.org/docs/dDiscours_sergent. 
pdf (fecha de consulta: 1 de junio de 2015).

3 citado en patrice Williams-riquier, “la charte européenne de l’autonomie locale : un ins-
trument juridique international pour la décentralisation”, en Revue Française d’Adminis-
tration Publique, núm. 121-122, 2007/1, p. 202, disponible en 10.3917/rfap.121.0191 
(fecha de consulta: 1 de junio de 2015).
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de la Federación mundial de ciudades Hermanas (fmvj, por sus siglas en 

francés), para acercar a los municipios franceses y alemanes en hermana- 

mientos de cooperación que favorecieran la comunicación entre sus habi-

tantes. rápidamente los hermanamientos se extendieron a otros países, dando  

pie a la creación de diversas secciones nacionales de la fmvj. 

es interesante detenerse en los hermanamientos, ya que pueden con-

siderarse como una verdadera política diplomática puesta en marcha por 

iniciativa de las autoridades locales. como vehículo para privilegiar las re-

laciones humanas por medio de intercambios culturales y folclóricos, los 

hermanamientos lograron que se crearan fuertes lazos entre las personas,  

más allá de las fronteras. los hermanamientos contribuyeron sin lugar a du- 

das a la construcción de la paz en europa. los primeros sirvieron después 

como ejemplo para el desarrollo de las relaciones entre los países y la diás-

pora de migrantes, lo que hoy podría considerarse como el inicio de la 

cooperación descentralizada norte-sur.

más adelante, los miembros de la fmvj desarrollaron una cooperación 

más seria con objetivos concretos de ayuda al desarrollo. posteriormente,  

la fmvj se convierte en la Federación mundial de ciudades unidas (fmcu), la  

cual se dota de una agencia especializada bajo el nombre de ciudades uni- 

das para el desarrollo (cud), que se convertiría en una herramienta deter-

minante para la cooperación descentralizada que permitió la implantación 

global de la fmcu desde europa y África, hasta américa latina y asia. 

el desarrollo de la fmcu se dio en paralelo al de iula, y representaba 

un espacio para gobiernos locales con tendencias diferenciadas: más latina 

para la primera, más anglosajona para la segunda. las dos organizaciones 

intercambiaban y compartían prácticas, reflexionaban conjuntamente so-

bre los grandes temas del desarrollo local y, en ocasiones, organizaban 

eventos comunes. asimismo, se vieron en la necesidad de colaborar para 

acceder a financiamiento de organismos internacionales como el programa 

de las naciones unidas para el desarrollo (pnud), el banco mundial y más 

tarde la unión europea.

la cud permitió la creación de diversas redes de cooperación, temá-

ticas y geográficas, como por ejemplo el programa ciudagua en américa 
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como modelo para el posterior desarrollo de programas de cooperación 

más amplios de la unión europea, como lo fueron asia-urbs y urb-al. 

estos programas pusieron en evidencia el indispensable papel de las auto-

ridades locales en la provisión de servicios básicos y el desarrollo tanto de 

infraestructuras como de la economía local.

en 1979, por iniciativa de los alcaldes de parís y Quebec, se creó la 

asociación internacional de alcaldes Francófonos (aimf, por sus siglas en 

francés), con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ciudades que tu-

vieran al francés como idioma común. la aimf, muy activa en África, se con-

virtió en el órgano de cooperación de la organización internacional de la  

Francofonía. a partir de la década de los ochenta surge un importante nú-

mero de organizaciones internacionales de ciudades y de autoridades lo-

cales. Ésta es una señal de la vitalidad de la descentralización y de la 

vo luntad de las autoridades locales para compartir experiencias, ideas 

y posicionamientos. asimismo, se pone de manifiesto una voluntad de 

agruparse a partir de rasgos comunes; por ejemplo: ciudades portuarias, 

ciudades patrimonio, regiones de frutas y vegetales, ciudades periféri-

cas, comunidades rurales, como decenas de otras redes internacionales  

y regionales temáticas.

en 1985, 14 representantes de las grandes metrópolis mundiales deci-

den organizarse en red y crear la asociación mundial de las grandes metró-

polis (metrópolis). su objetivo era intercambiar prácticas para el desarrollo 

de las grandes ciudades, áreas y regiones metropolitanas de más de un 

millón de habitantes. metrópolis cuenta hoy con 140 miembros que repre-

sentan a 685 millones de ciudadanos.

Una etapa importante del movimiento local 
a nivel mundial

más recientemente, a partir de la conferencia de río en 1992, la historia 

internacional de las asociaciones de ciudades y autoridades locales toma 

un giro. iula, fmcu y metrópolis confirman su intención de colaborar e ini-
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xcian un acercamiento con la dirigencia de iclei,4 que acababa de ser creada 

como sección de iula especializada en temas ambientales, particularmente 

para responder al capítulo 28 de la agenda 21, dedicado al papel de las 

autoridades locales en el desarrollo sostenible.

reunidos en curitiba, brasil, antes de la conferencia de río, los re-

presentantes de iula, fmcu y metrópolis deciden reunirse para confor-

mar una plataforma de coordinación. a ellos se suma la organización 

summit (cumbre de grandes ciudades del mundo) para conformar lo 

que se denominó el grupo de los 4 (g4), primera forma de concertación 

y trabajo en común al más alto nivel. en perspectiva, hoy debemos agra-

decer a quienes presidían en esa época las cuatro asociaciones: michel 

giraud, pierre mauroy, ricardo triglia y sunishi suzuki, por su voluntad 

de unidad, y con ellos, a pascual maragall, alcalde de barcelona; Jorge 

sampaio, alcalde de lisboa, y daby diagne, alcalde de louga, senegal. 

el hecho de haberse presentado unidos permitió que el alcalde de mon-

treal, Jean doré, hablara en nombre de las autoridades locales frente a 

la asamblea general de la conferencia. 

este primer paso culminó con la expansión del g4 al g4+, que sumó  

a otras organizaciones regionales: la unión de ciudades africanas, la unión 

de ciudades Árabes, eurociudades y citynet (en asia). la idea de incluir a 

iclei fue rechazada por iula, ya que la consideraba como su propia herra-

mienta temática. este rechazo tuvo como consecuencia que iclei no se 

integrara a cglu en 2004, al momento de la fusión.

durante el congreso de la fmcu en lisboa, en 1994, los miembros del 

g4+ decidieron organizar la primera asamblea mundial de ciudades y auto-

ridades locales (amcal) en el marco de la conferencia Hábitat ii, celebrada  

en estambul, en 1996. en esa ocasión se aprobó la creación de la coordina-

ción mundial de ciudades y autoridades locales (camcal).

la camcal fue formalmente instituida en parís en septiembre de 1996, 

por invitación de michel giraud, presidente de metrópolis. Jaime ravinet, 

4 en su nacimiento iclei era el consejo internacional para las iniciativas locales ambienta-
les (international council for local environmental initiatives); más tarde, iclei conserva 
sus siglas, pero cambia su nombre a gobiernos locales para la sustentabilidad. 
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s alcalde de santiago de chile y presidente de iula, fue elegido como presi- 

dente; Jean-pierre elong mbassi fue nombrado secretario general, y se de-

terminó como sede la ciudad de ginebra.

esta coordinación fortaleció la cooperación entre las redes y fue una 

garantía de credibilidad ante los organismos internacionales. la presiden-

cia de la camcal era rotativa. en 1999, Joan clos, alcalde de barcelona y 

presidente de metrópolis, representó a la camcal, junto a nelson mandela, 

en la creación formal del programa cities alliance, en berlín. 

Vale la pena recordar la organización de la primera conferencia afri-

ciudades en 1998, en abiyán, costa de marfil. en ella nace el movimien-

to municipal africano de manera institucional y aparece por vez primera 

en la escena regional e internacional. la primera cumbre panafricana de 

gobiernos locales tuvo como misión superar las barreras lingüísticas here-

dadas del periodo colonial, y crear una voz africana en temas como la des-

centralización, el desarrollo local, la integración regional y la cooperación. 

africiudades reúne cada tres años a las autoridades locales y regionales 

del continente en presencia de representantes de todo el mundo. la sép-

tima edición se llevará a cabo en Johannesburgo, a finales de noviembre 

de 2015. 

la participación conjunta en estos eventos fue un elemento facilitador 

de las negociaciones entre fmcu, iula y metrópolis para el proyecto de fu-

sión que con el tiempo diera lugar a la creación de cglu, en mayo de 2004, 

en parís. metrópolis apoyó la fusión y contribuyó a facilitar su realización 

sin complicaciones, dada la complejidad de las relaciones entre fmcu y 

iula. Finalmente, una vez trazadas las líneas directrices, metrópolis se unió 

al proceso como sección metropolitana de cglu, junto con las otras seis 

secciones regionales: cmre para europa, cglu África, cglu asia-pacífico, 

cglu medio oriente y asia central, cglu américa del norte, cglu eurasia 

y flacma para latinoamérica.

es así como las grandes redes mundiales de ciudades, autoridades lo-

cales y metropolitanas se unen para hacer de cglu el portavoz mundial de  

los gobiernos locales, como lo expresó pascual maragall en el congreso  

de lisboa: “Frente a las naciones unidas, debemos representar a las ciu-

dades unidas”. 
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mente de Kadir topbaş, alcalde de estambul, cglu se consolidó y hoy es 

reconocida como un actor fundamental, aunque no único, en la represen-

tación de los gobiernos locales y regionales a nivel mundial. es por ello que 

su secretario general, Josep roig, ha propuesto la creación de un grupo de 

trabajo mundial (global task Force of local and regional govern ments for 

the post 2015 development agenda towards Habitat iii),5 coordinado por 

cglu, que integre a las otras redes de ciudades y autoridades locales prin-

cipalmente organizadas por temas: iclei, grupo de ciudades líderes en 

cambio climático (c40), red de gobiernos regionales para el desarrollo 

sostenible (nrg4sd), aimf, comité asesor de naciones unidas sobre auto-

ridades locales (unacla), etc. de esta manera, el trabajo de concertación 

en preparación a las grandes conferencias internacionales puede organi-

zarse mejor y ganar en credibilidad. 

Reflexión final 

la internacionalización de las autoridades locales y regionales es verda-

deramente dinámica. diversas iniciativas están en curso como proyecto 

al-las en américa latina; el premio a la innovación urbana, por inicia- 

tiva de la ciudad de guangzhou en china, o el premio a la agenda 21 de  

la cultura, organizado por la ciudad de méxico. cglu y metrópolis, con 

sus actividades en red y a través de sus comisiones e iniciativas, ofrecen 

a las autoridades locales y regionales una visibilidad internacional. És-

tas son las dos grandes redes internacionales que trabajan de la mano 

de las numerosas redes temáticas. desde este punto de vista, ambas or-

ganizaciones son esenciales porque promueven la integración perma-

nente de los retos y las experiencias en un plano global, lo que permite 

que las especificidades geográficas, temáticas y culturales se expresen 

e intercambien.

5 Véase www.gtf2016.org.
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s esta riqueza de puntos de vista es única y debe ser preservada y forta-

lecida, ya que permite nutrir el discurso de las autoridades locales y regio-

nales frente a la comunidad internacional. el mundo de mañana, más aún 

que el mundo de hoy, será indudablemente urbano. el futuro se diseñará 

y se decidirá en las ciudades; el protagonismo de las autoridades locales 

es indiscutible y su actuar es imprescindible para el progreso mundial. por 

ello, hoy es indispensable continuar la labor iniciada hace más de un siglo 

por los fundadores de la unión internacional de ciudades.
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Resumen:
en este artículo se describen y analizan algunas de las condiciones que han contribuido a la evo-
lución práctica y conceptual de las relaciones internacionales de los gobiernos locales en tanto 
actores públicos institucionalizados con agendas propias o compartidas. en el texto se reconocen  
algunos de los principales elementos que han marcado el importante proceso de intensifica-
ción de los vínculos con el mundo.

n

Abstract: 
this article describes and analyzes some of the conditions that have contributed to the prac-
tical and theoretical evolution in the international relations of local governments as institu-
tional public actors with their own or shared agendas. the text highlights some of the main 
elements behind the recent increase of local authorities’ linkages to the world.

n
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la acción internacional de los gobiernos 
locales. evolución teórica para 
consolidar la práctica

Leonardo Díaz Abraham

Visión panorámica 

en principio hay que reconocer que, a primera vista, resulta sencillo rela-

tivizar la importancia de las relaciones internacionales de los gobiernos 

locales y sus estrategias para integrar al desarrollo local la dimensión de 

la acción pública internacional. esto es porque parece ser un tema muy 

acotado, técnico y bastante específico dentro de un campo inmenso tanto 

para su práctica como para su estudio académico. sin embargo, la acción 

internacional de los gobiernos locales es un fenómeno que está ligado es-

trechamente y es parte de varios otros procesos de gran importancia que 

obligan al estudio continuo y a su ejercicio desde diversos campos como: 

la administración pública, las relaciones internacionales, la ciencia polí-

tica, la economía, el urbanismo, o la cooperación internacional, por men-

cionar algunos. 

lo anterior no quiere decir que aun ahora, en plena era de interde-

pendencia y globalización, la internacionalización sea indispensable para 

el desarrollo territorial, pues cada gobierno local debe encontrar una estra-

tegia propia a partir de condiciones únicas. desde un panorama amplio, 

las relaciones internacionales de los gobiernos locales son esencialmente 

acciones de gobierno de naturaleza transversal que muchas veces se rela-

cionan con un importante número de temas de la agenda pública que van 

desde algunos evidentes como el turismo, el medioambiente, la educación 
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a y la salud, hasta otros menos comunes en este ámbito, como el desarrollo 

urbano, la innovación, la inversión, el empleo, e incluso contra la prolifera-

ción de armas nucleares o la construcción de la paz y la defensa universal 

de los derechos humanos, por dar algunos ejemplos. 

así, desde una perspectiva más amplia, las condiciones que permiten 

el ejercicio de las relaciones internacionales de los gobiernos locales son 

parte intrínseca, y a su vez indicativa, de procesos de gran calado como 

son la democracia local, la descentralización política y administrativa, la 

participación ciudadana, la gobernanza multinivel, las relaciones intergu-

bernamentales, el intercambio financiero y comercial, entre varios otros. 

a la luz de esta panorámica amplia, la acción internacional de los go-

biernos locales como opción para el desarrollo territorial se materializa 

dentro de ambientes políticos democráticos con un grado significativo de  

autonomía en el ejercicio de gobierno local, con autoridades electas de forma 

directa y con cierta libertad en la planeación y en el ejercicio del presu-

puesto, a fin de estar en posibilidades de generar o impactar en las políti-

cas públicas locales, incluso nacionales, en el mejor de los casos. de esta 

manera, el ejercicio democrático como vehículo esencial del desarrollo 

social, político y económico requiere de la participación de las comuni-

da des para su proyección y realización. esta tarea ha significado un reto 

continuo para los gobiernos locales en general, pues deben construir 

puentes y redes con actores muy diversos dentro y fuera del territorio 

gobernado. de tal forma, los gobiernos locales participan de la tensión 

que existe en el orden internacional entre el sistema territorial moderno 

de estados nacionales y el sistema económico capitalista que opera fun-

damentalmente desde una base transnacional.1 

desde este ángulo, hay que reconocer que la arena internacional se 

ha transformado, de estar constituida casi exclusivamente por los estados 

nacionales y los organismos creados por éstos, a una dimensión plural en 

la que los “nuevos” actores se han multiplicado bajo formas diversas de 

1 simon curtis, “the meaning of global cities: rethinking the relationship between cities, 
states, and international order”, en s. curtis (ed.), The Power of the Cities in Interna-
tional Relations, abingdon, routledge, 2014, p. 22.
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asociación, acción y con propósitos de toda variedad. en este contexto, las 

interacciones se llevan a cabo entre una diversidad de agentes que no ne-

cesariamente encuentran en la política exterior la identificación y el reflejo 

de sus intereses en el ámbito internacional, y que a la vez son empujados 

por la intensificación en la dinámica de fuerzas económicas donde los ac-

tores e interlocutores son muchos más, y las posibilidades de interacción 

horizontal entre diversos actores: empresas, universidades, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, 

gobiernos nacionales, entidades regionales o supranacionales, se han re-

producido y enlazado. 

por ejemplo, si un gobierno nacional resulta incapaz o no resuelve de-

terminados asuntos prioritarios de las comunidades subnacionales, éstas 

legítimamente podrían operar como agentes económicos dentro del mer-

cado internacional abriendo nichos comerciales y de inversión con subuni-

dades de gobierno similares en otros países u otros socios.2 es en este 

sentido que castells y borja3 conciben la escala local como la gestora de las  

fuerzas globales en el territorio; en especial en el sector de la competitivi-

dad y la productividad, la inclusión sociocultural, como por supuesto en 

la representación, la participación y la gestión de la política. de hecho, la 

acción internacional de los gobiernos locales contribuye continuamente 

a la construcción de balances dentro de la gobernanza global, desde lo  

local, al mantener dentro de sus agendas de gobierno asuntos clave como la 

gestión del agua, el manejo de residuos, las políticas de transporte, el con- 

trol sobre la emisión de gases y otros contaminantes, hasta otros asuntos  

de impacto global. además, la acusada tendencia hacia la concentración de  

las actividades humanas en las ciudades y su entorno ha propulsado su 

presencia como actores internacionales. según onu-Hábitat, entre 1990 y 

2000, las ciudades incrementaron, en promedio, 30% su tamaño en los paí-

2 seyom brown, New Forces, Old Forces and the Future of World Politics. Post-Cold War 
Edition, nueva york, Harper collins, 1995, p. 237.

3 Jordi borja y manuel castells, Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la 
información, madrid, taurus, 2001.
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a ses más desarrollados y hasta alrededor de cincuenta por ciento en países 

menos desarrollados.4

es cierto que las relaciones diplomáticas y comerciales entre ciudades o 

regiones de distintos estados “nacionales o protonacionales” se han dado 

desde la formación del incipiente orden internacional con la llamada paz de  

Westfalia en el siglo xvii y el inicio en la construcción sistemática de la po-

lítica exterior de los imperios y estados nacionales. pero no fue sino hasta 

la edificación del sistema internacional contemporáneo con el fin de la 

segunda guerra mundial, que en algunos países bajo régimen democrático 

y con un cierto grado de descentralización comienzan a distinguirse con 

claridad las relaciones internacionales de los gobiernos locales, de la polí-

tica exterior nacional, de sus lineamientos e instrumentos.

durante la guerra Fría las relaciones internacionales entre gobiernos lo-

cales y otros actores no gubernamentales fue más o menos común bajo la 

figura de los hermanamientos, que sin duda se circunscribía al marco formal 

de las relaciones bilaterales dentro del claroscuro ideológico de la época. una  

parte importante de estas relaciones tuvieron una lógica de reforzamiento 

de los vínculos de los países por bloques, sin considerar en absoluto los in-

tereses de los gobiernos locales y sus representados en la primera esfera de 

gobierno, así como la materialización del desarrollo en el territorio muchas 

veces distante de la abstracción subjetiva del interés nacional.5

en este particular contexto, la acción exterior de los gobiernos locales 

pretendió establecer relaciones permanentes o eventuales con entidades 

públicas y/o privadas en el extranjero para promover aspectos socioeco-

nómicos, políticos o culturales.6 aunque hay un importante número de 

4 united nations Human settlements programme (un-habitat), State of the World’s Cities 
2008/2009: Harmonious Cities, londres, earthscan/un-habitat, 2008.

5 scott burchill, The National Interest in International Relations Theory, nueva york, pal-
grave macmillan, 2005.

6 noé cornago prieto, “diplomacia, paradiplomacia y redefinición de la seguridad mun-
dial: dimensiones de conflicto y cooperación”, en Francisco aldecoa luzarraga y mi-
chael Keating (eds.), Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las regiones, 
madrid, marcial pons, 2001, pp. 55-77.
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diferencias y peculiaridades entre los marcos de acción entre países, regio-

nes, continentes, en cuanto a la organización territorial, la distribución del 

poder político, el balance y el funcionamiento de las relaciones interguber-

namentales, también es cierto que hay algunas condiciones y característi-

cas que han sido compartidas por la gran mayoría de los gobiernos locales 

durante las últimas décadas. 

la vertiginosa evolución de las relaciones internacionales
de los gobiernos locales

Hoy en día, como resultado de los cambios profundos que empujaron el 

fin de la guerra Fría, así como el agotamiento de la era del estado bene-

factor, tuvo lugar la pronta efervescencia del modelo económico del libre 

mercado. presenciamos en el transcurso de unas pocas décadas la acele-

rada transformación del modelo de estado rector, que conducía gran parte 

de los procesos políticos, económicos y sociales, hacia un estado gestor y  

promotor bajo el supuesto de un gasto público más acotado y vigilado, y con  

una intervención reservada sobre procesos económicos y financieros cer-

canamente vinculados con el ámbito exterior. 

es a partir de la panorámica amplia antes presentada y de grandes 

cambios que podemos ubicar el surgimiento de condiciones para la in-

tensificación de la presencia e importancia de los gobiernos locales y en 

especial de las ciudades en las relaciones internacionales contemporá-

neas. también, la elaboración de estrategias de desarrollo local, que ob-

servan la potencial proyección hacia el exterior de los asuntos e intereses 

de los gobiernos subnacionales, ha venido a enriquecer desde una pers-

pectiva territorial la agenda del estado en su totalidad —incluidos pode-

res y gobiernos territoriales—. esto bajo el efecto transformador de los 

procesos de avance democrático, la descentralización, las nuevas formas 

de gestión del ejercicio público, las tecnologías de la información y co-

municación, la mundialización de las fuerzas económicas, acompañados 

por la constante tendencia hacia la concentración urbana. con el avance 

gradual de los mencionados procesos y su posterior desencadenamiento, 
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a el concepto y la práctica de la paradiplomacia se han ido enriqueciendo 

y han cobrado nuevas dimensiones.

mediante una revisión bibliográfica es posible constatar que no es sino has- 

ta los años setenta que los gobiernos locales comienzan a figurar como 

protoactores de la escena internacional, así como el objeto de estudio para 

la academia en este mismo sentido. en un inicio nos encontramos con es-

tudios sobre los gobiernos de las provincias canadienses y estadunidenses 

que presumiblemente se inmiscuían y, en ocasiones, contravenían la polí- 

tica exterior y el interés nacional, ambos resguardados celosamente durante  

la guerra Fría, como privilegio del poder central en su enunciación y ejer-

cicio. entonces, quienes estudiaron estos casos no dedicaron demasiado 

tiempo a teorizar sobre la naturaleza de tal fenómeno, ni pretendieron es-

tudiar las causas generales y tendencias de evolución de uno de los signos 

del preámbulo del fin de la era bipolar en las relaciones internacionales.

Hay que agregar que en el contexto del programa de descentralización 

de la administración del presidente de estados unidos richard nixon, a ini-

cios de su primer mandato, se produjo un debate desde la opinión pública 

y el sector gubernamental sobre la división de los asuntos entre el ámbito 

federal y estatal. asimismo, el debate sobre la viabilidad y conveniencia de 

la guerra de Viet nam fue un asunto muy controvertido en aquella época 

entre el poder ejecutivo central y actores de otros poderes y órdenes de 

gobierno.

en los años ochenta, dentro de la esfera académica de estados unidos 

los estudios se orientaron más hacia el federalismo y la autodeterminación 

de los poderes locales como elementos sustantivos de la participación de los 

gobiernos locales en asuntos que, aunque estuvieran más allá de su com- 

petencia territorial directa, resultaban relevantes para la agenda pública.7 

al otro lado del atlántico, la carta europea de la autonomía local de 

1985 supuso un posicionamiento multilateral de sonada relevancia dentro y 

fuera de europa, pues reconocía explícitamente la facultad de los gobiernos  

7 alexander s. Kuznetsov, Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Govern-
ments in International Affairs, abingdon, routledge, 2015.
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locales de la entonces comunidad europea para establecer relaciones inter- 

nacionales en materia de su competencia, de forma autónoma a los intere-

ses de la política exterior de los gobiernos nacionales. 

desde entonces, este edicto fue validado e incorporado al andamiaje 

jurídico e institucional de los países miembros. básicamente, se reconoce 

el derecho de los gobiernos locales europeos para asociarse y desarrollar 

relaciones internacionales por medio de los programas de cooperación in-

ternacional para el desarrollo y con fondos ad hoc para llevarlos a cabo. 

esto en virtud del ejercicio de autodeterminación y autonomía local pro-

pias de la mayoría de las democracias contemporáneas.

la carta europea tuvo como resultado la multiplicación de las acciones 

de los gobiernos locales en el extranjero dentro y fuera de las fronteras euro-

peas. ya desde los tratados de roma en 1957 se preveía la construcción 

de un sistema preferencial de cooperación para las ex colonias de las po-

tencias europeas, especialmente Francia,8 donde estaban gran parte de sus 

intereses económicos. igualmente, los vínculos históricos y culturales, así 

como las problemáticas compartidas, detonaron la actividad de ciudades 

en la cuenca del mediterráneo, europa del este, en las ex colonias en África 

y en algunas naciones caribeñas, primero, y en américa latina, después.

así, la cooperación internacional como instrumento al servicio del de- 

sarrollo territorial de las comunidades locales trascendía por mucho el marco  

formal de los que fueran los hermanamientos entre ciudades durante la 

guerra Fría, que en la mayoría de los casos, como hemos mencionado an-

teriormente, eran actos protocolarios que buscaban reafirmar las preferen-

cias, los contenidos y las directrices de la política exterior.

el colapso del modelo económico y político de la unión de repúblicas 

socialistas soviéticas (urss) y de los países partícipes del pacto de Varsovia 

obran como parteaguas para la transformación de las condiciones tanto 

8 a. lópez martínez, “el proceso de formación histórica de la política comunitaria de coope - 
ración al desarrollo”, en Política comunitaria de cooperación para el desarrollo: la par-
ticipación de empresas y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en sus 
fondos, madrid, agencia española de cooperación internacional/secretaría de estado 
para las comunidades europeas, 1992, pp. 29-60.
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a internas a los estados nacionales como del ambiente internacional, que 

permitieron que se pluralizaran los actores que participan de las relaciones 

internacionales y el empoderamiento de los gobiernos locales mediante la 

descentralización y los procesos de democracia local.

en los años noventa, las consecuentes transformaciones internaciona-

les derivadas del final de la guerra Fría no se hicieron esperar y se suma-

ron al vertiginoso fortalecimiento internacional de la unión europea como 

figura comunitaria, a la apertura de nuevos mercados y, en general, a la 

redistribución del poder político y económico internacional otrora, en gran 

parte, en manos de los estados nacionales y sus organizaciones. la trans-

formación de estas condiciones sustantivas, modificadas a partir del ago-

tamiento del estado de bienestar, han sido elementos claves para alentar 

a los gobiernos locales a participar de las relaciones internacionales como 

un actor legítimo y con mandato popular sobre la atención a determinados 

asuntos internacionales que inciden sobre las comunidades locales.

de tal forma, desde los años noventa se ha registrado un especial dina-

mismo en la actividad internacional de regiones con demandas y discur-

sos de corte nacionalista que van del autonomismo al independentismo 

radical. el estudio de estas propuestas desde la academia ha sido amplio 

y existe una importante evidencia documental. algunos casos ilustrativos 

en europa son el país Vasco, cataluña, Flandes, Valonia, piamonte, ba-

varia y cerdeña, los cuales dieron una dimensión política que destaca-

ba distintos atributos, aspiraciones o posturas que forjaron los conceptos 

de paradiplomacia,9 protodiplomacia,10 microdiplomacia,11 diplomacia 

9 ivo duchacek, “perforated sovereignties: toward a typology of new actors in interna-
tional relations”, en Hans michelmann y panayotis soldatos (eds.), Federalism and In-
ternational Relations: The Role of Subnational Units, oxford, clarendon press-oxford 
university press, 1990, pp. 1-33; y m. Keating, “regiones y asuntos internacionales: mo-
tivos, oportunidades y estrategias”, en F. aldecoa luzarraga y m. Keating (eds.), op. cit.,  
pp. 11-28.

10 david K. m. dyment, “substate paradiplomacy: the case of ontario government”, en 
brian Hocking (ed.), Foreign Relations and Federal States, londres, leicester university 
press, 1993, pp. 153-169.

11 Kim richard nossal, “‘micro-diplomacy’: the case of ontario and economic sanctions 
against south africa”, en William m. chandler y christian W. Zöllner (eds.), Challenges to 
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multinivel 12 o, más recientemente, diplomacia federativa,13 o para refe-

rirse a acciones de paz denominadas como diplomacia de las ciudades.14

con el tratado de maastricht en 1992 se dio un paso decisivo en dirección  

a la integración europea y se constituyó la entidad supranacional que cono - 

cemos hoy como unión europea. en este marco, la idea de la “europa de 

las regiones” ya estaba en escena como una propuesta de integración terri-

torial que en muchos casos resultaba más efectiva y concreta que el mapa 

de la europa de las naciones de la posguerra.

en dirección hacia la institucionalización del cambio de papel de los 

gobiernos subnacionales como actores clave en la integración europea, se 

creó el comité de las regiones (cdr) como una estructura independiente 

del comité económico y social, donde la agenda de las regiones europeas 

estaba adscrita.

primero en maastrich y luego en Ámsterdam, se consideró al cdr como 

una instancia para la consulta de los gobiernos intermedios sobre los as-

pectos de las políticas comunitarias de integración multinivel. Éste fue el 

caso de políticas de integración productiva regional, educación, salud, tra-

bajo, formación profesional, medioambiente y transporte, por citar algunos  

sectores fundamentales. 

además, la creación del cdr buscó saldar un déficit democrático de la 

comunidad europea y crear instituciones que abrieran espacios formales 

de participación para los gobiernos locales, que en un principio fueron 

Federalism: Policy-Making in Canada and the Federal Republic of Germany, ontario, 
institute of intergovernmental relations-Queen’s university, 1989, pp. 235-250; y i. d. 
duchacek, The Territorial Dimension of Politics within, among, and across Nations, 
boulder, Westview press, 1986.

12 b. Hocking, Localizing Foreign Policy: Non-Central Governments and Multilayered Di-
plomacy, basingstoke, macmillan, 1993.

13 Jorge schiavon, “las relaciones exteriores de los gobiernos estatales: el caso de méxico”, 
en luis maira (ed.), La política internacional subnacional en América Latina, buenos 
aires, libros del Zorzal, 2010, pp. 135-176.

14 arne musch y onno van Veldhuizen, “city diplomacy. explanatory memorandum”, en 
consejo de europa, chamber of local authorities, spring session, cpl (14) 12 rep, estras-
burgo, 25 de febrero de 2008.
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a las regiones europeas de mayor impulso. más que un segundo parlamento  

de asuntos locales, el cdr avanzó en la construcción de espacios para 

el debate y la deliberación en asuntos sujetos a las competencias de las 

autoridades locales y en principio como “amortiguador de posibles exce-

sos nacionalistas”,15 y para dar cabida a los dictámenes de regiones o 

comunidades polí ticas de peso que en “intereses esenciales despliegan 

su influencia sobre los gobiernos nacionales”.16

de esta iniciativa para incorporar actores distintos a los estados nacio-

nales dentro del concierto de edificación europea encontramos fondos, 

proyectos y programas destinados a dar cauce a las políticas de integración  

comunitaria a los gobiernos intermedios, primero, y, enseguida, a las muni- 

cipalidades. en este contexto se ubica el programa interreg, que reciente- 

mente cumplió 25 años en operación, y que ha tenido como propósito, desde  

entonces, estimular la cohesión social y económica europea mediante la 

asistencia estratégica y el despliegue de fondos para impulsar la coope-

ración transfronteriza de los gobiernos subnacionales dentro de la unión 

europea. a diferencia de otros programas comunitarios, la perspectiva 

de desarrollo territorial se asocia a la formación de redes de cooperación 

entre actores públicos y privados bajo distintos esquemas de financia-

miento y evaluación.

en este punto quiero insistir en que la internacionalización de los go-

biernos regionales y municipales europeos ha influido en la práctica y el 

estudio de las relaciones internacionales de los gobiernos locales de otros 

continentes, pues sus prácticas y sus fondos alcanzaron a ciudades y regio-

nes, donde los intereses europeos, en un sentido amplio, se hacían pre-

sentes. en américa latina, el programa urb-al en sus distintas ediciones 

promovió la formación de redes entre gobiernos locales europeos y lati-

noamericanos, esto hasta el año 2012 con la tercera y última fase.

15 ramón tamames y mónica lópez, La Unión Europea, madrid, alianza editorial, 1999, p. 263.

16 diego J. liñán nogueras, “las relaciones exteriores de las comunidades europeas (i y 
ii)”, en araceli mangas martín y d. J. liñán nogueras (eds.), Instituciones y derecho de 
la Unión Europea, madrid, tecnos, 2002, p. 313.
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la formación y la acción en red se ha vuelto una forma usual de alcan-

zar asuntos internacionales desde otras entidades territoriales diferentes a los 

gobiernos nacionales. desde el inicio del siglo se ha vivido la consolidación 

de la expansión que hubo en la década de los noventa tanto para el estudio 

como la práctica de las relaciones internacionales de los gobiernos locales.

se puede decir que la institucionalización gradual de la cooperación inter-

nacional entre entidades territoriales de la unión europea dio una visión distin-

ta tanto a la práctica, como a los estudios sobre las relaciones internacionales 

de los gobiernos locales al centrarse más en las potencialidades de integración 

al interior de la comunidad, y a la proyección de intereses desde la escala terri-

torial fuera de europa. en contraste, en el continente americano el debate se ha 

extendido más hacia temas relativos al federalismo, la gobernanza multinivel, el 

derecho constitucional, las relaciones intergubernamentales, entre otros.

como bien refiere Kuznetsov,17 en lo que va del nuevo siglo, los estudios 

sobre paradiplomacia o la acción exterior de los gobiernos locales, lejos de ser 

monolíticos definidos por una corriente, sea teórica o metodológica, aún se 

topan con varias contradicciones tanto en el ejercicio práctico como en la re-

flexión teórica; por ejemplo: cómo asimilar las relaciones internacionales de los 

gobiernos locales de países no democráticos, como es el caso de china, o bajo 

procesos de recentralización autoritaria, como reporta la Federación de rusia. 

sin duda, la pluralización del orden internacional y la reorganización de los 

estados nacionales han multiplicado las posibilidades de interacción entre suje-

tos de diferente naturaleza, sean ciudades, individuos, corporaciones, sindicatos, 

organizaciones no gubernamentales, empresas, iglesias, fundaciones, entre mu-

chos otros, además de los estados nacionales y sus organismos internacionales.

Conclusiones

como hemos expuesto hasta ahora, las relaciones internacionales de los 

gobiernos locales requieren ser situadas dentro de un marco que aporte 

17 a. s. Kuznetsov, op. cit., pp. 44-45.
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a elementos más o menos constantes y que preste un telón de fondo para el 

estudio de un fenómeno tan dinámico. con estas transformaciones, la ma-

yoría de países de américa, europa y asia cuentan con agencias u oficinas 

de asuntos internacionales en los distintos niveles de gobierno, y han esta-

blecido marcos jurídicos que reconocen y norman las nuevas condiciones 

político-económicas.

asimismo, es notoria la modificación de la cultura política e institucio-

nal en torno a la percepción de los asuntos internacionales y su permeabili-

dad en los asuntos internos. Hay que reconocer que la acción internacional 

autónoma de los gobiernos locales hubiera sido impensable en la guerra 

Fría, tanto por las condiciones internas de los gobiernos nacionales, en los  

que imperaba el centralismo propio del estado benefactor, como en el ám-

bito internacional, donde los estados nacionales eran actores exclusivos en 

medio de un entorno de confrontación permanente. 

los cambios destacados que se llevaron a cabo en las décadas de los 

ochenta y noventa propulsaron el estudio académico del fenómeno en 

círcu los de investigación más amplios de universidades, europeas y esta-

dunidenses, principalmente. la formación de redes de ciudades y regiones 

ha sido una constante que ha permitido sumar visiones compartidas desde 

las comunidades territoriales, más allá de la ideología de partidos y gobier-

nos, lo que hasta hace unas pocas décadas representaba la esencia misma 

de la relación.

como pudimos observar, es dentro de un agitado escenario internacio-

nal que los gobiernos locales pasaron a formar parte activa de las relaciones  

mundiales que llevan como estandarte la revolución tecnológica, la glo-

balización, la descentralización, la democracia, la participación social y la 

urbanización, como tendencias motoras que han desencadenado una mul-

tiplicidad de cambios en diferentes escalas, y la emergencia de actores de 

una forma acelerada. 

durante el periodo de evolución de las relaciones internacionales de 

los gobiernos locales han tenido lugar cambios muy intensos en los para-

digmas de desarrollo, en la formas de asociación y representación, y en la 

elección de contrapartes o socios, dejando atrás la fórmula donante-bene-

ficiario. en unas cuantas décadas los gobiernos locales —y los alcaldes en  
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el centro del proceso— se han posicionado como actores internacionales 

que enfrentan en el territorio problemas transnacionales relacionados con el  

cambio climático, la polarización socio-económica o la migración, con ins-

tituciones y recursos muy limitados.

podríamos decir que los gobiernos locales han optado por una forma de 

acción internacional catalizadora que materializa en el territorio las trans- 

formaciones estructurales que hemos vivido recientemente.
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Resumen:
en este artículo se analiza la capacidad que tienen los gobiernos locales de generar en su 
acción exterior prácticas de carácter y contenido radicalmente diferentes de las que han man-
tenido los estados-nación en el espacio de las relaciones “internacionales”, de las cuales eran, 
hasta hace muy poco, los actores exclusivos. este argumento se basa en las prácticas de acción 
internacional de los gobiernos locales, que los autores han podido acompañar y seguir de 
diversas maneras, principalmente en europa y américa latina.

n

Abstract: 
this article analyzes the ability of local governments to foster, in their external relations, a dif-
fer ent kind of policy, in nature and in content, from that supported by nation-states, as regards 
the “international” arena, where until recently, they were considered as exclusive actors. the 
analysis is based on the author’s practical experience in europe and latin america.
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las relaciones “internacionales” 
de las ciudades y los gobiernos 
locales: autonomía, especificidad 
y potencial de cambio

Jean Pierre Malé y Carla Cors

Introducción

la práctica de la acción internacional de los gobiernos locales (gl) se ha 

generalizado e impuesto como un hecho omnipresente en la actualidad, 

que se extiende rápidamente y resulta, muy probablemente, irreversible.

este fenómeno pone de manifiesto la emergencia de las entidades 

locales como nuevos actores en la escena internacional. es una realidad 

incontestable, que plantea dos tipos de cuestiones que se abordarán suce-

sivamente en la primera parte del artículo:

n  una primera cuestión, de carácter jurídico-legal, se centra en analizar 

si las relaciones y el derecho internacionales actuales pueden integrar 

esta nueva realidad o si es absolutamente necesario cambiar el entra-

mado legal para que las actuaciones internacionales de los gobiernos 

locales se realicen dentro de un marco de legitimidad y seguridad jurí-

dica, y

n  una segunda cuestión, de contenido institucional y político, se refiere a 

cómo los gobiernos nacionales se posicionan ante esta nueva situación, 

y si han de desarrollar frente a los gobiernos locales políticas defensi-

vas de control y fiscalización, o establecer, por el contrario, estrategias 

abiertas de colaboración y apoyo en este campo. 
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io asimismo, para superar una visión simplista en términos de enfrenta miento  

y juego de poder entre los diferentes niveles de la administra ción pú- 

blica y entender de manera más profunda el significado y posible impacto  

de la acción internacional de los gobiernos locales (aigl), se dedicará la  

segunda parte del artículo a analizar los elementos que constitu yen, en  

la opinión de los autores, la especificidad de la acción internacional que  

pueden desarrollar los gobiernos locales y su posible impacto para las 

relaciones internacionales.

en este artículo se pretende, en efecto, poner énfasis en el gran po-

tencial que tienen los gobiernos locales de generar en su acción exterior 

unas prácticas de carácter y contenido radicalmente diferentes de las que 

han mantenido los estados-nación en el espacio de las relaciones “in- 

ternacionales”, de las cuales eran, hasta hace muy poco, los actores ex-

clusivos.

el debate alrededor del contenido específico de la aigl debe servir 

para que todos los actores que intervienen en este proceso (municipios, 

gobiernos territoriales, gobiernos centrales, organizaciones y redes de 

ciudades, etc.) puedan orientar y planificar su propia estrategia y situar-

se de manera más consciente y profesional en el marco de un fenómeno 

global que puede tener a medio plazo un impacto cuantitativo y cualita-

tivo considerable sobre las relaciones internacionales.

cabe señalar que el artículo no trata estos temas desde un punto de 

vista teórico, sino basándose en las prácticas de aigl, que los autores han 

podido acompañar y seguir de diversas maneras, principalmente en euro-

pa y américa latina.1

1 además de su implicación en actividades docentes de posgrado y en publicaciones sobre la 
cooperación descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales, la experien-
cia acumulada de carla cors y Jean pierre malé abarca en particular los trabajos realizados 
en el seno del observatorio de la cooperación descentralizada unión europea-américa 
latina, y en la oficina de coordinación y orientación del programa europeo urb-al iii, la 
preparación y animación de seminarios y talleres en el marco del proyecto al-las gobierno 
del distrito Federal-ue y el asesoramiento a gobiernos locales europeos en materia de es-
trategias de cooperación e internacionalización.
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institucionales con los gobiernos centrales

El marco legal de la acción internacional de los gobiernos 
locales es obsoleto

la tendencia a la internacionalización de los gobiernos locales es hoy en día 

un hecho ineludible e incontestable. múltiples factores están al origen de 

este fenómeno, como por ejemplo la globalización económica y cultu- 

ral que hace ya imposible circunscribir la acción de las instituciones den-

tro de límites geográficos preestablecidos; la crisis del estado que obliga  

a traspasar funciones y competencias tanto a los organismos supranacio-

nales como a los entes locales y territoriales, o la creciente autonomía de 

los gobiernos locales, que les permite tomar iniciativas y posicionarse in-

ternacionalmente para un mejor ejercicio de sus misiones de gestión local 

y de atención a la ciudadanía. 

ante esta evidencia, no se trata ya de discutir si los gobiernos locales 

son o no “actores internacionales”, sino de analizar cómo están considera-

dos y reconocidos dentro de este campo. en efecto, la irrupción de estos 

nuevos actores en la esfera de lo que se conoce como “relaciones interna-

cionales” plantea unas cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la 

legitimidad de sus actuaciones fuera del territorio nacional, el grado de 

autonomía que pueden tener en este campo, o la seguridad jurídica de los 

diversos acuerdos o convenios establecidos con socios de otros países. 

para tratar estas cuestiones, es necesario recordar brevemente cómo se 

articula legalmente la intervención de los diferentes niveles de la adminis-

tración pública, al interior y fuera de las fronteras nacionales.

dentro del espacio interior, las instituciones públicas (tanto del gobierno  

central como de los gobiernos locales) se reparten las competencias según 

la naturaleza de las actuaciones y en función del territorio considerado. en-

tre un gobierno nacional y un gobierno subnacional hay un cierto solapa-

miento del ámbito territorial, ya que el gobierno central tiene determinadas 

competencias en el municipio o en el territorio considerado, así como del 

ámbito temático o sectorial. por ejemplo, el estado-nación es garante de  
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io la seguridad “general”, como la lucha contra el terrorismo, mientras que el  

municipio es en la mayoría de los casos la institución competente para 

garantizar la seguridad ciudadana de proximidad. 

esto da lugar a una articulación obligada —aunque muchas veces con-

flictiva— entre la actuación del gobierno central y la del gobierno local, 

que corresponde a la figura de competencias “compartidas”. mediante esta 

fórmula jurídico-legal se reconoce en estos diferentes campos la existencia 

de distintos tipos de agentes y la legitimidad de su actuación, y se fijan al 

mismo tiempo las condiciones bajo las cuales pueden interactuar.

en cambio, en el campo de las relaciones exteriores, hasta hace pocos 

años no se reconocía en los países eurolatinoamericanos que los diferen-

tes niveles de la administración mantuvieran competencias compartidas. el 

gobierno central poseía la competencia exclusiva y ostentaba un verdade-

ro monopolio en materia de actuación exterior.

esta situación era y es la consecuencia directa del proceso histórico de 

construcción de los estados-nación y del desplazamiento y sometimiento 

progresivo de las ciudades-estados que habían dominado la escena política  

internacional en épocas anteriores. a partir de los tratados de Westfalia de  

1648, el auge irreversible de los estados-nación ha tendido a afirmar la pri-

macía de los gobiernos “nacionales”, a poner bajo tutela las instituciones 

“locales” y a dar a los gobiernos centrales el monopolio en el campo de 

las relaciones exteriores, las cuales han pasado a denominarse relaciones 

“inter-nacionales”. así, en la literatura académica y en la práctica del de-

recho internacional, las relaciones internacionales son, por definición, las 

relaciones entre estados-nación. todo el sistema de relaciones internacio-

nales actual se basa en el reconocimiento como actores exclusivos de los  

estados-nación, representados por sus respectivos gobiernos centrales,  

y de los organismos multilaterales u organizaciones internacionales cons-

tituidos por ellos.

este concepto corresponde a una visión absolutamente jerarquizada 

y excluyente que delimita de manera estricta y autoritaria el campo de 

competencia y de actuación de los diferentes niveles de la administración 

pública. según esta visión, las instituciones “locales” tienen competencias 

limitadas geográficamente a su propio territorio y, socialmente, a su propia 
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partidas con las administraciones territoriales de orden superior y, sobre 

todo, con el gobierno central. en cambio, más allá de estas fronteras, estas 

instituciones no tienen competencias reconocidas.

la arquitectura institucional de un país se concibe así como una espe- 

cie de encaje de muñecas rusas. el estado central abarca y envuelve todas 

las instituciones de rango “inferior” (regionales, provinciales y locales), a se- 

mejanza del territorio nacional, que incluye por definición el conjunto de 

territorios locales. según esta visión altamente jerarquizada, el estado cen- 

tral es el único que tiene potestad para representar a sus gobiernos de menor  

rango en cualquier actuación dirigida hacia fuera.

se puede decir por lo tanto que, al menos en su concepción inicial y 

en su versión tradicional, el marco legal de las relaciones internacionales 

está totalmente inadaptado para responder hoy en día a la nueva situa-

ción generada por la internacionalización de los gobiernos locales, ya 

que los ignora pura y simplemente como posibles actores en la escena 

internacional. 

el despliegue y la generalización de la acción internacional de los gobier- 

nos locales exige por lo tanto una reforma en profundidad del marco jurídico- 

legal internacional, que podría tomar tres direcciones, tal como lo recoge 

el cuaderno 1 del proyecto al-las:2

n  reconocer a los gobiernos locales como actores internacionales de pleno 

derecho e integrar en consecuencia a todos los actores (nacionales y sub-

nacionales) en un mismo derecho internacional revisado y actualizado.

n  abrir un espacio jurídico específico para regular la acción internacional 

de los gobiernos locales, que se podría llamar, por ejemplo, “derecho 

local internacional”, y que se diferenciaría del derecho internacional re-

servado a los estados centrales.

2 Véase Jean pierre malé y carla cors, Marco legal e institucional para la acción inter-
nacional de las ciudades. Diagnóstico y prospectiva euro-latinoamericana, méxico, 
gobierno del distrito Federal/programa universitario de estudios sobre la ciudad-unam 
(cuadernos para la internacionalización de las ciudades, 1), 2013.
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io n  adaptar simplemente el derecho internacional actual, considerando a 

los gobiernos locales como actores “tutelados” por los gobiernos na-

cionales. 

es el tercer enfoque el que parece imponerse en la actualidad, según la 

evolución en curso en la legislación de diferentes países de europa y 

américa latina. Ésta es una solución pragmática que canaliza y reduce el 

problema a corto plazo, pero que parece poco satisfactoria y claramente 

insuficiente a medio y largo plazo. se trata, en este caso, de establecer 

por ley una serie de condiciones y restricciones que permitan un cierto 

ejercicio de la acción internacional por parte de los gl, pero que garan-

ticen al mismo tiempo un control estricto de sus actuaciones por parte 

del gobierno central.

en esta perspectiva, una vez adaptado, el marco legal puede determinar, 

por ejemplo, de manera más o menos limitativa las siguientes cuestiones:

n  ¿con qué tipo de instituciones los gl pueden relacionarse a escala inter-

nacional? ¿sólo con las instituciones locales de mismo rango, o pueden 

entrar en contacto y establecer convenios con estados-nación y/u orga-

nismos internacionales?

n  ¿en qué temáticas y sectores pueden actuar los gl a nivel internacional? 

¿su actuación internacional se limita sólo a los temas de interés “local”?

n  ¿bajo qué condiciones pueden desarrollar su acción exterior? ¿su actuar 

en el mundo se hará con respeto de la política exterior y en defensa y 

promoción de los intereses nacionales?

n  ¿Qué requisitos han de cumplir para que su actuación sea considerada 

como legal? ¿Han de proveer de información previa al gobierno central? 

¿requieren de éste autorización expresa para su actuación internacional?

de hecho, el gobierno central dispone de un abanico de elementos restric-

tivos que puede introducir en el marco jurídico-legal para mantener for-

malmente un control estricto de las relaciones exteriores, tras reconocer 

efectivamente la presencia de los gobiernos locales como nuevos actores 

internacionales. 
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má ximo esta revisión y flexibilización del marco legal; sin embargo, estas 

adaptaciones puntuales y parciales se consideran insuficientes porque no 

reconocen claramente la autonomía de los gl en esta materia, y los sitúan 

como apéndices y simples colaboradores del gobierno nacional. más ade-

lante se verá la importancia de este punto una vez que se haya analizado 

la especificidad y el potencial de cambio que representa la aigl cuando se 

puede desarrollar de manera autónoma.

Las relaciones entre gobierno nacional y gobiernos locales: 
hacia una evolución positiva

en paralelo con los aspectos de carácter estrictamente jurídico-legal, con-

viene examinar ahora cómo se posicionan respectivamente los gobiernos 

nacionales y locales en estos temas. 

el estudio realizado para la preparación del primer taller de aprendi- 

zaje “marco legal-institucional para la acción internacional de las ciudades”,  

celebrado en méxico en mayo de 2013 en el marco del proyecto al-las,3 

mostró que los gobiernos nacionales no tenían una posición unificada 

respecto a ella, y que se podían encontrar en europa y américa latina tres 

tipos de actitudes:

n  ciertos gobiernos centrales no se preocupan de la actuación exterior 

de sus gobiernos locales y manifiestan una cierta indiferencia al fenó-

meno. estos casos corresponden en general a países en los cuales los 

gobiernos nacionales no han sido directamente confrontados a él, ya 

que los gobiernos subnacionales no han tomado muchas iniciativas 

exteriores y no han desplegado todavía una intensa actividad de in-

ternacionalización (muchas veces esta actividad se limita a la capital 

y a dos o tres ciudades importantes). en consecuencia, los gobiernos 

3 para mayor información sobre este taller, véase proyecto al-las, “marco legal-institu-
cional para la acción internacional de las ciudades”, en https://www.proyectoallas.net/
aprendizaje/marco-legal (fecha de consulta: 2 de junio de 2015).
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io nacionales de estos países4 no se sienten obligados a definir su actitud 

y no buscan formas de articulación con los gobiernos locales en materia 

de relaciones exteriores.

n  otros gobiernos nacionales adoptan una posición defensiva y tratan 

de limitar la aigl, frenarla o fiscalizarla. consideran estas actuaciones  

como una injerencia directa en sus competencias, y un riesgo de debi - 

litamiento de la política exterior del estado o de obstaculización de su  

acción diplomática.5

n  Finalmente, en ciertos países, el gobierno central considera, por el con-

trario, que le conviene apoyar y estimular la acción exterior de sus go-

biernos locales, intentando al mismo tiempo canalizarla para que sea 

coherente con sus propios objetivos estratégicos.6

en el periodo reciente, los gobiernos centrales parecen evolucionar en 

general hacia una mejor comprensión del fenómeno y una mayor permi-

sividad. 

muchos se dan cuenta de que la internacionalización de los gl puede 

favorecer sus intereses y complementar su acción diplomática, siempre y 

cuando las actuaciones de las ciudades y gobiernos territoriales no vayan 

en contra de la política exterior del país.

esta tendencia debe entenderse como un fenómeno frágil y fácilmen-

te reversible, sometido a los vaivenes de la política interior. españa, por 

ejemplo, está dando un paso atrás importante en el apoyo a la aigl, con la 

modificación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de raciona-

lización y sostenibilidad de la administración local, y con la impugnación 

de la ley catalana de acción exterior de diciembre de 2014, en 2015. la 

evolución del gobierno español tanto para los municipios como para el 

4 por ejemplo países como bolivia o el salvador.

5 Éste es el caso, entre otros, de chile o perú, en américa latina y, más recientemente, de 
españa, en europa.

6 los ejemplos más destacados son argentina, brasil colombia, ecuador y, más reciente-
mente, uruguay, en américa latina, y Francia, en europa.
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la acción exterior de los gobiernos locales en determinados escenarios y 

contextos políticos. así, la aigl puede convertirse en un asunto de pugna 

política y jurídica, cuando ésta se significa como una práctica de autono-

mía local ante la voluntad centralizadora del estado. por lo tanto, su marco 

jurídico y normativo está muy vinculado al grado de descentralización del 

país, y las tensiones internas que puedan darse respecto al modelo territo-

rial del estado.

en efecto, en muchos casos, las actuaciones internacionales de los go-

biernos locales, y sobre todo las que tienen un claro contenido de proyec-

ción económica o cultural, inciden directamente a favor de los intereses 

nacionales. el gobierno central, en este caso, entiende fácilmente que debe 

no sólo tolerarlas sino también impulsarlas, apoyarlas y buscar las sinergias 

posibles, como en el caso de Francia, cuyo gobierno nacional es pionero 

en el apoyo a la acción exterior de sus gobiernos locales.

por otra parte, en ciertos casos difíciles o delicados, el gobierno cen-

tral puede estar interesado en actuar indirectamente por medio de una 

ciudad o de una región. puede así hacer patente la presencia de repre-

sentantes nacionales en una zona de conflictos o en una región conside-

rada como políticamente delicada, sin estar directamente comprometido 

como gobierno.7

por estas razones, en los países más avanzados en este tema se ha ido 

construyendo, por parte del gobierno central, todo un entramado de re- 

laciones institucionales y de medios operativos destinados a dar apoyo a 

los gl y a promover una colaboración y articulación activas entre ellos y los  

organismos estatales. el abanico de instrumentos varía de un país a otro 

y es muy extenso: creación de órganos de coordinación permanente en-

tre gobierno nacional y gobiernos locales, convocatorias y subvenciones 

para acciones y proyectos de los gobiernos locales, creación de fondos es-

pecíficos para estimular la cooperación descentralizada con ciertos países 

7 en el caso de españa, por ejemplo, los gobiernos locales han podido actuar en cuba, en 
palestina o en el sahara occidental con más flexibilidad que el gobierno nacional.
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io considerados como prioritarios desde el punto de vista del gobierno nacio-

nal, mecanismos de apoyo y formación, información sobre países y socios 

potenciales, apoyo operativo desde las embajadas, colaboración con las 

asociaciones de municipios para la gestión de las ayudas estatales, etc.

por medio de estos ejemplos que corresponden a los países más avan-

zados en materia de apoyo a la aigl se ve como una perspectiva posible 

la evolución progresiva hacia una especie de articulación operativa entre 

el gobierno nacional y los gl en el campo internacional, siempre bajo la 

tutela del primero.

este escenario facilitaría obviamente el despegue y el desarrollo de la 

aigl, pero representa, en opinión de los autores, un riesgo muy importan-

te de subordinación de los gl y, lo que es más grave, de pérdida de los 

elementos más específicos y más valiosos de la aigl. los gl no pueden 

si tuarse como unos simples apéndices del gobierno central, ni ponerse al 

servicio de los intereses económicos, diplomáticos y geoestratégicos del 

estado-nación o de los grupos industriales o financieros influyentes.

por esto conviene profundizar y poner de manifiesto lo que es la espe-

cificidad de los gobiernos locales y el potencial que representa el hecho 

de que puedan desarrollar una acción internacional propia, basada en un 

principio y una filosofía de autonomía local.

la autonomía y la especificidad de los gobiernos locales: 
germen de una nueva era en las relaciones internacionales

Instituciones locales y gobiernos centrales: rasgos 
y grandes diferencias

por un lado, las instituciones locales y territoriales, y, por otro, los estados 

centrales, son actores que tienen en común su carácter de instituciones 

públicas, y que de manera conjunta forman parte de la administración 

del estado, pero que difieren por sus funciones, objetivos y espacios de 

actuación. esto les da una perspectiva y una lógica de intervención muy 

diferentes:
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a los ciudadanos, están centrados en la organización y regulación de 

las actividades sociales, económicas y culturales en el espacio local. 

tienen la misión de cubrir las necesidades de la población local (agua, 

energía, transporte, vivienda, entre otras), fomentar y regular las activi-

dades económicas en su territorio, facilitar la convivencia y promover 

la inclusión social, etc. en su agenda, algunos de los temas prioritarios 

son el suministro de los servicios públicos básicos, la regulación del cre- 

ci miento urbano y del funcionamiento de la ciudad, el fomento del  

empleo, la movilidad y seguridad a escala local, el despliegue de la  

democracia local y la relación con la ciudadanía. la competencia de 

los gobiernos locales en estos temas está siempre circunscrita al ám - 

bito local, que corresponde a su demarcación territorial. se trata en todos  

los casos de una lógica orientada principalmente a la gestión de la vida 

cotidiana, enmarcada en general dentro de un enfoque de participa-

ción ciudadana y de articulación con la sociedad civil.

n  los gobiernos centrales, por su parte, tienen otra agenda y otras priorida-

des, como, por ejemplo: defensa, relaciones diplomáticas, crecimiento 

macroeconómico, comercio exterior, moneda, fiscalidad, inversiones pú-

blicas en comunicación y transporte, regulación de los flujos migratorios.

a partir de estos ejemplos, se ve claramente que las instituciones locales y 

los gobiernos centrales tienen funciones y agendas muy diferentes y que 

esto influye a su vez sobre su lógica de actuación internacional. mientras  

los estados-nación actúan en general en un contexto de relaciones de fuerza  

y en un entorno de competencia en un mercado global, y son propensos 

a utilizar los mecanismos coercitivos correspondientes en sus relaciones 

exteriores, las ciudades suelen estar más dispuestas a relaciones de coope-

ración y colaboración entre sí, porque sus funciones y sus agendas no se 

adscriben tan directamente en situación de competencia y de conflicto. al 

contrario, las instituciones locales son portadoras de una lógica de proxi-

midad y de una misión de cobertura de necesidades locales y de cohesión 

social que difiere significativamente de la lógica de los estados-nación. 

además, las ciudades son los laboratorios donde se inician y se llevan 
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io a cabo experiencias de democracia participativa, y ejemplos prácticos de 

construcción y gestión de políticas públicas locales compartidas entre la 

institución municipal y los actores sociales del territorio. 

de manera gráfica, se puede decir que, a diferencia de los estados-

nación, las ciudades no luchan para proteger su territorio de un posible 

enemigo exterior o para extenderlo. tienen otros objetivos que son la ges-

tión y la puesta en valor de un territorio, el ejercicio de la democracia local 

y la mejora de las condiciones de vida de su población.

Un riesgo posible: impulsar una carrera competitiva 
entre ciudades

con base en lo anterior, interesa ver si las diferencias de lógica, perspectiva 

y prioridades entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales se han 

materializado o no en sus experiencias internacionales. 

se ha de reconocer que hay casos en que la acción internacional de 

los gobiernos locales ha tendido a reproducir los modelos iniciados por los  

estados-nación. así, una parte importante de la acción internacional desarro- 

llada hasta la actualidad por los gobiernos locales se sitúa en el campo de la 

competencia entre ellos y en una perspectiva de lucha para atraer oportuni-

dades y recursos. por ejemplo, cuando una ciudad postula para albergar un 

acontecimiento de dimensión continental o mundial (manifestaciones de- 

portivas o culturales, congresos, certámenes o ferias), entra en competencia  

directa con otras ciudades. una sola será la elegida y las demás habrán derro- 

chado recursos técnicos y económicos. una situación similar ocurre cuando 

la ciudad busca atraer recursos de inversiones exteriores o flujos turísticos 

que se podrían dirigir hacia cualquiera de las ciudades “competidoras”. 

en todos estos casos, la ciudad busca la manera de situarse como un 

polo de atracción o una metrópolis influyente, dentro del mercado mun-

dial globalizado. se puede decir que no desarrolla un modelo alternativo 

ni representa la emergencia de un contrapoder. al contrario, se adapta a la 

lógica dominante e intenta simplemente sacarle provecho a esta situación, 

o desviar hacia sí misma las oportunidades y los flujos de recursos genera-

dos por los sistemas económico y político existentes. 
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nalmente y figurar en buena posición en todos los rankings que ordenan 

las ciudades del mundo en función de su atractivo en materia de negocios, 

turismo, cultura, gastronomía u otros temas parecidos va a menudo en este 

sentido. 

asimismo, esta carrera hacia los puestos destacados de las listas de ciu- 

dades atractivas tiene consecuencias preocupantes desde un punto de 

vista político y social, tanto para cada ciudad en lo individual como en lo 

colectivo. en efecto, además de estimular una competencia costosa entre 

ciudades, el hecho de focalizar la estrategia de crecimiento y desarrollo 

de una ciudad hacia estos objetivos conduce —tarde o temprano— a po-

nerla más al servicio de los agentes exteriores (inversores, turistas, etc.) 

que al de los propios ciudadanos.

si bien está claro que, en presencia de políticas locales integradoras, 

la atención a los ciudadanos puede ser compatible con la atracción de re-

cursos y personas externas, cuando no existen estas políticas y el principal 

interés es la búsqueda de rendimientos en términos económicos, estos dos 

objetivos pueden, en cambio, volverse incompatibles o contradictorios. así,  

por ejemplo, se conocen distintos ejemplos de gobiernos locales o territo-

riales que se han decantado de manera deliberada hacia satisfacer de modo 

prioritario la demanda externa y convertir a su ciudad o su territorio en un 

escaparate de atracción económica y comercial para los grupos más ricos 

y poderosos del planeta, más que en un entorno de vida saludable y soste-

nible para sus habitantes. estas opciones políticas se nutren de un discurso 

de proyección exterior y competencia global que emana del mundo de los 

negocios y tiene un sustrato claramente neoliberal.

si la acción exterior de los gobiernos locales sirviera única o principal-

mente para que cada uno de ellos pudiera promocionarse y atraer más 

recursos, este fenómeno sería simplemente el reflejo y el eco tardío, en las 

instituciones públicas, de las dinámicas de globalización que se han dado 

con anterioridad en el mundo de las empresas y de los negocios.

es verdad que una institución local y un territorio ganan oportunidades 

y atraen recursos humanos, técnicos y económicos si se abren hacia fuera, 

como lo puede hacer una empresa o cualquier entidad. pero, más allá de 
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io ello, la apertura exterior de un municipio o de un territorio puede tener 

otras dimensiones que correspondan más a su especificidad.

Especificidad y orientaciones estratégicas 
de los gobiernos locales

en realidad, hay muchos otros campos en los cuales las ciudades pue-

den cooperar en lugar de competir y espacios en los cuales pueden sumar 

esfuerzos. se pueden destacar en particular dos de estos ámbitos: a) la 

cooperación —con beneficio mutuo— para el fortalecimiento institucio-

nal, político y técnico del nivel local, y b) las acciones de lobby para exigir 

cambios en el sistema internacional de gobernanza pública, y empujar a 

escala internacional otras lógicas, modalidades y prácticas que las que im-

peran actualmente.

Cooperación horizontal y recíproca

un primer tema es la construcción de una cooperación horizontal y recí-

proca para la mejora de las condiciones y el fortalecimiento de las institu-

ciones locales.

este tema es fundamental para llevar a la práctica y hacer patente la lógica 

y el campo de actuación específicos de los gobiernos locales. las acciones 

relacionadas con la mejora de la gestión local como: el suministro de servi-

cios públicos, la defensa de los llamados “bienes comunes”, la satisfacción 

de las necesidades de la población, la mejora de las condiciones locales, etc., 

constituyen un espacio de preocupaciones comunes y compartidas por to-

das las instituciones locales, ya que tienen en definitiva la misma agenda, en 

contextos geográficos y socioeconómicos diferentes. en estos ámbitos, no 

hay competencia directa entre ciudades, porque cada gobierno local actúa 

para su propia población y su propio territorio. es un espacio donde puede 

haber actuaciones favorables a la vez para todos los participantes.

para ello, es necesario que los socios internacionales identifiquen qué 

tipo de actuaciones pueden llevar a cabo de manera conjunta o en paralelo 
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bajar cómo la cooperación con otra ciudad puede ser beneficiosa para los 

propios ciudadanos y generar un fortalecimiento institucional mutuo. lo 

que parece más evidente en esta perspectiva es la capacidad que tienen 

los gobiernos locales, mediante relaciones bilaterales o a través del trabajo 

en red, de mejorar sus propias políticas públicas locales por medio de dis-

tintas actividades, entre las que podemos destacar: la reflexión estratégica 

compartida, el intercambio de métodos y recursos técnicos, la difusión de 

buenas prácticas o la formación del personal técnico y de los electos. esto 

en los diversos aspectos de la gestión local, desde el suministro de agua, 

hasta la participación ciudadana.

en este sentido, todos y cada uno de los departamentos municipales o 

territoriales son susceptibles de transformarse en verdaderos “actores di-

rectos de cooperación”. según la experiencia de los autores, cuando se 

ofrece a los departamentos sectoriales de una institución local la posibili-

dad de participar en una cooperación horizontal y recíproca en su propio 

terreno de especialización y experticia, la respuesta de los técnicos y de los 

responsables políticos suele ser muy favorable. la mayoría de ellos saben, 

por ejemplo, identificar tanto las experiencias exitosas que su departamen-

to estaría interesado en difundir al exterior, como las prácticas pioneras 

que les interesaría conocer y los socios locales de otros países con los cua-

les necesitarían intercambiar.

aparte del refuerzo institucional, la acción exterior del municipio, en-

tendida como el conjunto del territorio y no sólo de su administración lo-

cal, no tiene por qué alinearse a los intereses de las grandes empresas o de 

los principales lobbies financieros. al contrario, puede reforzar prácticas 

locales surgidas de la sociedad civil y de sus organizaciones, y generar, por 

ejemplo, vínculos de defensa de bienes generales comunes. 

así, distintas ciudades están estableciendo relaciones para compartir 

experiencias de remunicipalización de bienes comunes como el agua, la 

energía o los espacios públicos, ante las tendencias de privatización de cor-

te más neoliberal, pues se ha puesto en evidencia que es en las ciudades 

donde surgen prácticas de resiliencia por parte de la sociedad civil organi-

zada y de los vecinos, que permiten superar situaciones de emergencia so-

04 RMPE 104 OKKK.indd   65 7/22/15   5:33 PM



66 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 49-68, issn 0185-6022

la
s 

re
la

ci
o

n
es

 “
in

te
rn

ac
io

n
al

es
” 

d
e 

la
s 

ci
u

d
ad

es
 y

 lo
s 

go
b

ie
rn

o
s 

lo
ca

le
s:

 a
u

to
n

o
m

ía
, e

sp
ec

ifi
ci

d
ad

 y
 p

o
te

n
ci

al
 d

e 
ca

m
b

io cial, ambiental y económica. como ejemplo, la aparición de cooperativas 

de consumo local, los bancos de tiempo, los programas de cuidado mutuo, 

los huertos urbanos y otras experiencias que son reforzadas mediante in-

tercambios y apoyo mutuo entre municipios.

en definitiva, se puede decir que todos los elementos están presen- 

tes para el establecimiento de una dinámica de aprendizaje mutuo y el 

desarrollo de esquemas de trabajo integrales y transversales, que invo-

lucren tanto los departamentos de la institución local como a los actores 

locales y la ciudadanía en general. así, los gl, si se lo proponen e im-

plementan, pueden ofrecer muestras concretas de acciones, proyectos o  

programas de cooperación horizontal y recíproca que desemboquen en una  

mejora de las políticas públicas locales y en la calidad de vida de las res-

pectivas poblaciones.

esto representaría una palanca muy potente para focalizar la atención 

mediática y ciudadana en las políticas de proximidad, de cobertura de las 

necesidades sociales básicas, de participación y mejora democrática, de 

transparencia y gestión colaborativa, y hacer que estos temas irrumpan en 

la esfera de las relaciones internacionales con un nuevo contenido alejado 

de las preocupaciones de poder, regulación y control que suelen presidir 

las relaciones entre estados-nación.

Incidencia colectiva

un segundo tema es la organización de presión conjunta, desde los gl y 

sus posibles aliados, para cambiar las agendas que dominan las relaciones 

internacionales y proponer los fundamentos de otro sistema económico y 

de gobernanza internacional.

el punto anterior ha mostrado la importancia de poner unos objetivos, 

como “defender y mejorar la vida cotidiana”, en el centro del discurso co-

mún de los gl, ya que son los objetivos naturales y específicos de las ins-

tituciones locales.

asimismo, conviene subrayar que los gobiernos locales son los encarga-

dos de desplegar y de transformar en realidad la mayoría de los acuerdos 

establecidos en las agendas globales que a su vez establecen los organismos 
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en múltiples foros internacionales. sin embargo, esta participación es por 

lo regular en calidad de simples oyentes y sin capacidad de decisión, lo que  

hace que su incidencia real sea casi inexistente. aunado a esto, actualmente  

no hay condiciones para que las agendas tengan en cuenta las necesidades 

e intereses de la ciudadanía ni la posibilidad de que ésta conozca, debata y 

participe en las discusiones que se dan en los grandes foros internaciona-

les, y que afectan su vida cotidiana. 

los gobiernos locales han de tomar conciencia de que son actores im-

prescindibles para hacer que las negociaciones globales se materialicen y 

lleguen a la población; por lo tanto, es necesario que trabajen juntos y de 

la mano para incidir en las decisiones internacionales y rebasar la lógica 

nacional, que puede en ciertos casos no coincidir con el interés general. 

la necesidad de presión e incidencia en las agendas globales tiene más 

sentido que nunca teniendo en cuenta el periodo actual de especial dina-

mismo en cuanto a foros internacionales, que incluye la revisión de los ob-

jetivos de desarrollo del milenio en el marco de la agenda post 2015, y la 

aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible que se concretará en 

la asamblea general de naciones unidas. asimismo, conviene mencionar 

varias conferencias internacionales, cuyas agendas incumben directamente 

a los gobiernos territoriales como son la conferencia internacional de adís 

abeba sobre Financiamiento para el desarrollo, la conferencia anual de 

naciones unidas sobre el cambio climático, o la conferencia de naciones 

unidas sobre Vivienda y desarrollo urbano sostenible, Hábitat iii, en la que 

se debatirá la nueva agenda urbana.

mediante campañas de lobby y a través de sus organizaciones repre-

sentativas, los gl han de exigir que la lógica de proximidad y colaboración  

—de la cual son los garantes— tome el relevo de la lógica de enfrentamien-

tos y violencia, y que el interés común y la perspectiva de los ciudadanos y 

de las personas se impongan a los intereses geoestratégicos de las grandes 

potencias, de los estado-nación y de los grandes grupos económicos y 

financieros.

se trata obviamente de una reivindicación colectiva que va más allá de 

los aspectos técnicos y jurídicos que se han manejado en este artículo, y que  
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io tendría un contenido y una dimensión claramente políticos, en el sentido 

más amplio de la palabra. asimismo, esta propuesta se inscribe dentro de 

una trayectoria que los gl ya han iniciado con actuaciones tan concretas y 

avanzadas como la diplomacia ciudadana, la alianza de los alcaldes por la 

paz o la lucha contra el cambio climático. de hecho, las instituciones lo-

cales, por sus misiones y sus funciones, son depositarias de estos valores, 

y los gobiernos locales, sea cual sea el partido político que representan, las 

deben defender y proyectar.

Reflexión final

en definitiva, si los gobiernos locales no se dejan llevar por una lógica 

neoliberal de competencia entre ellos y si saben encontrar y desarrollar 

modalidades prácticas de cooperación horizontal y formas eficientes de lu-

cha para un sistema global más humano y sostenible, estarán aportando en 

la esfera de las relaciones internacionales y en la esfera política en general 

una nueva lógica capaz de renovar y transformar la realidad actual.

Éste es, en opinión de los autores, el potencial más novedoso e im-

portante de la aigl y lo que ha de llevar a cabo desde su especificidad 

y desde la autonomía local a pesar de las dificultades que encuentra en 

materia de marco jurídico-legal, o en referencia a sus relaciones con las 

demás instituciones del estado-nación.

por ello, es especialmente importante que los gobiernos locales den 

un contenido inequívoco a su acción internacional, basándose en su auto-

nomía institucional respecto a los demás niveles de la administración del 

estado, y apoyándose en la ciudadanía y en la sociedad civil para fortalecer 

su autonomía política e ideológica respecto a los intereses dominantes y a 

los grupos de poder multinacionales.
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Resumen:
en este artículo se pretende demostrar que en las relaciones internacionales, las ciudades y 
los gobiernos locales, más allá de la competencia, tienen espacios de oportunidad para co-
laborar desde otra lógica más solidaria. el autor vislumbra una nueva generación de trabajo  
en red en contraposición a las asociaciones tradicionales de municipios que se han enfocado en  
temas de representación o reivindicación. se asegura que los alcaldes ya no deben sólo tocar 
la puerta de los estados para formar parte de su sistema, sino crear un esquema de organiza-
ción mundial mejor adaptado a las aspiraciones locales, trabajando por resultados concretos 
y guiados por una agenda propia.
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Abstract: 
this article aims at demonstrating that the international relations of cities and local governments, 
beyond competition, can create opportunities based on a different approach guided by solidarity 
principles. the author points at a new generation of city networks different from the traditional 
local government associations that have focused themselves in representative and vindictive ap-
proaches. the article suggests that mayors should no longer insist in being part of the internatio-
nal system of nation states, but create their own world architecture, more adapted to their local 
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las alianzas de ciudades y gobiernos 
locales como germen de un mundo 
nuevo 

Eugène D. Zapata Garesché

mucho es el camino recorrido desde la fundación de las primeras redes 

internacionales de ciudades. algunos ubican la liga Hanseática como la 

primera asociación de ciudades en el norte de europa a principios del si-

glo xiv. después de todo, las relaciones internacionales iniciaron como 

relaciones entre ciudades que intercambiaban, unas con otras, produc-

tos, personas y saberes.

de manera más reciente, en 2014, la organización mundial de ciuda-

des y gobiernos locales unidos (cglu) festejaba el “centenario de la au-

tonomía local y del movimiento internacional municipalista”. el siglo se 

contaba a partir del nacimiento de la unión internacional de ciudades1 

y se conmemoraba en rabat, marruecos, en el marco del primer decenio 

de cglu, nacida ésta a su vez apenas en 2004.

durante estos cien años las ciudades y sus alcaldes han pregonado 

a nivel internacional una serie de demandas que si bien han ido adap-

tándose a los tiempos, en el fondo siguen siendo las mismas. se asegura  

que las relaciones entre gobiernos locales son más “horizontales”, me-

nos conflictivas, más solidarias que las que se establecen entre las nacio-

nes. se reivindica la autonomía local como la gran bandera: autonomía 

para la toma de decisiones, para la elección de autoridades, para contar 

1   la unión internacional de ciudades nace en gante, bélgica, en 1913.
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o con una base fiscal propia, para cooperar y tener relaciones más allá 

de las fronteras. se persigue la descentralización como la panacea, exi-

giendo “devolver” a los poderes locales lo que algún día les fue propio, 

y reequilibrando en “subsidiariedad” la repartición del dinero y de las 

competencias.

en la búsqueda de estos objetivos, las ciudades se han ido uniendo 

y organizando en asociaciones. Hoy, las hay de todos tipos y tamaños. 

cglu reclama ser la asociación más grande y representativa de todas, 

organizada a través de secciones continentales y aparentemente con 

miembros en más de cien países. su membrecía se compone principal-

mente de asociaciones nacionales de municipios y algunas ciudades y 

gobiernos subnacionales (regiones, estados federados, departamentos, 

provincias, etc.) afiliados directamente.

de manera individual o en grupo, el hecho es que cada vez son más 

los gobiernos locales que desean tener un lugar en el mundo. y esto 

por múltiples razones. la vertiginosa internacionalización de práctica-

mente todos los aspectos de lo social no los ha dejado fuera. algunos 

procesos simultáneos se suman para dar lugar a una especie de fuerza 

centrífuga que minuto a minuto pareciera borrar fronteras: la liberali-

zación de los mercados de bienes, servicios y capitales; el acceso y la 

circulación de la información sin límites; la comunicación instantánea y 

a menor costo, prácticamente en cualquier rincón del mar y de la tierra. 

si bien estos procesos no se dan de la misma manera ni con la misma 

fuerza en todas partes, sin duda se trata de una tendencia general por la 

que atraviesa el mundo.

así, frente al mundo de fronteras maleables, muchas ciudades han 

optado por buscar la mejor manera de encontrarse un lugar en el mapa. 

esto se da como respuesta a una población que cada día está más infor-

mada y en la cual se despierta poco a poco una conciencia de pertenen-

cia a lo que pasa más allá de su casa.

la internacionalización de la ciudad se da en todos los ámbitos y en 

todas las direcciones, con o sin el aval o el acompañamiento de sus go-

biernos. se da en temas como: la movilidad estudiantil y los intercambios 

entre profesores, investigadores y científicos; el comercio, la inversión, 
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la cultura y el entretenimiento, la defensa de valores democráticos, etc.

aunque la internacionalización sea un hecho inevitable, son muy po-

cos los gobiernos locales que se han dotado de una política pública en 

este tema. la mayoría de los alcaldes ignoran el potencial y se mantie-

nen al margen, pero otros empiezan a ver la internacionalización como 

una oportunidad y se dotan de herramientas, marcos legales e institucio-

nes para potenciarla.

muchas de estas políticas se han centrado en acciones de promoción 

externa para convertir una ciudad en destino turístico y de inversiones. 

de allí surge, en años recientes, la moda del llamado “marketing de las 

ciudades”, que vende una ciudad como un producto por medio de un lo - 

gotipo, un eslogan y una campaña de publicidad que la haga verse más 

competitiva frente a otras.

al llamado “city-marketing” se suma el jugoso negocio de los “ran-

kings”, indicadores y de los “ratings” de ciudades. pareciera como si 

toda ciudad que se respete debería figurar entre los primeros lugares y 

sus temáticas abundan. algunos gobiernos locales pagan sumas exorbi-

tantes a despachos de consultores para encontrar el índice ideal que las 

ponga a la cabeza de la lista.

sin embargo, un estudio reciente del chicago council on global affairs2  

señala que la mayoría de las empresas dedicadas al gran negocio de los 

indicadores utilizan metodologías opacas, con énfasis en análisis cuanti-

tativos y no cualitativos, y con base en datos muy escasos, que no están 

actualizados y casi siempre son difícilmente comparables.

pero no todas las autoridades locales perciben su internacionaliza-

ción como una carrera competitiva. este artículo pretende demostrar que  

las ciudades y sus gobiernos, más allá de la competencia, tienen espacios  

de oportunidad para colaborar desde otra lógica más solidaria, y que una  

nueva generación de redes está a la vuelta de la esquina.

2 scott leff y brittany petersen, Beyond the Scorecard: Understanding Global City Rank-
ings, chicago, the chicago council on global affairs, mayo de 2015.
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o como se planteó al inicio, la búsqueda por tener un lugar en el mundo  

llevó a los gobiernos locales a crear organizaciones, todas de derecho 

privado, como medio para “ser escuchados” en la escena internacional 

y ser reconocidos dentro del sistema de naciones unidas. Ha sido lar-

ga la lucha por ocupar un asiento en espacios de toma de decisiones, 

como por ejemplo en la unión europea, en el mercosur, en el consejo 

económico y social de la onu o en el consejo de administración de 

onu-Hábitat.

sin embargo, ha llegado el momento de preguntarse si este tipo de 

reivindicación sigue siendo de actualidad. el sistema de naciones uni-

das que hoy conocemos data del fin de la segunda guerra mundial. su 

arquitectura institucional no refleja más la realidad del planeta y mucho 

menos el dinamismo de las relaciones internacionales. si bien hay un 

consenso sobre la urgente necesidad de reformar el sistema, esto no ha 

sido posible precisamente por su pesadez política y burocrática, la lenti-

tud de su funcionamiento basado en la defensa de intereses nacionales, 

a menudo contradictorios, y la incapacidad de la onu para subirse como 

institución a la ola del cambio.

a esto se suma la reciente cacería de algunas agencias de la onu por 

conseguir fondos en los gobiernos locales. ante una crisis presupuestal 

severa y frente a la drástica reducción de los fondos de cooperación y 

de las contribuciones de algunos estados miembros considerados como 

países desarrollados, la onu busca nuevos donantes. su sello es atrac-

tivo y muchos alcaldes no dudan en comprarlo. las contribuciones de 

algunas ciudades a organismos de la onu para organizar conferencias, 

pagar estudios, publicaciones o contratar asistencia técnica se cuentan 

en millones de dólares anuales.

es en este contexto que debemos analizar si hoy sigue siendo pertinen-

te la búsqueda por parte de los gobiernos locales a ser reconocidos por un 

sistema que no les es propio; en el que siempre han estado en posición, 

en el mejor de los casos, de observadores, por no decir de invitados de se- 

gunda categoría. es cierto que la larga y legítima lucha de cglu y sus 

orga nizaciones afines por existir en el mundo de los estados-nación ha 

ido poco a poco dando frutos, gota a gota.
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éasí, hoy se festeja que se incluyan las palabras “gobiernos locales” 

en algún párrafo de una declaración de 20 páginas. se pugna por abrir 

espacios para que una autoridad local se dirija a los embajadores nacio-

nales en una cumbre de la onu, y dar un mensaje de no más de cinco 

minutos. se insiste para que se permita el acceso de los alcaldes a un 

foro de gobiernos nacionales, al igual que aquel que se autoinvita de 

manera persistente a una fiesta organizada por otros.

en su búsqueda de reconocimiento, las organizaciones de ciudades 

realizan cumbres y asambleas paralelas, previas o simultáneas a las de las 

naciones, en las cuales adoptan declaraciones y documentos que entregan  

al día siguiente a los jefes de estado, y de las cuales pocas veces se sabe el  

paradero. y todo esto, desde una lógica completamente esquizofrénica: los  

gobiernos locales son tratados por las naciones unidas como organizacio-

nes no gubernamentales. la acreditación de un alcalde para acceder a un 

recinto de la onu, en donde ni más ni menos se debate el futuro de su ciu- 

dad, no es un tema fácil; conocemos más de uno que se ha quedado lite- 

ralmente en la calle esperando a que le abran, sin suerte, la puerta.

a pesar de lo anterior no sería justo afirmar aquí que todo este trabajo 

es o ha sido en vano. se han logrado importantes avances, por ejemplo, en  

el lugar que se les da a los gobiernos locales frente a las instituciones 

de la unión europea. pero la actualidad y la velocidad de los cambios 

obligan a replantearse la estrategia. es momento de no sólo tocar la 

puerta de los estados para formar parte de su sistema, sino de crear un  

esquema de organización mundial mejor adaptado a las aspiraciones 

locales, que trabaje por resultados concretos y se guíe por una agenda 

propia.

las nuevas redes de ciudades deberán superar la fase exclusivamente 

representativa y reivindicativa y salir al mundo con base en otros prin-

cipios. por un lado, habría que dejar de repetir discursos planos que 

proclaman las mismas consignas y demandan las mismas exigencias. 

la crisis de identidad de las organizaciones tradicionales de ciudades  

se empieza a vislumbrar. esto quizás se debe a la multiplicación exponen- 

cial del número de redes, la cual parece ser proporcional a la reducción 

del interés y las capacidades de una ciudad para darles seguimiento.
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o la mayor parte de las organizaciones de ciudades son redes de gobier-

nos en las que no se suele ver con buen ojo la presencia de otro tipo de 

actores. sus eventos se reducen en general a encuentros entre personal 

político y administrativo (muchos de los cuales suelen ser los mismos) 

que recorren el mundo de ciudad en ciudad, de continente en continente, 

como un club de convencidos. los congresos dedican mucho tiempo al 

protocolo, a la sucesión de discursos, siendo a menudo eventos cerrados, 

con nula o escasa participación de la academia, la sociedad civil o el sec-

tor privado.

en los eventos esporádicos se privilegia el intercambio de experiencias 

y de las llamadas “buenas prácticas”. paradójicamente, el intercambio se 

reduce a menudo a un desfile de presentaciones en powerpoint, muchas de 

las cuales son meramente informativas o llenas de autocomplacencias. Éste 

es otro punto que tendría que revisarse: no es lo mismo intercambiar expe-

riencias que establecer alianzas para trabajar conjuntamente. es inte resante 

trocar recetas, pero es mucho más productivo trabajar de forma colectiva en 

la creación de soluciones. además, no es tan fácil sistematizar una buena 

práctica para que ésta pueda derivar en enseñanzas de índole más general, 

particularmente cuando los políticos tienden a publicitar sus logros más que 

a visibilizar los retos, los problemas enfrentados y los errores aprendidos.

esta falta de capitalización de aprendizajes implica que sean escasos  

los planes de acción entre dos o más ciudades que se conciertan para lanzar  

una estrategia compartida frente a un problema concreto. algunos críti-

cos incluso aseguran que los resultados de las actividades de las redes 

tradicionales de ciudades suelen darse en listas de asistentes, fotos y gran- 

dilocuentes declaraciones, muchas de las cuales fueron preconcebidas y 

a las cuales se les da escaso o nulo seguimiento.

los gobiernos locales deben renunciar a seguir el ejemplo de la onu 

y olvidarse de crear una organización espejo para las ciudades. Hay un 

alto riesgo de que cumbre tras cumbre se adopten extensas declaracio-

nes determinadas por acuerdos de mínimo común denominador y con 

base en compromisos que rara vez se cumplen.

se trata entonces de dar el salto hacia otra manera de relacionarse. 

el intercambio tradicional entre ciudades es en esencia una especie de  
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écolabo ración “de cara a cara”, es decir, aquélla en que cada ciudad esta- 

 blece relaciones con otra, pero desde su propia agenda e intereses. la 

nueva cooperación se asemeja más a una relación “de lado a lado”, no  

tanto como participantes individuales de un proyecto específico, sino más  

bien como cómplices en el largo plazo de una misma causa.3

un cambio de visión implicaría que los gobiernos locales no sólo 

usen la información de otros para ver cómo resuelven sus respectivos 

problemas, sino que unan fuerzas con otros para ampliar conocimientos 

y buscar soluciones a retos compartidos. estos espacios de colaboración 

requieren de una orientación clara, lo que significa que, por más volun-

tad que exista, no habrá buen proyecto si no se comparte una misma 

visión sobre el objetivo que se desea.

esta generación de alianzas de ciudades se podría ejemplificar con la 

figura de un círculo concéntrico (las asociaciones tradicionales de muni-

cipios) que se abre para dar paso a una espiral abierta. las nuevas redes se 

asemejan más a hélices que a pirámides jerárquicas o mesas redondas de 

debate e intercambio. la hélice no sólo suma y multiplica, sino que derrama  

y permea.

las redes del futuro son aquellas que estarán menos apretadas en 

marcos institucionales. no deberán necesariamente ser formales y debe-

rán tocar base en la confianza, la capacidad de trabajar en conjunto y la 

búsqueda de complementariedades. las alianzas se tejerán con lazos de  

solidaridad y complicidad fuertes y sin ataduras jurídicas, órganos de deci- 

sión jerárquicos ni protocolo. a decir de pierre calame, este horizonte 

toca más al campo de las verdaderas “relaciones” que al de las “transac-

ciones” internacionales que han permeado la historia reciente.4

las nuevas redes no existirán en contraposición a los estados nacio-

nales ni serán sólo declarativas. su actuar no se define como lo que no es 

(como ha sido el caso de la llamada cooperación no central, o “descen-

3 las nociones básicas sobre esta diferencia derivan de thierry geoffray, carta a eugène 
Zapata en el marco del proyecto ideal, montlahuc, Francia, 7 de enero de 2010.

4 pierre calame, Essaie sur l’œconomie, parís, Éditions charles léopold mayer, 2009.
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o tralizada”). la complicidad se basará en voluntad, afinidad y entusiasmo 

frente a un objetivo compartido, sin que importe mucho la formalización 

de una membrecía o el pago de una cuota.

en los albores del siglo xxi, el balance de poder, tanto político como 

económico, empieza a cambiar de rumbo, moviéndose de occidente 

a oriente y de norte a sur. así, las nuevas redes serán, en palabras de 

thierry geoffray, un vehículo para “descolonizar nuestra imaginación y 

reinventar nuestro futuro”.5 esto es importante frente a los efectos cen-

trífugos que han traído consigo los conflictos recientes en el mundo, 

debidos al regreso de las identidades nacionales, la cerrazón y la pro-

pensión de algunos grupos a hacer del miedo, el terror y la violencia 

vehículos para el cierre de las puertas culturales, sociales y humanas.6

la cooperación entre ciudades se basará así en relaciones no compe-

titivas, sin fines de lucro y solidarias. estas relaciones podrían ser fun-

damento para el nacimiento de una comunidad mundial, de sociedad a 

sociedad, basada en vínculos más equitativos. el contraste con las relacio-

nes entre países no es menor. Éstas han sido del dominio casi exclusivo de 

los diplomáticos y se han desarrollado a partir de un modelo secular defi - 

nido prioritariamente por la delimitación de intereses nacionales que se 

enfrentan, se defienden y se negocian. sin embargo, hoy más que nunca  

sabemos que no hay interés nacional que pueda entenderse sin su re- 

lación con el interés global y el destino común de todas las personas. el  

cambio climático es el mejor ejemplo comunicado de un desafío sin fron- 

teras, pero no el único.

la interdependencia habrá entonces que asumirse si es que quere-

mos salvaguardar el bien común y proteger el futuro de las próximas 

generaciones. las ciudades y los gobiernos locales están mejor posicio-

nados para hacer frente a esto, porque no funcionan con la lógica de las 

empresas que sólo buscan maximizar ganancias. porque pueden renun-

5 t. geoffray, op. cit.

6 yannick lechevallier, “et maintenant?”, en coop dec Info. Lettre d’information sur l’action 
internationale des collectivités locales, núm. 119, enero de 2015.
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éciar a la vía suicida de la economía competitiva. porque no se compor-

tan como grandes potencias que se enfrentan y porque están más cerca 

de la ciudadanía. los gobiernos locales saben relacionarse entre sí, sin 

jerarquías y sin subordinación. es éste el reto de la nueva internaciona-

lización de la ciudad, ni más ni menos que la construcción colectiva de 

una nueva forma de organización del planeta.
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Resumen:
Frente al debate de la agenda post 2015, convergen procesos importantes que configurarán  
el futuro de la nueva agenda global y que requieren una activa participación de los gobiernos 
nacionales, subnacionales y locales, sociedad civil, así como de los actores de la cooperación in- 
ternacional. en este artículo se analiza cómo el “derecho a la ciudad”, en tanto bien público  
y espacio de realización de los seres humanos, reaviva el debate en torno a los derechos huma-
nos y coloca una nueva dimensión, la territorial, como una de las prioridades globales.

n

Abstract: 
in the context of the debates on the post-2015 development agenda, other processes will 
shape the future of the new global agenda. this will require active involvement of, local, 
natio nal, and subnational governments and the civil society, as well as international coope-
ration actors. this article discusses how the “right to the city” as a public good and self-
realization environment for human beings, revives the debate on “human rights” and places 
the territorial dimension at the heart of the global priorities.

n
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la agenda local en la onu y los 
objetivos de desarrollo sostenible

Lilia Rodríguez1

El enfoque de derechos en la agenda de desarrollo

cuando en 1948 se promulgaba la declaración universal de los derechos 

Humanos2 como resultado de un acuerdo para superar los estragos de la 

guerra y vislumbrar una nueva era de paz, justicia y prosperidad, se reco-

nocieron los derechos básicos y libertades de todos los seres humanos, 

sin distinción de ningún tipo por nacionalidad, residencia, género, origen 

étnico, nacional, color de la piel, idioma, lo que sentó las bases para el 

principio de igualdad de derechos.

la declaración ha sido fuente de inspiración para la celebración de tra-

tados, acuerdos internacionales y legislaciones nacionales. se estima que 

la declaración ha dado origen a más de ochenta instrumentos internacio-

nales. en 1976 entró en vigor el pacto internacional de derechos civiles y 

políticos,3 sus dos protocolos facultativos y el pacto internacional de dere-

1 agradezco a edgardo bilsky, de la organización mundial de ciudades y gobiernos loca-
les unidos (cglu) por la lectura a la versión preliminar de este artículo y los sustantivos 
aportes para su finalización, así como a eugène d. Zapata garesché y al equipo al-las 
méxico por sus contribuciones para mejorarlo.

2 asamblea general de la onu, declaración universal de derechos del Hombre, a/res/3/217 a, 
10 de diciembre de 1948.

3 el pacto se adoptó el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976.
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constituyen la carta universal de derechos Humanos.

los derechos humanos se basan en principios de universalidad, in terde - 

pendencia, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, y reconocen  

derechos y obligaciones para los titulares y los garantes de derechos. los 

estados, en tanto garantes de derechos, tienen obligaciones, en virtud 

del derecho internacional, de respetar, proteger y promover los derechos  

humanos. en razón de que los estados han ratificado tratados internacio-

nales, han asumido también responsabilidades para garantizar el ejer-

cicio de los mismos por medio de la adopción de leyes nacionales que 

facilitan su cumplimiento.

por otro lado, el pacto internacional de derechos económicos, socia-

les y culturales reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda ade-

cuados y a una mejora continua de condiciones de existencia”.4 el pacto 

reconoce también el derecho a la salud, la educación, la cultura y al pro-

greso científico.

por su parte, el derecho al desarrollo fue reconocido por la asamblea 

general de las naciones unidas en 1986 en la declaración sobre el dere-

cho al desarrollo: “la persona humana es el sujeto central del desarrollo  

y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarro- 

llo”.5 este instrumento afirma que es imposible la plena realización de los 

derechos civiles y políticos sin el disfrute de los derechos económicos, so-

ciales y culturales. la responsabilidad del cumplimiento de este derecho 

recae en los estados. la declaración y el programa de acción de Viena 

sobre derechos Humanos (1993) analizaron largamente este derecho, rea-

firmando que el derecho al desarrollo es parte de los derechos humanos 

“como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los de-

4 asamblea general de la onu, pacto internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales, a/res/2200 (xxi), 16 de diciembre de 1966, art. 11, núm. 1.

5 asamblea general de la onu, declaración sobre el derecho al desarrollo, a/res/41/128,  
4 de diciembre de 1986, preámbulo.
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derecho al desarrollo, la persona humana es el sujeto central del desarro- 

llo. el desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos”.6

el debate sobre cuál es el tipo de desarrollo deseable continúa. el creci-

miento económico y la globalización de la economía muestran que, junto 

al crecimiento de la riqueza y el desarrollo tecnológico, también crecen la 

inequidad, la marginalización de países, regiones y personas, que no po-

drán competir en los mercados internacionales ni asegurar niveles de bien-

estar para sus ciudadanos. el producto interno bruto (pib) como indicador 

de bienestar ha sido ampliamente cuestionado; es más, se argumenta que 

“aunque el pib de muchos países aumenta, se puede constatar que en esos 

mismos lugares está disminuyendo el bienestar”.7 de manera adicional, el 

modelo de desarrollo depredador de los recursos naturales está poniendo 

en riesgo la supervivencia del planeta, por la persistencia de modelos de 

producción y consumo insostenibles.

el marco internacional de los derechos humanos está vigente como una 

promesa de hacer realidad el principio básico de igualdad para todos los 

seres humanos, sin distinción de ningún tipo, principio que fue recogido 

por los objetivos de desarrollo del milenio (odm) en el año 2000, y que la 

nueva agenda internacional demanda incluir, como posibilidad de alcanzar 

la inclusión económica y social a la par que la sustentabilidad ambiental.

la igualdad, sin embargo, así como la inclusión económica y social, 

exige repensar el paradigma de desarrollo que, basado en el crecimiento  

económico, privilegia el capital sobre los seres humanos. el crecimiento eco- 

nómico por sí mismo no asegura el bienestar de la población, al contrario, 

junto al crecimiento también crecen la desigualdad y la exclusión. se trata 

entonces de combatir no sólo la pobreza, sino la desigualdad, entre re-

giones y países, al interior de los países, entre el campo y la ciudad, entre  

6 conferencia mundial de derechos Humanos de la organización de las naciones unidas, 
declaración y programa de acción de Viena, 25 de junio de 1993, artículo 10. 

7 Joseph e. stiglitz, amartya sen y Jean-paul Fitoussi, Medir nuestras vidas. Las limitaciones 
del pib como indicador de progreso, madrid, rba, 2013, p. 202.
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las interrelaciones entre las diversas formas de exclusión, discriminación  

y desigualdad en razón de clase, género, generación, región, urbano/rural,  

etnia, religión, opción sexual. “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos. toda persona tiene los derechos y liber-

tades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de sexo” 

(art. 1 y 2 de la declaración universal de los derechos Humanos).

el principio de igualdad consagrado en la declaración universal de de-

rechos Humanos ha marcado la ruta de la acción internacional de organis-

mos y entes especializados, así como de las legislaciones nacionales que 

han incorporado este principio inspirador de avances significativos en la 

situación de las mujeres.

El derecho a la ciudad

Fue el francés Henri lefebvre quien, en su libro El derecho a la ciudad,8 

publicado en 1968, acuñó el concepto derecho a la ciudad que en su base 

reivindica el derecho de la gente a ser dueña del espacio donde vive. Ésta 

es una perspectiva política que pone en tela de juicio la apropiación priva-

da del espacio, el uso mercantil de los servicios, la primacía de los intereses 

del capital por encima de las necesidades de la gente.

la carta mundial por el derecho a la ciudad,9 originada en los movi-

mientos ciudadanos, redes y foros internacionales, se inspira en el derecho 

a la ciudad de lefebvre, e instrumenta los mecanismos que deben asumir 

los gobiernos nacionales y locales, los parlamentos y la sociedad civil, para 

8 el derecho a la ciudad ha sido incluido en la carta-agenda mundial de los derechos 
Humanos de las ciudades, la cual fue adoptada por cglu en 2010, en el marco del con-
greso mundial en la ciudad de méxico. Véase comisión de inclusión social, democracia 
participativa y derechos Humanos de cglu, “carta-agenda mundial de derechos Huma-
nos en la ciudad”, en http://www.ucgl.cisdp.org/es/el-derecho-la ciudad/carta mundial 
(fecha de consulta: 3 de junio de 2015).

9 la carta fue articulada por la coalición internacional para el Hábitat (hic, por sus siglas 
en inglés).
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ciudades.

por su parte, el proceso preparatorio de la conferencia mundial de las 

naciones unidas sobre el medio ambiente10 dio origen a varias iniciativas 

que colocaron los temas urbanos, las ciudades y los derechos ciudadanos en 

la agenda internacional.11 a nivel gubernamental, la carta europea de sal-

vaguarda de los derechos Humanos en la ciudad, el estatuto de la ciudad 

que adoptó brasil en 2001, la inclusión del derecho a la ciudad en las cons-

tituciones de ecuador12 y bolivia,13 así como la carta de montreal y la carta 

de la ciudad de méxico, muestran la creciente importancia de los derechos 

ciudadanos con respecto al hábitat urbano.

así, se evidencia cómo el derecho a la ciudad reaviva el debate en torno 

a los derechos humanos y coloca una nueva dimensión, la territorial, en la 

cual las ciudades se presentan como espacios de disputa política donde se 

ejercen o no derechos y en los que las autoridades subnacionales y locales 

asumen responsabilidades como garantes de los derechos. 

la relevancia de las ciudades en el debate de la agenda internacional 

resulta ser por demás importante, si se considera que los procesos de ur-

banización a nivel global están cambiando el mapa político, económico, 

ambiental y social. en américa latina, por ejemplo, se considera que cerca 

del ochenta por ciento de la población vive en centros urbanos, lo que  

10 la conferencia, también conocida como cumbre de la tierra, se realizó en río de Janeiro,  
brasil, en 1992.

11 la hic jugó un papel importante en la elaboración de la carta mundial por el derecho 
a la ciudad, e inspiró la realización de varios eventos internacionales, como el Foro 
internacional sobre medio ambiente, pobreza y derecho a la ciudad (túnez, 1992), o la 
primera asamblea mundial de pobladores (méxico, 2000), entre otros.

12 la constitución ecuatoriana establece que: “las personas tienen derecho al disfrute pleno  
de la ciudad, de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 
social, respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y rural. el 
ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudada-
nía”, república del ecuador, constitución de la república del ecuador, 2008, art. 31.

13 la constitución boliviana establece que: “toda persona tiene derecho al hábitat y vivienda  
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”, estado plurinacional de bo-
livia, constitución política del estado plurinacional de bolivia, 2009, art. 19, fracción i.
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fraestructura, transporte y vivienda. a su vez, las ciudades dinamizan la 

economía, generan servicios y abren oportunidades de empleo. se cal-

cula que entre sesenta y setenta por ciento del pib de la región se genera 

en las áreas urbanas.14

los odm: una mirada desde lo local

si bien una evaluación general del cumplimiento de los odm muestra avan-

ces importantes en algunas metas e indicadores en varios países, hay que 

señalar que durante los 15 años que éstos sirvieron de referencia global 

para medir el nivel de desarrollo alcanzado por los países hubo algunas 

alertas respecto del riesgo de no alcanzar las metas trazadas. una de las crí- 

ticas que se hizo en su momento a los odm fue lo inadecuado de medir 

las metas e indicadores tomando como base los promedios nacionales de 

los países, pues no consideraban las enormes disparidades internas que 

muestra el modelo de desarrollo desigual e inequitativo por regiones geo-

gráficas, y que, a su vez, inciden en otras asimetrías como las de género, 

generación o condición étnica.

los gobiernos locales no estaban involucrados en la negociación  

de los objetivos de desarrollo del milenio, a pesar de que muchas de  

las áreas cubiertas por los objetivos son responsabilidades de los 

gobiernos locales. la falta de apropiación local de los objetivos, 

así como la insuficiencia de recursos a nivel local para ponerlas 

en práctica, han sido identificadas como los principales puntos 

débiles de los odm.15

14 comisión económica para américa latina y el caribe (cepal), América Latina y el Caribe 
en la Agenda para el Desarrollo después del 2015: reflexiones preliminares basadas en 
la trilogía de la igualdad, lc/l.3843, santiago de chile, cepal, 2014.

15 cglu, “localización de la agenda post-2015”, en http://www.uclg.org/es/temas/localizacion- 
de-la-agenda-post-2015 (fecha de consulta: 3 de junio de 2015).
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fin de superar en la marcha el sesgo de evaluar el cumplimiento de es-

tos objetivos con base en promedios nacionales. desde la perspectiva de 

las ciudades y de los gobiernos locales, se estima que los odm quedaron 

cortos en cuanto a su agenda, pues no lograron articular las dimensiones 

sociales, económicas y medioambientales en los territorios, ni lograron la 

apropiación y el liderazgo de las autoridades locales.

como mencionaba augusto barrera, ex alcalde de Quito:

desde el punto de vista programático hay dos grandes cuestiona-

mientos a los odm, ya que para muchos son objetivos de erradica-

ción de la pobreza y no necesariamente de desarrollo. por esto existe 

una gran debilidad en un debate sobre el horizonte de desarrollo y 

sobre la sostenibilidad, ya que lo que se ha vivido en esta década  

y media, es terrible desde el punto de vista ambiental y mundial. un 

ejemplo de esto, es que este año vienen a américa latina 80 millones 

de autos y a ecuador 40 mil. otro problema es que no se ha logrado 

modificar la matriz energética y seguimos dependiendo de la energía 

petrolera, y otro es que no se consiguen los flujos económicos para 

la implementación de los odm, lo que ha sucedido es que hoy tene-

mos un mundo más desigual.17

16 ecuador realizó informes de odm en algunas ciudades por medio de la secretaría na-
cional de planificación y desarrollo (senplades) y el programa de naciones unidas 
para el desarrollo (pnud), en 2008. bolivia lo hizo para sus nueve departamentos con el 
apoyo de la unidad de análisis de políticas sociales y económicas (udape) y el sis tema  
de las naciones unidas en el país, en 2014. colombia, con apoyo del pnud, desarro- 
lló alianzas con alcaldes y gobernadores para el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para el diagnóstico, implementación y monitoreo de los odm a nivel local 
en nueve regiones.

17  augusto barrera, “Visión desde lo local del proceso de implementación territorial de las 
metas nacionales/internacionales”, ponencia presentada en Diálogo sobre localización 
de la Agenda de Desarrollo Post 2015, Quito, ecuador, 23 de abril de 2014. el texto cita-
do aparece parcialmente en pnud, “ecuador inicia ronda de consultas para localización 
de agenda post 2015 en territorios”, en revista Humanum, 29 de abril de 2014, en http:// 
www.revistahumanum.org/agenda/ecuador-inicia-ronda-de-consultas-para-localizacion- 
de0-agenda-post-2015-en-territorios/ (fecha de consulta: 3 de junio de 2015).
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el grupo de alto nivel de personas eminentes sobre la agenda de desarro-

llo para después de 2015,18 en su informe Una nueva alianza mundial: 

erradicar la pobreza extrema y transformar las economías mediante el 

desarrollo sostenible,19 recoge los resultados de consultas realizadas a la 

comunidad internacional con el fin de proponer recomendaciones inspi-

radas en una visión global de desarrollo: erradicar la pobreza extrema y  

alcanzar el desarrollo sostenible en los próximos 15 años. el grupo propone  

cinco áreas para el cambio: a) no dejar a nadie atrás: terminar con la po-

breza; b) situar el desarrollo sostenible en el centro: integrar las dimensiones  

sociales, económicas y medioambientales; c) transformar las economías 

para crear empleo y crecimiento inclusivo; d) construir la paz e institucio-

nes eficaces, responsables y abiertas, y e) forjar una nueva alianza mundial, 

basada en un nuevo concepto de cooperación, solidaridad y responsabi-

lidad mutua.20

en el informe se llama a situar el desarrollo sostenible en el centro de 

la agenda post 2015, enfatizando la necesidad de articular las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales. el grupo de alto nivel llama a la comu- 

nidad internacional a redoblar esfuerzos para la inclusión social y la reducción  

de la pobreza, transformando las economías, creando empleos y generando 

patrones sostenibles de producción y consumo. el grupo de alto nivel es 

18 el grupo fue establecido por el secretario general de naciones unidas, ban Ki-moon 
y está integrado por 27 miembros y copresidido por el presidente indonesio, susilo 
bambang yudhoyono; la presidenta de liberia, ellen Johnson sirleaf, y el primer minis- 
tro de reino unido, david cameron. Kadir topbaş, alcalde de estambul y presidente 
de cglu, es miembro del grupo de trabajo en representación de los gobiernos locales 
y regionales.

19 grupo de alto nivel de personas eminentes sobre la agenda de desarrollo para des-
pués de 2015, Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las 
economías a través del desarrollo sostenible. Informe del Grupo de Alto Nivel de Per-
sonas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, nueva york, onu, 2013, en 
http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf (fecha de consulta: 3 de junio 
de 2015).

20 Ibid., pp. 9-14.
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derá— la batalla por el desarrollo sostenible”,21 y de esta forma fortalece 

la necesidad de un objetivo específico sobre el desarrollo de las ciudades. 

por otra parte, el informe señala la necesidad de un objetivo independiente 

sobre la igualdad de género y la tranversalización de una perspectiva de gé-

nero en todos los demás objetivos.

por su parte, el informe del grupo de trabajo abierto de la asamblea 

general de la onu sobre los objetivos de desarrollo sostenible propone 

17 objetivos y 169 metas que cada país debe adoptar de acuerdo con su 

propia realidad, con sus enfoques, visiones, modelos e instrumentos, y en 

función de sus prioridades nacionales. para el cumplimiento de los obje-

tivos de desarrollo sostenible (ods), se espera movilizar recursos de coo-

peración internacional provenientes de diversas fuentes, así como el uso 

eficaz de los mismos.

los ods deberán reflejar un acuerdo global sobre el desarrollo, con 

obligaciones y responsabilidades comunes, pero diferenciadas. este énfasis  

proviene de los países en desarrollo que demandan a los países desarro-

llados cumplir con este principio del derecho internacional del medioam-

biente que reconoce el distinto grado de responsabilidad de los países en 

la degradación ambiental, particularmente de los países desarrollados de-

bido a sus patrones de producción y consumo.

el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, 

contribuye a alcanzar la justicia social, económica y ambiental me-

diante la solidaridad y la cooperación entre los estados para con-

servar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema 

de la tierra y para compensar la situación desventajosa de los paí-

ses en desarrollo provocada por la presión ejercida por los estados 

desarrollados sobre el medio ambiente.22

21 Ibid., p. 21.

22 susana borràs pentinat, “análisis jurídico del principio de responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas”, en Seqüência, vol. 25, núm. 49, diciembre de 2004, p. 154.
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la nueva agenda que deberá ser adoptada en septiembre 2015 en la asam-

blea general de las naciones unidas deberá reflejar un acuerdo global so-

bre el desarrollo, en el que el crecimiento económico, la igualdad social 

y la sustentabilidad ambiental se articulen de manera tal que superen los 

patrones de producción y consumo hoy por hoy insostenibles, y que han 

dado como resultado la profundización de las desigualdades, la exclusión 

social y la degradación ambiental. en la nueva agenda, la eliminación de 

todas las formas de pobreza continuará siendo una prioridad. los gobier-

nos a nivel nacional y local están llamados a tomar medidas de protección 

social que lleven a erradicar la pobreza extrema y reducir el porcentaje de 

personas que se encuentran debajo de las líneas nacionales del ingreso.

si bien el énfasis en la eliminación de la pobreza sí se enfoca en una 

prioridad ética necesaria en una región como la de américa latina con 

67 millones de personas que viven en extrema pobreza, ésta será insu-

ficiente si no se articula desde una nueva visión que remueva las causas  

estructurales de la pobreza y la desigualdad. si la agenda es sólo antipo-

breza, se perderá la posibilidad de construir una nueva visión de este 

concepto, que no sólo la reduzca y elimine, sino que permita remover las 

relaciones inequitativas entre países y entre regiones, y posibilite el surgi-

miento de nuevas alternativas.

una nueva visión de desarrollo deberá incluir la construcción de rela-

ciones de equidad social, sobre todo la equidad de género, pues la eli-

minación de las brechas de género en educación, salud, salud sexual y 

reproductiva, empleo, ingresos, participación política, sigue siendo una 

demanda de las mujeres a las políticas públicas. el reconocimiento del tra-

bajo doméstico y los servicios de cuidado necesarios a la reproducción, 

que no son remunerados, deben ser atendidos por el estado, el sector pri-

vado, las organizaciones sociales.23 el derecho a una vida sin violencia es  

23 la economía del cuidado, que incluye el cuidado de bienes y servicios necesarios para la 
reproducción cotidiana de las personas, tiene varias contribuciones teóricas; véase una de 
ellas en corina rodríguez, “la economía del cuidado y política económica: una aproxima-
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de ser mujeres. la violencia sexual y el feminicidio constituyen problemas 

actuales que exigen atención y adecuación de los sistemas de justicia.

en américa latina, ecuador y bolivia incluyeron en sus constituciones 

un nuevo paradigma: “el buen vivir” o “vivir bien” como objetivo que in-

tegra múltiples dimensiones como la política, la económica, la social, la 

ambiental, la cultural y la espiritual. para el caso del ecuador, el artículo 14 

de la constitución política reconoce “el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sosteni-

bilidad y el buen vivir, sumak kawsay.”

este principio constitucional está recogido en el plan nacional para el 

buen Vivir y se propone como una ruptura del paradigma modernizador, 

el crecimiento económico y las desiguales relaciones de poder entre países 

del norte y del sur. se trata de una ruptura epistemológica que construye 

sobre la visión de los pueblos andinos una visión que parte del “nosotros” 

y no del individuo solo. la comunidad es la base de la reproducción de la 

vida y ésta se construye en armonía con sí mismo, la comunidad, la natu-

raleza, la espiritualidad. en ese sentido, no se persigue el “desarrollo” en 

el concepto occidental, sino el “buen vivir”, como la aspiración de vivir 

en plenitud. el buen vivir considera a la naturaleza como sujeto de dere-

chos. de allí que la constitución ecuatoriana reconozca los derechos de  

la naturaleza: “la naturaleza o pacha mama, donde se reproduce y realiza la  

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el man-

tenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y pro-

cesos evolutivos”. 24

por su parte, la constitución boliviana, señala que: “el estado se susten-

ta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solida-

ridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

ción a sus interrelaciones”, ponencia presentada en la 38 reunión de la mesa directiva de 
la conferencia regional sobre la mujer de américa latina y el caribe, cepal, mar del plata, 
argentina, 7 y 8 de septiembre de 2005. 

24 constitución de la república del ecuador, artículo 71.
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participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribu-

ción y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien”.25 

la necesidad de rebasar el enfoque economicista y construir nuevos 

paradigmas de desarrollo y nuevas formas de medirlo26 es evidente en va-

rias iniciativas de carácter teórico y político. el reino de bután propuso el 

índice de la Felicidad bruta nacional,27 como medio de medir la calidad de 

vida de manera holística. la felicidad de los habitantes es el valor supremo 

constitucional en este país. en américa latina, méxico, uruguay, bolivia, 

ecuador, Venezuela, entre otros, están desarrollando la construcción del 

índice de la Felicidad (Felicidad nacional bruta, Fnb), como herramienta 

para capturar otras dimensiones de la vida, más allá del pib. durante el en-

cuentro del dragón y el cóndor,28 realizado en bolivia en mayo de 2014, 

los países participantes señalaron que hay que incorporar en los indica-

dores de pobreza multidimensional, instrumentos que incluyan el aspecto 

colectivo y la armonía con la naturaleza. el Vivir bien toma en cuenta a la 

naturaleza como sujeto y se basa en la recuperación de los valores tradicio-

nales: ama suwa, ama llulla, ama qhilla (no robar, no mentir, no ser ocioso,  

en lengua quechua).29

25 constitución política del estado plurinacional de bolivia, artículo 8, fracción ii.

26 “Hay que pasar de un sistema de medición orientado a la producción a otro centrado en 
el bienestar de las generaciones presentes y futuras, es decir, a una medición más amplia 
del progreso social.” J. e. stiglitz, a. y J. p. Fitoussi, op. cit.

27 el término fue desarrollado en los años setenta, cuando el cuarto rey de bután, Jigme 
singye Wangchuck, señaló la importancia del índice de Felicidad nacional bruta sobre 
la medición del pib, porque si el gobierno no puede crear felicidad, no tiene ningún 
propósito. en julio 2011, bután, apoyado por 68 países, presentó a la asamblea general 
su propuesta “la felicidad, hacia un enfoque holístico de desarrollo”.

28 durante este encuentro, el representante del banco mundial en bolivia, Faris Hadad-
Zervos, afirmó: “experiencias en todo el mundo muestran que el aumento del pib es ne-
cesario para el desarrollo económico pero es insuficiente. se necesitan otras variables  
como las culturales, las de auto-realización, las de equidad y las de oportunidad”. banco  
mundial, “bolivia: el aprendizaje de medir la felicidad”, en el banco mundial, 6 de mayo de 
2014, en http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/05/06/bolivia-el-aprendiza-
je-de-medir-la-felicidad-intercambio-butan-sur-sur (fecha de consulta: 4 de junio de 2015).

29 Véase Idem.
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para medir su gestión. “maipu, ciudad feliz”, es la primera comuna que ha 

adoptado la felicidad como parte de la gestión municipal y con ella otros mu- 

nicipios que constituyen la red de municipios por la felicidad.30

esta nueva visión del desarrollo, al aplicarse a las ciudades, implica 

repensar la urbanización, los modelos de ciudades, la segregación espa-

cial, la planificación territorial y urbana, el acceso a servicios básicos, la 

seguridad, los patrones de producción y de consumo, el uso del espacio 

público, los impactos ambientales de las ciudades, y también el bienestar 

humano y la calidad de vida. así, el buen vivir en las ciudades pasa por la 

recuperación del “derecho a la ciudad” como bien público y como espacio 

de realización de los seres humanos en sus dimensiones sociales, cultura-

les, económicas, ambientales, espirituales y políticas.

la agenda urbana después de 2015

el crecimiento urbano que estamos viviendo dará lugar a que en el año 2050, 

70% de la población viva en áreas urbanas; con ello, se incrementará la demanda  

de vivienda y servicios básicos, empleo, seguridad, alimentos, entre otros.31 el 

crecimiento urbano implica también mayor consumo de energía, producción 

de desechos, contaminación ambiental y riesgos frente a desastres naturales. 

con base en este análisis, el grupo de trabajo abierto presentó al pre-

sidente de la asamblea general, en agosto del 2014,32 una propuesta para 

30 “alcaldes incorporarán la felicidad a indicadores de gestión y formarán primera red de  
municipios por la felicidad”, en subsecretaría de desarrollo regional y administra tivo,  
23 de septiembre de 2014, en http://www.subdere.cl/sala-de-prensa/alcaldes-incorporar%  
C3%A1n-la-felicidad-indicadores-de-gesti%C3%B3n-y-formar%C3%A1n-primera-red-
de-m (fecha de consulta: 4 de junio de 2015).

31 asamblea general de la onu, resolución 66/288. el futuro que queremos, a/res/66/288, 
11 de septiembre de 2012, en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288 
(fecha de consulta: 2 de junio de 2015).

32 el grupo de trabajo abierto fue establecido por mandato de la conferencia de las naciones 
unidas sobre desarrollo sostenible, y tuvo el encargo de elaborar una propuesta sobre ods. 
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pretende “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclu-

sivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 33

este objetivo se acompaña de metas hacia el año 2030, relacionadas con 

el acceso a vivienda, servicios básicos, acceso a transporte seguro, urba - 

nización sustentable, planificación participativa, impacto ambiental ne-

gativo en las ciudades, inclusión y uso eficiente de recursos, gestión in-

tegral de los riesgos de desastres, así como salvaguardia del patrimonio 

natural y cultural. 

el objetivo de desarrollo urbano constituye un avance en la visibiliza-

ción de la agenda local en la agenda global y de la necesaria articulación 

de las dos dimensiones. sin embargo, se señala que este objetivo necesita 

mayor definición, puesto que debe abarcar otras dimensiones no conside-

radas, como por ejemplo temas relativos a la gobernanza local (descentra-

lización, democracia local, transparencia).

la inclusión del ods número 11, también llamado objetivo de las 

ciudades, responde al reconocimiento de la importancia de las ciudades 

y de los gobiernos locales y regionales en la consecución de los ods: 

“los gobiernos locales y regionales se encuentran en una posición única 

para identificar las necesidades y las brechas en el ámbito del desarrollo 

y ofrecer respuestas a las mismas, así como para asumir gran variedad 

de responsabilidades funcionales que vayan más allá de la prestación de 

servicios”.34

el argumento de la campaña para incluir este objetivo en los ods es 

que “un objetivo urbano permite movilizar y empoderar a las autoridades 

locales y regionales y a los actores urbanos, contribuye a integrar el di-

seño espacial de las ciudades y las diferentes dimensiones del desarrollo 

sostenible (económico, social, ambiental), fortalece los vínculos entre las 

33 algunos estados miembros consideran necesario reducir el número de objetivos, y más 
bien incluir metas e indicadores urbanos en otros objetivos.

34 pnud, Implementación de la agenda para el desarrollo después del 2015. Oportunida-
des a nivel nacional y local, nueva york, pnud, 2014, p. 13.
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ezzonas urbanas y las zonas rurales, y transforma los desafíos urbanos en 

oportunidades”.35 

además, la campaña destaca el papel que pueden cumplir los gobiernos  

locales en el seguimiento de las políticas públicas nacionales, considerando  

las dificultades prácticas que se presentan a la hora de su implemen-

tación. este objetivo permite visibilizar la dimensión local y evitar juzgar 

los avances de un país, con base en promedios nacionales. es así como 

una adecuada interlocución entre los niveles, locales y nacional, puede 

revertir las dificultades en la aplicación de las políticas públicas en el 

ámbito local. 

para intervenir en este proceso, las autoridades de los gobiernos loca-

les y regionales y sus organismos mundiales constituyeron el global task-

force of local and regional governments for post-2015 agenda towards 

Habitat iii para trabajar en el posicionamiento de los intereses locales en 

la agenda post 2015 en el camino hacia la tercera conferencia de nacio-

nes unidas sobre Vivienda y desarrollo urbano sostenible, Hábitat iii, 

que se realizará en Quito, ecuador, en 2016.36 esta conferencia definirá 

la nueva agenda urbana global para los próximos 20 años. con el fin de 

sostener el ods número 11 durante el proceso de negociación, el global 

taskforce lanzó durante el periodo 2013-2014 una campaña en apoyo 

al objetivo de desarrollo urbano dentro de los ods.37 la campaña logró 

movilizar un conjunto importante de ciudades y redes38 que participaron 

35 Agenda Post-2015. ¿Cómo localizar las metas e indicadores? Contribución de cglu al 
documento de trabajo de la Global Taskforce, barcelona, global taskforce of local and 
regional governments for post-2015 agenda towards Habitat iii, 2014, p. 6.

36 por la resolución 69/226 del 19 de diciembre 2014 de la asamblea general, ecuador será 
la sede de la conferencia Hábitat iii “Vivienda y desarrollo urbano sostenible”. asamblea 
general de la onu, aplicación de los resultados de la conferencia de las naciones uni-
das sobre los asentamientos Humanos (Hábitat ii) y fortalecimiento del programa de las 
naciones unidas para los asentamientos Humanos (onu-Hábitat), a/res/69/226, 13 de 
enero de 2015, núm. 7.

37 Véase cglu, “#urbansdg. local and regional governments World campaign”, en http://
www.urbansdg.uclg.org (fecha de consulta: 4 de junio de 2015).

38 entre ellas el grupo de naciones unidas sobre desarrollo social (unsdns), un Habitat. 
Véase “news”, en http://urbansdg.org/news/ (fecha de consulta: 4 de junio de 2015).
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le activamente en las sesiones del grupo de trabajo abierto. su gestión 

tuvo impacto al lograr preservar el ods número 11 en la propuesta final. 

de manera paralela y en el marco del debate sobre “los medios de im- 

plementación” de la nueva agenda de desarrollo para después de 2015, las  

naciones unidas, mediante el pnud, onu-Hábitat y global taskforce, 

lanzaron durante 2014 una consulta global para la “localización de la 

agenda post 2015”. este proceso involucró a 13 países y 4200 partici-

pantes de instituciones nacionales y locales. además se realizaron seis  

eventos regionales con más de mil participantes de alrededor de ochenta  

países.39 el resultado de la consulta concluyó con un encuentro en tu-

rín, italia, en 2014, en donde se alcanzaron acuerdos sobre la impor-

tancia del alineamiento de los niveles nacional y local, de los procesos 

de descentralización, del fortalecimiento de capacidades, de la apropia-

ción, así como del empoderamiento de líderes locales. el proceso puso 

en evidencia que las comunidades quieren no sólo participar en decidir 

qué se debe hacer, sino cómo se debe hacer, es decir, que desean partici - 

par en la implementación de las políticas que se adopten. igualmente, las  

consultas mostraron la necesidad de contar con información, estadísti-

cas y recursos tecnológicos que faciliten el monitoreo de la implemen-

tación de los ods.

la consulta se realizó en los ámbitos nacionales y locales. en ecuador, 

por ejemplo, durante el diálogo realizado en Quito se señaló que:

una de las lecciones aprendidas del proceso de construcción de 

los odm entre el 2000 y 2014, es que si se quieren lograr importan-

tes objetivos y desafíos de desarrollo, como son la erradicación de 

la pobreza, reducir desigualdades y la exclusión y lograr sosteni-

bilidad ambiental, esto dependerá de una acción local fuerte con 

apropiación y liderazgo local, incrustado en un sistema de gober-

nanza multinivel bien coordinado. de esta manera, cualquier nueva  

39 cglu, “localización de la agenda post-2015”, en http://www.uclg.org/es/temas/localizacion-  
de-la-agenda-post-2015 (fecha de consulta: 4 de junio de 2015).
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ezagenda de desarrollo sólo impactará las vidas de las personas si se 

aplica con éxito en el ámbito local.40 

en ese mismo evento, pábel muñoz, secretario de planificación y desarro-

llo del ecuador, destacó cinco puntos: a) el territorio es la piedra angular 

del desarrollo; b) es fundamental territorializar las metas del desarrollo 

nacional; c) es importante territorializar la inversión pública; d) es nece-

sario contar con un modelo de gestión territorial que armonice descentra-

lización y desconcentración, y e) es preciso armonizar en el territorio la 

política y gestión nacional con la política y gestión local, respetando sus 

ámbitos y sus autonomías.41

territorializar la agenda de desarrollo implica reconocer las desigual-

dades al interior de los países, y por tanto redefinir las prioridades a la 

hora de asignar presupuestos y realizar la inversión pública; implica tam-

bién nuevas formas de relación entre política nacional y local, respeto de 

ámbitos y autonomías.

cglu llama a localizar la agenda de los ods al afirmar que “localizar 

significa tener en cuenta los contextos subnacionales, los desafíos, las 

oportunidades y los distintos órdenes de gobierno en todas las etapas del 

desarrollo de la agenda post-2015”.42 

Finalmente, junto al debate de la agenda post 2015, convergen otros 

procesos importantes que marcarán el presente y el futuro de la nueva 

agenda global, y que requerirán una activa participación de los estados, 

gobiernos nacionales, subnacionales y locales, sociedad civil, así como de 

los actores de la cooperación internacional. entre éstos destacan: la tercera 

conferencia internacional sobre el Financiamiento del desarrollo (adís-

abeba julio de 2015), la conferencia de las partes de la convención marco 

de naciones unidas sobre el cambio climático (cop21, parís, diciembre 

40 conclusiones del diálogo sobre localización de la agenda de desarrollo post 2015, encuentro 
organizado por pnud y flacso en abril 2014, en Quito, ecuador. Véase pnud, “ecuador…”. 

41 Idem.

42 cglu, “localización…”.
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la reducción del riesgo de desastres (sendai, Japón, marzo de 2014),43 y la 

conferencia Hábitat iii que tendrá lugar en ecuador en 2016. estas conferen-

cias constituyen referentes importantes en la adopción de la nueva agenda 

global, por lo que la voz de los gobiernos subnacionales y locales deberá 

estar presente colocando así a las personas, su vida cotidiana y su derecho al 

buen vivir en el centro de las prioridades de la futura agenda internacional. 

Conclusiones

el proceso de debate generado a nivel global alrededor de la agenda post 

2015 abrió la oportunidad para que los gobiernos locales participaran ac-

tivamente colocando su agenda de temas y demandas. esta “conversación 

global” ha permitido reconocer la importancia de la dimensión local y posi-

cionar los temas urbanos en la negociación de la agenda desde sus inicios. 

la inclusión del objetivo de desarrollo urbano en la propuesta del grupo de  

trabajo abierto es ya en sí misma un avance, como lo fue la realización 

del debate abierto sobre la “localización de los ods” durante el proceso de  

consulta de las naciones unidas sobre los medios de implementación. 

más allá de que se mantenga o no el objetivo de desarrollo urbano en 

el documento final, es necesario avanzar en la definición de las metas e 

indicadores con los que se va a hacer seguimiento a la agenda urbana, así 

como al desarrollo y generación de datos, información, evidencias, que 

contribuyan efectivamente a valorar la implementación de los ods. el glo-

bal taskforce desarrolló en 2014 una serie de metas e indicadores para 

contribuir a la localización,44 y definió conjuntamente con la red de na-

43 en la conferencia, más de quinientos alcaldes y representantes de gobiernos locales 
participaron en los debates, y la resolución final reconoce el papel de éstos en la pre-
vención de riesgos.

44 cglu, “uclg Working paper contributes to international debate on post-2015 agenda indica-
tors”, en http://www.uclg.org/en/media/news/uclg-working-paper-contributes-international- 
debate-post-2015-agenda-indicators (fecha de consulta: 2 de junio de 2015).
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ezciones unidas sobre desarrollo social (unsdn) un conjunto de indicadores 

para el ods número 11.

la necesidad de avanzar en nuevas visiones y enfoques de desarrollo 

que superen las mediciones a través del pib sigue siendo un reto. la cons-

trucción de ciudades amigables, habitadas por ciudadanos felices, se ha 

convertido en el gran desafío para los líderes locales. la participación y con- 

sideración de las necesidades y demandas de la diversidad, que tomen en  

cuenta todos los sectores, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores,  

personas con discapacidades, es esencial en la construcción de las ciuda-

des del futuro.

la institucionalidad, el buen gobierno, la eficiencia, la transparencia, 

así como el acceso a recursos adecuados y el respeto a la autonomía local 

constituyen bases para avanzar en cambios estructurales para la consecu-

ción de los ods.

Finalmente, se busca que la agenda post 2015 no sea “más de lo mis-

mo” y que, por el contrario, marque el acuerdo global que se requiere para 

que el desarrollo sostenible, la inclusión y la igualdad señalen la ruta hacia 

los cambios estructurales que aseguren el buen vivir para todos.
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Resumen:
este artículo analiza la forma en que se puede generar gobernanza en la conducción de la 
política exterior de méxico, particularmente en lo referente a las relaciones internacionales de 
los gobiernos subnacionales. el artículo se divide en tres partes. la primera analiza la realidad 
actual de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales en méxico; la segunda 
hace un estudio a profundidad del universo de acuerdos interinstitucionales (aii) firmados por 
estos gobiernos, y la tercera presenta un decálogo de recomendaciones sobre cómo aumentar 
la gobernanza en esta área.

n

Abstract: 
this article analyzes the way in which governance can be achieved in the area of mexican 
foreign policy, especially in terms of the international relations of subnational governments. 
it is divided in three sections. the first one analyzes the current reality of the international 
affairs of mexican subnational governments; the second conducts an in depth study of all the 
inter-institutional agreements (iia) concluded by these governments, and the third presents ten 
policy recommendations to increase the governance in this area.
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una década de acción internacional 
de los gobiernos locales mexicanos 
(2005-2015)

Jorge A. Schiavon

Introducción

en el curso de las últimas décadas, el sistema internacional ha experimen-

tado enormes cambios en su estructura, instituciones y funcionamiento, 

muy particularmente como resultado de la caída del muro de berlín y el fi-

nal de la guerra Fría en 1989. estos cambios han impactado a la gran mayo-

ría de los países del mundo al modificar de manera sustancial sus políticas 

públicas, entre ellas la política exterior.1 Históricamente, desde la paz de 

Westfalia de 1648, las relaciones internacionales se han caracterizado por 

ser interacciones entre estados soberanos con territorios bien definidos. 

en este sistema internacional, la conducción de la política exterior, es de-

cir, la política pública de los estados hacia el mundo externo, ha sido una 

facultad exclusiva de los estados, cuya función principal es salvaguardar 

su soberanía, independencia e integridad territorial.2 los tomadores de de-

cisiones responsables de las relaciones internacionales del estado son los 

encargados de diseñar e instrumentar esta política, cuyo objetivo central 

1 Jorge a. schiavon, daniela spenser y mario Vázquez olivera (eds.), En busca de una 
nación soberana: relaciones internacionales de México, siglos xix y xx, méxico, cide/
sre, 2006.

2 g. r. berridge y alan James, A Dictionary of Diplomacy, basingstoke, palgrave, 2001, p. 94.
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) es maximizar el interés nacional, reduciendo los costos y aumentando los 

beneficios de su participación en el sistema internacional.3

para alcanzar esta meta, los estadistas han considerado necesario mantener 

una posición unificada frente al exterior, lo que ha propiciado que, incluso  

en los sistemas federales,4 se deje en manos del gobierno central, gene-

ralmente en el ejecutivo Federal, la conducción de la política exterior. así 

pues, en los estados federales se aplicaría la breve, pero contundente frase  

del estadista suizo alfred escher: “unidad hacia el exterior, diversidad hacia  

el interior”.5 en este sentido, es el ejecutivo central quien posee el dere-

cho de representar al estado en su conjunto y, por lo tanto, de dirigir la 

política exterior. sin embargo, en las últimas tres décadas, y cada vez más, 

esta concepción tradicional de dominio absoluto del ejecutivo Federal 

sobre la política externa ha sido cuestionada al interior de los sistemas 

federales, al grado de que hoy se observa una considerable actividad in-

ternacional por otros actores.

en méxico, aun cuando el presidente de la república conserva la facul-

tad constitucional exclusiva de “dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales”,6 el número de actores que participa en cuestiones interna-

cionales se ha multiplicado sustancialmente al interior del país, en cuando 

menos cuatro ejes o niveles. en primer lugar, otras dependencias del eje- 

cutivo Federal, distintas a la secretaría de relaciones exteriores (sre), llevan  

a cabo, de manera directa, relaciones con sus contrapartes burocráticas o ad- 

3 James n. rosenau, Comparing Foreign Policies: Theories, Findings, and Methods, nueva 
york, John Wey & sons, 1974, p. 4.

4 William H. riker define el federalismo como “una organización política donde los pode-
res gubernamentales están divididos entre un gobierno central y gobiernos regionales, 
de tal manera que cada orden de gobierno tiene ciertas áreas de competencia donde 
tiene la facultad de tomar decisiones finales”. Véase W. H. riker, “Federalism”, en Fred i. 
greenstein y nelson W. polsby (eds.), Handbook of Political Science, 5: Governmental 
Institutions and Processes, reading, addison-Wesley, 1975, p. 101.

5 citado por bernhard ehrenzeller, rudolf Hrbek, giorgio malinverni y daniel thürer, 
“Federalism and Foreign relations”, en raoul blindenbacher y arnold Koller, (eds.), Fe-
deralism in a Changing World: Learning from Each Other, montreal, mcgill-Queen’s 
university press, 2003, p. 53.

6 méxico, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 89, fracción x.
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nministrativas en el exterior; estas acciones se han denominado como diplo-

macia administrativa. en segundo, los poderes de la unión, particularmente  

el legislativo, aunque en ocasiones también el Judicial, han incrementado 

sustancialmente sus contactos con actores externos. la cámara de diputados  

y, muy especialmente, el senado de la república, no sólo se circunscriben 

a la revisión de la política exterior conducida por el ejecutivo y a la aproba-

ción de tratados y nombramientos de cónsules y embajadores; ambos órga-

nos legislativos tienen sus propias actividades internacionales en los temas y 

áreas en que están facultados, y estas acciones se conocen como diplomacia 

parlamentaria. en tercera instancia, los órdenes de gobierno, tanto a nivel 

de los estados federados como a nivel municipal, han incrementado sus-

tancialmente sus relaciones internacionales. esta actividad externa conocida  

como diplomacia local, federativa, de gobiernos subnacionales o paradi-

plomacia7 —la forma de generar gobernanza en su realización, y cómo se 

conduce y lleva a cabo por medio de acuerdos interinstitucionales (aii)— 

será el principal foco de análisis del presente artículo. Finalmente, actores 

no estatales, como empresas transnacionales, organizaciones no guber-

namentales (ong) y diversos grupos de interés (académicos, empresaria- 

les, sindicales, partidos políticos, clubes deportivos, entre otros) también 

han aumentado considerablemente su participación e incidencia en asuntos 

externos, lo que se conoce como diplomacia ciudadana.

la sre es, dentro del aparato gubernamental, la instancia encargada 

de conducir la política exterior.8 para hacerlo de manera efectiva, debe 

cumplir dos funciones esenciales: coordinar y representar los intereses 

de los diversos actores con incidencia en cuestiones externas descritos en  

los párrafos anteriores. así, el mayor reto o dilema que actualmente en-

7 Francisco aldecoa y michael Keating, Paradiplomacia: las relaciones internacionales 
de las regiones, madrid, marcial pons, 2000; Hans J. michelmann y panayotis soldatos 
(eds.), Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, 
oxford, clarendon press, 1990; brian Hocking, Localizing Foreign Policy: Non-Central 
Governments and Multilayered Diplomacy, nueva york, st. martin’s press, 1993; John 
Kincaid, “the american governors in international affairs”, en Publius, vol. 14, núm. 4, 
otoño de 1984, pp. 95-114.

8 méxico, ley orgánica de la administración pública Federal, art. 28, fracción i.
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particular, la sre en el caso de méxico, es conciliar el creciente número 

de intereses —al gunos probablemente divergentes— e integrarlos de ma-

nera coherente y armónica. se requiere una política exterior cuyo resulta-

do sea una voz única hacia el exterior, pero compuesta por la agregación 

de los diferentes intereses representados en los poderes de la unión, los 

órdenes de gobierno, las instancias administrativas del ejecutivo Federal 

y, de ser posible, también de los grupos de interés más representativos e 

importantes al interior del país.

la pregunta fundamental que este artículo busca responder es: ¿cómo 

se puede generar gobernanza en la conducción de la política exterior de  

méxico, particularmente en lo referente a las relaciones internacionales  

de los gobiernos locales en el país?; es decir, ¿cómo es posible que la inter-

vención del estado en sus tres órdenes de gobierno y el funcionamiento de 

sus instituciones promuevan una actividad internacional de los gobiernos 

estatales y municipales que sea ordenada, apegada a la legalidad, eficiente, 

de calidad y orientada a la generación de bienestar para la sociedad? para 

responder estas preguntas, se hará un análisis a profundidad de uno de los 

instrumentos fundamentales para enmarcar las relaciones internacionales 

de los gobiernos locales, los aii.

el presente artículo se compone de tres partes esenciales. en la primera, 

se describe y analiza la realidad actual de las relaciones internacionales 

de los gobiernos subnacionales en méxico; para ello, se explican las razo - 

nes por las cuales han aumentado sustantivamente sus acciones externas 

en los últimos años, y se detalla el tipo de actividades internacionales que 

desarrollan. posteriormente, para analizar la evolución de estas acciones 

internacionales, se cuantifica el nivel o grado de activismo externo de las 

32 entidades federativas mexicanas en tres momentos (2004, 2009 y 2014). 

Finalmente se explica la variación en el nivel de actividad internacional 

con base en variables de carácter económico, político y geográfico.

en la segunda parte, se hace un estudio a profundidad de todos los aii  

firmados por los gobiernos locales en méxico, que son los instrumentos 

jurí dicos mediante los cuales los gobiernos subnacionales conducen sus 

relaciones internacionales con instancias gubernamentales extranjeras u 
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norganizaciones internacionales. esta información incluirá el análisis de los 

668 aii registrados en el registro de acuerdos interinstitucionales (raii)  

de la sre al 31 de diciembre de 2014;9 se estudiarán el número de acuer-

dos firmados, los firmantes (el gobierno estatal o municipal), la contra-

parte internacional, el tipo de acuerdo, las áreas de cooperación, entre 

otras características. 

en la tercera y última parte, con base en el análisis de las dos anterio-

res, se presenta un decálogo de recomendaciones sobre cómo aumentar 

la gobernanza en las relaciones internacionales de los gobiernos locales 

del país, tanto en términos jurídicos como en las estructuras instituciona - 

les y logísticas a nivel estatal y federal; igualmente se proponen espacios 

y mecanismos de cooperación y coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno para promover esta gobernanza.

las relaciones internacionales de los gobiernos 
subnacionales en México

en las últimas dos décadas, el aumento de las relaciones externas de los 

gobiernos subnacionales se debe a la combinación de dos conjuntos de 

factores: a) en la arena internacional, la creciente interdependencia y globa- 

lización del sistema, y b) en el ámbito interno, los procesos de democrati-

zación, descentralización y reforma estructural.

la creciente globalización e interdependencia del sistema internacional 

ha disminuido los costos de participación de nuevos actores en las rela-

ciones internacionales, y ha llevado a una proliferación de instituciones y  

temas que deberán ser tratados en la agenda internacional. como resul-

tado, esto ha incentivado que las entidades federativas participen de ma-

nera más activa en los asuntos mundiales. el retorno a la democracia en el 

mundo en desarrollo y el aumento en la descentralización de facultades han 

9 públicamente disponible y actualizado al 31 de diciembre de 2014 en sre, “registro de 
acuerdos interinstitucionales”, en http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/index.
php/gobiernos-locales (fecha de consulta: 31 de diciembre de 2014).
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) abierto espacios de participación a las entidades federativas que anterior-

mente estaban monopolizados por los gobiernos centrales. Finalmente, la  

apertura económica generó incentivos para una mayor competencia de 

las unidades subnacionales en el mercado internacional para colocar sus 

exportaciones y atraer inversiones a sus territorios.

ninguna de las entidades federativas mexicanas tiene una política exte-

rior, ya que requerirían una política externa diferente y contrapuesta a la que 

ejerce la federación. a nivel global, la creciente actividad internacional de 

las entidades federativas se ha hecho patente en, cuando menos, seis áreas:  

a) establecer oficinas de representación de las entidades en capitales o ciu- 

dades de otros países; b) organizar viajes altamente publicitados de los 

ejecutivos locales a otros países; c) enviar misiones de funcionarios locales 

al exterior; d) organizar ferias o eventos internacionales para los produc-

tos locales a nivel estatal y externo; e) profundizar las relaciones con otras 

entidades federativas en el ámbito regional o sobre temas globales, y f) par- 

ticipar —los funcionarios locales— en los trabajos de reuniones u organis-

mos internacionales.10 para el caso mexicano, se añadiría la apertura de 

oficinas de atención a comunidades migrantes en el exterior, particular-

mente en estados unidos.

ahora bien, hay un grado importante de variación en el nivel de par-

ticipación internacional de las entidades. como se puede observar en la 

tabla 1, para 2004, utilizando el indicador de actividad internacional de las 

entidades federativas,11 los estados con niveles altos de relaciones interna-

cionales eran Jalisco, baja california y chiapas. en el rango de relaciones 

internacionales medias se ubicaban 23 entidades: coahuila, guanajuato, 

10 J. Kincaid, op. cit.; H. J. michelmann and p. soldatos, op. cit.; ivo duchaceck, “perforated 
sovereignties: towards a typology of new actors in international relations”, en H. J. 
michelmann y p. soldatos, op. cit., pp. 1-33.

11 para conocer la escala de medición, que incluye actividades económicas y políticas, así 
como la estructura institucional (varía entre 0 y 3), véase Jorge a. schiavon, La proyección 
internacional de las entidades federativas: México ante el mundo, méxico, instituto ma-
tías romero-sre, 2006. si total = 3, entonces es muy alta; si 2 ≤ total < 3, entonces, es alta; 
si 1 ≤ total < 2, entonces es media; y si total < 1 entonces es baja; cada categoría puede ser 
dividida en tres subcategorías; por ejemplo: si 1.67 ≤ total < 2, entonces, es media-alta; si 
1.33 ≤ total < 1.67, entonces es media-media; y si 1 ≤ total < 1.33, entonces es media-baja.
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nestado de méxico, nuevo león, puebla y sonora (medio-alto); campeche, 

chihuahua, puebla, tabasco, tamaulipas y Veracruz (medio-medio), y 

baja california sur, colima, Hidalgo, michoacán, morelos, nayarit, oaxa-

ca, Quintana roo, sinaloa, tlaxcala, yucatán y Zacatecas (medio-bajo). 

Finalmente, en el nivel de bajas relaciones internacionales, se ubicaban 

las siguientes seis entidades federativas: aguascalientes, distrito Federal, 

durango, guerrero, Querétaro y san luis potosí.

Fuente: calculado y elaborado por el autor.

Tabla 1:  Actividad internacional de las entidades federativas mexicanas 
(2004-2014) 

Estado 2004 Nivel 2004 2009 Nivel 2009 2014 Nivel 2014

Aguascalientes 0.90 Bajo 1.10 Medio-Bajo 2.40 Alto-Medio
Baja California 2.00 Alto-Bajo 2.40 Alto-Medio 2.60 Alto-Medio
Baja California Sur 1.30 Medio-Bajo 1.80 Medio-Alto 1.80 Medio-Alto
Campeche 1.50 Medio-Medio 1.70 Medio-Alto 2.30 Alto-Bajo
Coahuila 1.90 Medio-Alto 2.60 Alto-Medio 2.60 Alto-Medio
Colima 1.10 Medio-Bajo 1.10 Medio-Bajo 1.10 Medio-Bajo
Chiapas 2.00 Alto-Bajo 3.00 Muy Alto 3.00 Muy Alto
Chihuahua 1.50 Medio-Medio 1.90 Medio-Alto 2.30 Alto-Bajo
Distrito Federal 0.90 Bajo 3.00 Muy Alto 3.00 Muy Alto
Durango 0.90 Bajo 1.80 Medio-Alto 2.40 Alto-Medio
Guanajuato 1.70 Medio-Alto 2.10 Alto-Bajo 2.80 Alto-Alto
Guerrero 0.90 Bajo 1.10 Medio-Bajo 1.80 Medio-Alto
Hidalgo 1.30 Medio-Bajo 1.90 Medio-Alto 2.80 Alto-Alto
Jalisco 2.60 Alto-Medio 3.00 Muy Alto 3.00 Muy Alto
Estado de México 1.90 Medio-Alto 3.00 Muy Alto 3.00 Muy Alto
Michoacán 1.30 Medio-Bajo 2.20 Alto-Bajo 2.60 Alto-Medio
Morelos  1.10 Medio-Bajo 1.70 Medio-Alto 2.10 Alto-Bajo
Nayarit 1.10 Medio-Bajo 1.50 Medio-Medio 1.50 Medio-Medio
Nuevo león  1.90 Medio-Alto 2.80 Alto-Alto 2.80 Alto-Alto
oaxaca 1.10 Medio-Bajo 1.30 Medio-Bajo 2.40 Alto-Bajo
puebla 1.70 Medio-Alto 1.90 Medio-Alto 2.80 Alto-Alto
Querétaro 0.90 Bajo 1.30 Medio-Bajo 3.00 Muy Alto
Quintana Roo 1.30 Medio-Bajo 1.90 Medio-Alto 2.60 Alto-Medio
San luis potosí 0.90 Bajo 1.50 Medio-Medio 2.30 Alto-Bajo
Sinaloa 1.10 Medio-Bajo 1.10 Medio-Bajo 1.90 Medio-Alto
Sonora 1.70 Medio-Alto 1.70 Medio-Alto 2.40 Alto-Medio
Tabasco 1.50 Medio-Medio 1.70 Medio-Alto 2.60 Alto-Medio
Tamaulipas 1.50 Medio-Medio 1.70 Medio-Alto 2.10 Alto-Bajo
Tlaxcala 1.10 Medio-Bajo 1.50 Medio-Medio 1.50 Medio-Medio
Veracruz 1.50 Medio-Medio 2.20 Alto-Bajo 2.80 Alto-Alto
Yucatán 1.10 Medio-Bajo 2.00 Alto-Bajo 2.60 Alto-Medio
Zacatecas  1.10 Medio-Bajo 1.70 Medio-Alto 2.50 Alto-Medio

promedio 1.38  1.91  2.42 
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) en tan sólo cinco años, hacia 2009, las relaciones internacionales de los es-

tados mexicanos se incrementaron considerablemente. cabe destacar que, 

en promedio, la actividad internacional de las entidades federativas aumentó 

42.09% en sólo un lustro. para esta fecha, ninguna de las entidades federati-

vas se encontraba en el nivel más bajo. en el nivel medio estaban 21 estados,  

divididos de la siguiente forma de acuerdo con subcategorías: medio-bajo, seis  

estados (aguascalientes, colima, guerrero, oaxaca, Querétaro y sinaloa); me-

dio-medio, tres entidades (nayarit, san luis potosí y tlaxcala); y medio-alto, 

12 estados (baja california sur, campeche, chihuahua, durango, Hidalgo, mo- 

relos, puebla, Quintana roo, sonora, tabasco, tamaulipas y Zacatecas). en 

el nivel alto, aparecían siete estados: cuatro en el nivel alto-bajo (guanajuato,  

michoacán, Veracruz y yucatán), dos en el alto-medio (baja california y coa-

huila) y uno en el alto-alto (nuevo león). Finalmente, en la categoría de muy 

alto, que en 2004 se encontraba vacía, para 2009 había cuatro entidades que la 

alcanzaban: chiapas, distrito Federal, Jalisco y estado de méxico.12

cinco años más tarde, en 2014, la actividad internacional de las enti da-

des federativas mexicanas aumentó nuevamente. en términos absolutos, el 

incremento fue muy similar al observado en el lustro 2004-2009, aunque en  

términos relativos, tomando como base el nivel observado en 2009, las 

accio nes internacionales sólo crecieron 32.81% de 2009 a 2014. el incremen-

to acumulado en la década 2004-2014 asciende a 85.70%, tomando 2004  

como año base. una vez más, no hay un solo estado en el nivel bajo, mien-

tras que en el rango medio sólo se encuentran seis: uno en medio-bajo (co-

lima), dos en medio-medio (nayarit y tlaxcala) y tres en medio-alto (baja 

california sur, guerrero y sinaloa). en el nivel alto se concentran la mayo-

ría de los estados (21), distribuidos de la siguiente forma: seis en alto-bajo 

(campeche, chihuahua, morelos, oaxaca, san luis potosí y tamaulipas), 

10 en alto-medio (aguascalientes, baja california, coahuila, durango, mi-

choacán, Quintana roo, sonora, tabasco, yucatán y Zacatecas) y cinco en 

alto-alto (guanajuato, Hidalgo, nuevo león, puebla y Veracruz). por último, 

12 Jorge a. schiavon, “las relaciones internacionales de los gobiernos estatales en méxico en 
la década 2000-2009”, en blanca torres y gustavo Vega (eds.), Relaciones Internacionales, 
méxico, el colegio de méxico (los grandes problemas de méxico, xii), 2010, pp. 241-283.
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nen la máxima categoría de muy alto aparecen cinco entidades: además de 

las cuatro que estaban en 2009 (chiapas, distrito Federal, Jalisco y estado 

de méxico), se suma una nueva: Querétaro.

es importante señalar que todas las entidades federativas, con la ex-

cepción de colima, incrementaron su actividad internacional en el periodo 

analizado (2004-2014) y que ninguna presentó reversión en el proceso de 

internacionalización, es decir, que las acciones observadas en el primer lus-

tro (2004-2009) se mantienen o aumentan en el segundo (2009-2014). sin  

embargo, el ritmo de crecimiento en la actividad internacional se redujo 

de 42.09% a 32.81% entre ambos periodos. las entidades federativas que 

presentaron un mayor incremento porcentual en sus actividades durante 

esta década fueron distrito Federal y Querétaro (ambas 233.33%), seguidas 

por aguascalientes y durango (166.67% las dos).

ahora bien, ¿qué explica el nivel de participación internacional de los go-

biernos estatales en méxico? ¿son variables económicas, políticas o geográficas? 

en el caso del ingreso o producto estatal existe una correlación estrecha entre 

esta variable y el nivel de participación internacional de las entidades federati-

vas, con la excepción del distrito Federal en la primera medición. esto implica 

que hay una tendencia a que, en general, los estados con mayores ingresos, 

medido por su producto interno bruto, sean los que cuenten con un mayor 

activismo en el ámbito internacional. en lo que se refiere a la yuxtaposición 

partidaria, no existe suficiente evidencia para sustentar que los estados que 

son gobernados por un partido político distinto al que gobierna a nivel federal 

tengan una mayor participación internacional. sin embargo, aquellas entida-

des con mayo res niveles de actividad externa iniciaron la misma o la aumen-

taron sustancialmente en momentos de yuxtaposición partidista. por último, 

en cuanto a la situación geográfica de frontera, esta variable ha desempeñado 

una influencia importante (como causa necesaria) en el caso de los estados de 

la frontera norte desde inicios de la década de 2000, a la vez que ha ad quirido 

relevancia en las entidades de la frontera sur en los últimos años por el incre-

mento de las relaciones entre estos estados y los países de américa central.13

13 Idem.
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) los Acuerdos Interinstitucionales y la cooperación 

internacional de los gobiernos subnacionales

en méxico, las disposiciones fundamentales en materia de política exterior 

se encuentran contenidas en la constitución, la cual otorga facultades a los 

tres poderes de la federación en este ámbito. aunque no existe en la cons-

titución mexicana disposición alguna que otorgue facultades a las entidades 

federativas para tener una participación directa en política exterior, tampo-

co hay una prohibición explícita. incluso, el artículo 124 establece que “las 

facultades que no estén expresamente contenidas en la constitución […] se 

entienden reservadas a los estados”. en el caso específico de los tratados, 

la constitución es más puntual al establecer que “los estados no pueden en 

ningún caso: celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las 

potencias extranjeras”.14

como se comentó anteriormente, la ley que explicita las atribuciones en 

materia de política exterior es la ley orgánica de la administración pública 

Federal, la cual, en su artículo 28, fracción i, concede a la sre la facultad de 

coordinar las acciones externas de todas las dependencias y entidades del 

ejecutivo Federal, sin afectar las atribuciones de éstas; así, su principal res-

ponsabilidad es “conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda 

clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte”. en 

materia de celebración de tratados, las bases legales se encuentran contenidas 

tanto en la constitución como en la ley sobre la celebración de tratados. esta 

ley se refiere a dos clases de compromisos internacionales: el tratado, es decir, 

el convenio previsto en la cons titución que, para ser válido, debe contar con 

la aprobación del senado, y el “acuerdo interinstitucional”, definido como 

“el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado […] en-

tre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración 

pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales”.15

14 méxico, Constitución…, art. 117, fracción i.

15 méxico, ley sobre la celebración de tratados, art. 2, fracción ii.
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nuna de las aportaciones más importantes de la citada ley es que, al in - 

corporar la figura de los aii, sienta la base legal que permite a los actores 

subnacionales tener una mayor participación en el ámbito exterior. sin 

embargo, la propia ley es cuidadosa al agregar que “el ámbito material de  

los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente  

a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentrali- 

zados de los niveles de gobierno […] que los suscriben”.16 además, esta 

ley esta blece que los organismos que busquen celebrar este tipo de con-

venios deberán mantener informada a la sre, que se encargará de calificar 

la procedencia del convenio en cuestión y, en su caso, inscribirlo en el 

registro respectivo.17 sin embargo, en la práctica, muchos de los conve-

nios que son firmados por los estados y otras instancias de los diferentes 

niveles de la administración pública no cuentan con el dictamen de ley 

de la sre y, por lo tanto, no existe un registro preciso de estos instrumen-

tos jurídicos.

a pesar de las limitaciones que la propia ley sobre la celebración de 

tratados confiere a los acuerdos interinstitucionales, palacios treviño afir-

ma que cuando la ley dispone que el acuerdo interinstitucional sea regido 

por el derecho internacional público:

la ley está dando a las dependencias de la administración pública 

federal, estatal o municipal, no la calidad de sujetos de derecho in-

ternacional —o sea ius tractati—, sino competencia para pactar en 

nombre de los estados unidos mexicanos pues esas “institucio nes” no 

pueden contraer por sí mismas compromisos regulados por el dere-

cho internacional público por no ser sujetos de ese orden ju rídico. en 

consecuencia, si una de esas dependencias u organismos descentrali-

zados […] firma un acuerdo interinstitucional, incluso limitado “a las 

atribuciones propias de las dependencias u organismos de los niveles 

de gobierno mencionados que los suscriben”, y por alguna causa no 

16 Idem.

17 Ibid., art. 7.
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) pueden cumplirlo, se dará una responsabilidad en el ámbito interna-

cional para los estados unidos mexicanos.18

a fin de evitar posibles ambigüedades, la consultoría Jurídica de la sre ela-

boró una guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucio-

nales, la cual establece puntualmente los criterios que deben seguirse en 

la celebración tanto de uno como de otro ordenamiento. así, de acuerdo 

con la guía, deberá celebrarse un tratado si se cumple al menos uno de los 

siguientes supuestos:

 

a) el asunto es de competencia del poder legislativo Federal; b) se 

involucra a la nación como un todo; c) se afecta el territorio nacional; 

d) se afecta la esfera jurídica de los individuos; e) se amplía o modifi-

ca la legislación existente; f) se contraen obligaciones financieras en 

las que se compromete el crédito de la nación; g) la materia a con-

venir podría ser impugnada o hecha valer ante el poder Judicial.19

en caso de que el asunto que se deba convenir no sea materia de un trata-

do de acuerdo con los criterios arriba mencionados:

podrá ser materia de un “acuerdo interinstitucional”, a nivel de la ad-

ministración pública Federal, estatal o municipal, a condición de que: 

a) la materia del acuerdo recaiga dentro de la competencia exclusiva 

de la dependencia u organismo que pretenda celebrarlo de conformi-

dad con la legislación vigente; b) el acuerdo sólo afecte la conducta de 

la dependencia u organismo que lo celebre; c) las obligaciones finan-

cieras que contenga puedan ser cubiertas por el presupuesto ordinario 

de la dependencia u organismo que lo firma; d) no afecte la esfera 

jurídica de las personas, y e) no modifique la legislación existente.20

18 Jorge palacios treviño, Tratados. Legislación y práctica en México, méxico, sre, 2002, pp. 64-67.

19 citado en Ibid., p. 224.

20 Ibid., p. 228.
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nde este modo, los aii son los instrumentos jurídicos mediante los cuales los  

gobiernos subnacionales conducen, dentro del marco jurídico mexicano, 

las relaciones internacionales con organismos gubernamentales extranjeros  

u organizaciones internacionales. las áreas de cooperación establecidas en  

estos acuerdos deberán quedar estrictamente circunscritas a las facultades 

de los actores estatales o municipales. los gobiernos estatales tienen que 

mantener informada a la sre de todas las negociaciones y las conclusio-

nes que se deriven de éstas, ya que estos acuerdos sólo serán registrados  

en el raii una vez que la sre les haya dado el visto bueno. como no to- 

dos los gobiernos subnacionales registran sus aii, este registro no in cluye 

la totalidad de acuerdos; únicamente contiene aquellos que el gobierno 

mexicano reconoce, es decir, los que son jurídicamente vinculantes de 

acuerdo con las leyes mexicanas y el derecho internacional.

al 31 de diciembre de 2014, el raii incluía 668 aii firmados por los 

es tados y municipios mexicanos con contrapartes internacionales. apro-

vechando esta información, se creó una base de datos para sistema tizar el 

contenido de todos estos acuerdos, con la finalidad de realizar un primer 

análisis (prácticamente de estadística descriptiva) sobre las características 

de estos acuerdos: su volumen por entidad, quiénes son los gobiernos  

firmantes y qué orden de gobierno representan (estatal o municipal), quié- 

nes son las contrapartes externas, qué tipos de acuerdos se concretan, 

cuáles son sus contenidos y alcances, así como las áreas de coo pe ración 

que incluyen.

en primer lugar, como se puede observar en la tabla 2, hay una enor-

me variación en el número de aii firmados por los gobiernos subnacio-

nales de méxico. el rango de variación va desde 0 (baja california sur) 

hasta 139 (Jalisco). más de dos terceras partes de los aii (468 de 668 o 

70.05% del total) han sido firmados solamente por 10 estados, cifra que 

representa menos de la tercera parte de las entidades federativas del 

país (Jalisco, chiapas, estado de méxico, nuevo león, distrito Federal, 

michoacán, chihuahua, Quintana roo, puebla y guanajuato, en orden 

decreciente), todos ellos con 20 o más aii. los dos estados con mayor ac-

tividad internacional mediante aii (Jalisco y chiapas) concentran casi un 

tercio de todos los acuerdos (31.89%). como se observó anteriormente 
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Fuente: elaborada por el autor con base en el raii de la sre.

Tabla 2: Acuerdos interinstitucionales por entidad federativa, por orden 
de gobierno y por tipo de acuerdo

 orden de gobierno Tipo de acuerdo

 

Aguascalientes 7 1.05 3 42.86 4 57.14 4 57.14 3 42.86

Baja California 14 2.10 6 42.86 8 57.14 4 28.57 10 71.43

Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeche 9 1.35 3 33.33 6 66.67 5 55.56 4 44.44

Chihuahua 28 4.19 22 78.57 6 21.43 4 14.29 24 85.71

Chiapas 74 11.08 62 83.78 12 16.22 7 9.46 67 90.54

Coahuila 9 1.35 2 22.22 7 77.78 7 77.78 2 22.22

Colima 1 0.15 1 100 0 0 1 100 0 0

Distrito Federal 38 5.69 38 100 0 0 15 39.47 23 60.53

Durango 15 2.25 13 86.67 2 13.33 2 13.33 13 86.67

Guanajuato 20 2.99 8 40 12 60 11 55 9 45

Guerrero 6 0.90 2 33.33 4 66.67 2 33.33 4 66.67

Hidalgo 17 2.54 10 58.82 7 41.18 7 41.18 10 58.82

Jalisco 139 20.81 90 64.75 49 35.25 43 30.94 96 69.06

Estado de México 49 7.34 17 34.69 32 65.31 33 67.35 16 32.65

Michoacán 37 5.54 11 29.73 26 70.27 25 67.57 12 32.43

Morelos 7 1.05 1 14.29 6 85.71 6 85.71 1 14.29

Nayarit 6 0.90 4 66.67 2 33.33 1 16.67 5 83.33

Nuevo león 39 5.84 7 17.95 32 82.05 28 71.79 11 28.21

oaxaca 16 2.40 14 87.50 2 12.50 1 6.25 15 93.75

puebla 21 3.14 8 38.10 13 61.90 12 57.14 9 42.86

Querétaro 15 2.25 6 40 9 60 5 33.33 10 66.67

Quintana Roo 23 3.44 6 26.09 17 73.91 16 69.57 7 30.43

San luis potosí 14 2.10 1 7.14 13 92.86 12 85.71 2 14.29

Sinaloa 2 0.30 1 50 1 50 0 0 2 100

Sonora 14 2.10 13 92.86 1 7.14 1 7.14 13 92.86

Tabasco 6 0.90 5 83.33 1 16.67 0 0 6 100

Tamaulipas 6 0.90 0 0 6 100 6 100 0 0

Tlaxcala 2 0.30 2 100 0 0 0 0 2 100

Veracruz 15 2.25 1 6.67 14 93.33 13 86.67 2 13.33

Yucatán 11 1.65 7 63.64 4 36.36 2 18.18 9 81.82

Zacatecas 8 1.20 2 25 6 75 4 50 4 50

ToTal 668 100 366 54.79 302 45.21 277 41.47 391 58.53
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ncon la actividad internacional de los gobiernos locales mexicanos, tam-

bién hay un enorme grado de heterogeneidad en la firma de aii, pues los 

estados con mayor proyección internacional son los que cuentan con un 

mayor número de aii.

ahora bien, ¿cómo está la distribución de aii entre gobiernos estatales 

y municipales? considerando el orden de gobierno que firma el conve-

nio, como se aprecia en la tabla 2, existe un balance relativo entre las ad-

ministraciones municipales y estatales: aproximadamente la mitad de los 

aii fueron firmados por gobiernos municipales (45.21%), mientras que la 

otra mitad (54.79%) fueron concretados por los gobiernos de los estados. 

además, buena parte de los aii son convenios de hermanamiento (391 en 

total) con otras ciudades o regiones en el exterior, lo que representa más 

del cuarenta por ciento de los mismos (41.47%).

como se puede observar en la tabla 3, donde se presentan los aii por 

administración presidencial, la actividad internacional de los gobiernos sub-

nacionales ha ido en aumento a lo largo de los años. a medida que fueron 

transcurriendo las administraciones presidenciales sexenales en méxi co, se 

identifica un mayor número de concreción de aii; así, de tres en la admi-

nistración de miguel de la madrid (1982-1988), pasaron a 18 con carlos sali- 

nas (1988-1994), a 96 con ernesto Zedillo (1994-2000), a 145 con Vicente 

Fox (2000-2006), y a 336 con Felipe calderón (2006-2012); en sólo dos años 

de la administración de enrique peña nieto (2012-2014), se han concretado  

71 aii. Hay entonces una amplia evidencia para sustentar el argumento de  

que la actividad internacional de los gobiernos locales mexicanos, medida  

por medio de sus aii, va no sólo en aumento, sino que el ritmo de la misma se  

incrementa hasta el año 2012; todavía es muy pronto para afirmar si esta 

tendencia se mantendrá en la actual administración presidencial.

ahora bien, con respecto a las contrapartes internacionales con las 

que se firman los aii, lo que se puede destacar de la tabla 4 es que la gran 

mayoría de éstas son de tipo gubernamental, ya que representan 67.96% 

del total. sin embargo, también se observa un importante nivel de coope-

ración con otros actores internacionales, con quienes se han concretado 

aii: organizaciones internacionales (12.43%), ong (2.69%) y actores priva-

dos, particularmente universidades y centros de investigación (16.92%).
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(por administración presidencial)

 periodo de firma por administración presidencial

 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 3 42.86 1 14.29 3 42.86

Baja California 0 0 0 0 1 7.14 4 28.57 8 57.14 1 7.14

Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeche 0 0 0 0 2 22.22 5 55.56 2 22.22 0 0

Chihuahua 0 0 0 0 1 3.57 3 10.71 20 71.43 4 14.29

Chiapas 0 0 1 1.35 1 1.35 7 9.46 59 79.73 6 8.11

Coahuila 0 0 0 0 0 0 5 55.56 3 33.33 1 11.11

Colima 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0

Distrito Federal 0 0 0 0 18 47.37 2 5.26 17 44.74 1 2.63

Durango 1 6.67 0 0 0 0 0 0 11 73.33 4 26.67

Guanajuato 0 0 1 5 5 25 9 45 4 20 1 5

Guerrero 0 0 0 0 0 0 1 16.67 3 50 2 33.33

Hidalgo 0 0 0 0 0 0 3 17.65 14 82.35 0 0

Jalisco 0 0 2 1.44 22 15.83 35 25.18 66 47.48 14 10.07

Estado de México 1 2.04 0 0 13 26.53 13 26.53 14 28.57 8 16.33

Michoacán 1 2.70 0 0 3 8.11 8 21.62 23 62.16 2 5.41

Morelos 0 0 0 0 1 14.29 1 14.29 5 71.43 0 0

Nayarit 0 0 0 0 0 0 2 33.33 0 0 4 66.67

Nuevo león 0 0 10 25.64 13 33.33 4 10.26 12 30.77 0 0

oaxaca 0 0 0 0 1 6.25 1 6.25 12 75 2 12.50

puebla 0 0 0 0 1 4.76 11 52.38 8 38.10 1 4.76

Querétaro 0 0 0 0 1 6.67 5 33.33 4 26.67 5 33.33

Quintana Roo 0 0 0 0 7 30.43 3 13.04 11 47.83 2 8.70

San luis potosí 0 0 1 7.14 0 0 3 21.43 8 57.14 2 14.29

Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0

Sonora 0 0 0 0 0 0 5 35.71 9 64.29 0 0

Tabasco 0 0 0 0 0 0 2 33.33 2 33.33 2 33.33

Tamaulipas 0 0 0 0 1 16.67 3 50 1 16.67 1 16.67

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0

Veracruz 0 0 2 13.33 3 20 3 20 6 40 1 6.67

Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 7 63.64 4 36.36

Zacatecas 0 0 1 12.50 1 12.50 2 25 4 50 0 0

ToTal 3 0.45 18 2.69 96 14.37 145 21.71 336 50.30 71 10.63
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Fuente: elaborada por el autor con base en el raii de la sre.
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nTabla 4: Acuerdos interinstitucionales por tipo de contraparte en el exterior

 Tipo de contraparte

Aguascalientes 5 71.43 1 14.29 0 0 1 14.29

Baja California 8 57.14 1 7.14 3 21.43 2 14.29

Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeche 8 88.89 0 0 0 0 1 11.11

Chihuahua 9 32.14 4 14.29 1 3.57 14 50

Chiapas 12 16.22 24 32.43 2 2.70 36 48.65

Coahuila 9 100 0 0 0 0 0 0

Colima 1 100 0 0 0 0 0 0

Distrito Federal 32 84.21 3 7.89 0 0 3 7.89

Durango 7 46.67 7 46.67 0 0 1 6.67

Guanajuato 18 90 1 5 0 0 1 5

Guerrero 3 50 3 50 0 0 0 0

Hidalgo 12 70.59 3 17.65 0 0 2 11.76

Jalisco 90 64.75 4 2.88 6 4.32 39 28.06

Estado de México 43 87.76 5 10.20 0 0 1 2.04

Michoacán 32 86.49 3 8.11 0 0 2 5.41

Morelos 7 100 0 0 0 0 0 0

Nayarit 5 83.33 0 0 0 0 1 16.67

Nuevo león 36 92.31 3 7.69 0 0 0 0

oaxaca 7 43.75 7 43.75 1 6.25 1 6.25

puebla 14 66.67 1 4.76 1 4.76 5 23.81

Querétaro 13 86.67 1 6.67 1 6.67 0 0

Quintana Roo 22 95.65 0 0 0 0 1 4.35

San luis potosí 14 100 0 0 0 0 0 0

Sinaloa 1 50 0 0 0 0 1 50

Sonora 14 100 0 0 0 0 0 0

Tabasco 1 16.67 4 66.67 1 16.67 0 0

Tamaulipas 6 100 0 0 0 0 0 0

Tlaxcala 2 100 0 0 0 0 0 0

Veracruz 13 86.67 1 6.67 1 6.67 0 0

Yucatán 4 36.36 6 54.55 0 0 1 9.09

Zacatecas 6 75 1 12.50 1 12.50 0 0

ToTal 454 67.96 83 12.43 18 2.69 113 16.92
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Fuente: elaborada por el autor con base en el raii de la sre.
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na les de méxico están concentradas en el continente americano, par ticu  lar-

mente en américa del norte y américa latina. ¿Hasta qué grado los gobiernos 

subnacionales también concentran sus relaciones de cooperación con estas 

regiones? como se puede apreciar en la tabla 5, la mayoría de los aii (casi 

sesenta por ciento) firmados por los gobiernos estatales y municipales mexi-

canos se concentran en el continente americano; los principales socios se 

ubican en américa del norte (con 197 aii, que representan 29.67%), y américa 

latina y el caribe (con 190 aii, equivalentes a 28.61%). le siguen en impor-

tancia europa (125 aii, 18.83%), asia (73 aii, 10.99%) y, por último, África y 

oceanía (5 aii, 0.75%); también hay 79 aii (11.90%) firmados con organismos 

internacionales o de alcance global. cabe mencionar que el porcentaje de 

acuerdos firmados por los gobiernos estatales que comparten frontera con 

estados unidos es considerablemente superior al de la media nacional (baja 

california, 72.73%; sonora, 100%; chihuahua, 39.29%; coahuila, 88.89%; 

nuevo león, 53.85%, y tamaulipas, 83.33%). tomando en cuenta países es-

pecíficos, el mayor número de aii se han firmado con contrapartes de estados 

unidos (166), seguidos por españa (74), cuba (57) y china (31).

por último, al analizar las áreas de cooperación contempladas en es-

tos aii,21 la tabla 6 permite evidenciar que los gobiernos subnacionales de 

méxico están interesados en cooperar a nivel internacional en ciertas áreas 

en particular. las ocho áreas en las que se concentran el mayor número de 

aii, en orden descendiente de importancia, son: educación (59.79%), cul-

tura (56.63%), turismo (38.55%), comercio (33.28%), ciencia y tecnología 

(29.82%), desarrollo y capacitación de recursos humanos (23.04%), inversión 

(22.89%), y medioambiente (20.03%), entre muchos otros. se observa enton-

ces que los gobiernos subnacionales mexicanos privilegian las áreas de coo-

peración en donde tienen facultades para promover internacionalmente a su 

localidad, así como para atraer inversión, turismo y fomentar la cooperación 

descentralizada en las áreas que promueven el desarrollo local.

21 las áreas de cooperación no son mutuamente excluyentes, ya que un acuerdo puede 
incluir varias de éstas.
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 Región

Aguascalientes 2 28.57 1 14.29 3 42.86 0 0 0 0 0 0

Baja California 8 72.73 3 27.27 1 9.09 1 9.09 0 0 1 9.09

Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeche 4 44.44 4 44.44 1 11.11 0 0 0 0 0 0

Chihuahua 11 39.29 1 3.57 9 32.14 3 10.71 0 0 4 14.29

Chiapas 1 1.35 29 39.19 18 24.32 4 5.41 0 0 24 32.43

Coahuila 8 88.89 1 11.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Colima 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0

Distrito Federal 3 7.89 12 31.58 9 23.68 9 23.68 2 5.26 3 7.89

Durango 2 12.50 1 6.25 0 0 5 31.25 0 0 7 43.75

Guanajuato 7 36.84 9 47.37 4 21.05 0 0 0 0 0 0

Guerrero 1 16.67 0 0 2 33.33 0 0 0 0 3 50

Hidalgo 6 35.29 2 11.76 4 23.53 3 17.65 1 5.88 3 17.65

Jalisco 57 41.01 28 20.14 28 20.14 20 14.39 2 1.44 4 2.88

Estado de México 8 16.33 18 36.73 9 18.37 5 10.20 0 0 5 10.20

Michoacán 7 18.92 23 62.16 4 10.81 1 2.70 0 0 2 5.41

Morelos 3 42.86 3 42.86 0 0 1 14.29 0 0 0 0

Nayarit 1 16.67 2 33.33 3 50 0 0 0 0 0 0

Nuevo león 21 53.85 5 12.82 7 17.95 3 7.69 0 0 3 7.69

oaxaca 1 6.25 2 12.50 3 18.75 3 18.75 0 0 7 43.75

puebla 2 9.52 7 33.33 7 33.33 4 19.05 0 0 1 4.76

Querétaro 4 26.67 2 13.33 5 33.33 3 20 0 0 1 6.67

Quintana Roo 3 13.04 17 73.91 2 8.70 1 4.35 0 0 0 0

San luis potosí 9 64.29 5 35.71 1 7.14 0 0 0 0 0 0

Sinaloa 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0

Sonora 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabasco 0 0 3 50 0 0 0 0 0 0 3 50

Tamaulipas 5 83.33 1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0

Tlaxcala 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0

Veracruz 4 26.67 6 40 2 13.33 2 13.33 0 0 1 6.67

Yucatán 1 9.09 1 9.09 1 9.09 2 18.18 0 0 6 54.55

Zacatecas 4 57.14 3 42.86 0 0 1 14.29 0 0 1 14.29

ToTal 197 29.67 190 28.61 125 18.83 73 10.99 5 0.75 79 11.90
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Nota: Hay dos aii suscritos con dos regiones al mismo tiempo. 
Fuente: elaborada por el autor con base en el raii de la sre.
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Tabla 6: Acuerdos interinstitucionales por materia o área de cooperación

 Áreas de cooperación

Aguascalientes 5 71.43 5 71.43 5 71.43 5 71.43 5 71.43 4 57.14 4 57.14 4 57.14

Baja California 9 81.82 5 45.45 5 45.45 0 0 3 27.27 6 54.55 5 45.45 8 72.73

Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeche 6 66.67 3 33.33 1 11.11 3 33.33 2 22.22 3 33.33 5 55.56 6 66.67

Chihuahua 23 82.14 5 17.86 1 3.57 4 14.29 5 17.86 6 21.43 3 10.71 13 46.43

Chiapas 46 62.16 27 36.49 9 12.16 36 48.65 4 5.41 7 9.46 8 10.81 34 45.95

Coahuila 5 55.56 2 22.22 1 11.11 1 11.11 6 66.67 7 77.78 7 77.78 7 77.78

Colima 1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 1 100

Distrito Federal 15 39.47 11 28.95 14 36.84 2 5.26 12 31.58 13 34.21 11 28.95 15 39.47

Durango 6 37.50 1 6.25 2 12.50 2 12.50 1 6.25 2 12.50 3 18.75 2 12.50

Guanajuato 14 73.68 4 21.05 2 10.53 4 21.05 7 36.84 10 52.63 10 52.63 15 78.95

Guerrero 2 33.33 2 33.33 2 33.33 2 33.33 3 50 3 50 2 33.33 3 50

Hidalgo 8 47.06 3 17.65 2 11.76 3 17.65 5 29.41 6 35.29 8 47.06 8 47.06

Jalisco 103 74.10 42 30.22 21 15.11 30 21.58 19 13.67 38 27.34 42 30.22 78 56.12

Estado de México 23 46.94 9 18.37 10 20.41 4 8.16 13 26.53 23 46.94 28 57.14 35 71.43

Michoacán 24 64.86 21 56.76 19 51.35 12 32.43 18 48.65 19 51.35 23 62.16 23 62.16

Morelos 6 85.71 2 28.57 5 71.43 3 42.86 2 28.57 4 57.14 5 71.43 6 85.71

Nayarit 5 83.33 0 0 0 0 0 0 1 16.67 1 16.67 2 33.33 4 66.67

Nuevo león 11 28.21 6 15.38 6 15.38 6 15.38 11 28.21 16 41.03 17 43.59 22 56.41

oaxaca 6 37.50 2 12.50 2 12.50 3 18.75 0 0 0 0 2 12.50 3 18.75

puebla 15 71.43 6 28.57 1 4.76 1 4.76 8 38.10 9 42.86 12 57.14 15 71.43

Querétaro 7 46.67 4 26.67 1 6.67 2 13.33 3 20 4 26.67 8 53.33 9 60

Quintana Roo 18 78.26 12 52.17 3 13.04 10 43.48 5 21.74 16 69.57 18 78.26 22 95.65

San luis potosí 12 85.71 3 21.43 5 35.71 3 21.43 6 42.86 7 50 11 78.57 13 92.86

Sinaloa 1 50 2 100 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 1 50

Sonora 3 21.43 4 28.57 2 14.29 5 35.71 0 0 2 14.29 2 14.29 1 7.14

Tabasco 4 66.67 2 33.33 1 16.67 1 16.67 1 16.67 0 0 0 0 1 16.67

Tamaulipas 3 50 2 33.33 0 0 0 0 3 50 3 50 4 66.67 4 66.67

Tlaxcala 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

Veracruz 8 53.33 5 33.33 7 46.67 6 40 4 26.67 6 40 9 60 12 80

Yucatán 5 45.45 4 36.36 5 45.45 3 27.27 2 18.18 2 18.18 3 27.27 4 36.36

Zacatecas 3 42.86 1 14.29 1 14.29 1 14.29 2 28.57 3 42.86 2 28.57 6 85.71

ToTal 397 59.79 198 29.82 153 20.03 153 23.04 152 22.89 221 33.28 256 38.55 376 56.63
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nGenerar gobernanza en las relaciones internacionales 
de los gobiernos subnacionales mexicanos

dada la creciente globalización e interdependencia a nivel internacional y 

al aumento de la descentralización, democratización y reforma estructural 

del sistema político mexicano y la economía nacional, es de esperar que las 

relaciones internacionales de las entidades federativas sigan en aumento.  

por ello, es fundamental que exista gobernanza en la conducción de es-

tas actividades, por lo que la legislación en méxico debe actualizarse y 

perfeccionarse para garantizar que las acciones externas de los gobier-

nos subnacionales se conduzcan dentro del estado de derecho y generen 

bienestar para sus poblaciones. siempre que la participación de las enti-

dades federativas se enmarque dentro de la legalidad y se encuentre en 

sintonía con la política exterior del país y, por tanto, sea complementaria 

a ésta, se puede considerar que este fenómeno será positivo para los go-

biernos subnacionales, ya que permitirá mayores y mejores esquemas de 

cooperación y relación de éstos con el mundo, lo que a su vez favorecerá 

el desarrollo local.

lo anterior supone un reto importante para la sre, ya que deberá fun-

cionar como representante, gestora y coordinadora no sólo de las demás 

secretarías de estado y de los poderes de la unión, sino también de los ór-

denes de gobierno subnacionales. ahora bien, como ocurre en los merca-

dos globalizados y competitivos, las entidades que más se beneficiarán del 

incremento en sus actividades internacionales serán aquellas que cuenten 

con mayores esquemas de competitividad local y eficiencia en la gestión 

externa.

para que haya mayor gobernanza en las relaciones internacionales de 

los gobiernos locales y las administraciones estatales conduzcan de ma-

nera más efectiva y eficiente sus relaciones exteriores, sería conveniente 

poner en marcha el siguiente decálogo de acciones de política pública:

n  Primero, buscar que todas las entidades federativas tengan una oficina 

de asuntos internacionales, vinculada directamente con la oficina del 

gobernador, para coordinar la actividad externa del gobierno estatal. 

04 RMPE 104 OKKK.indd   125 7/22/15   5:33 PM



126 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 103-127, issn 0185-6022

u
n

a 
d

éc
ad

a 
d

e 
ac

ci
ó

n
 in

te
rn

ac
io

n
al

 d
e 

lo
s 

go
b

ie
rn

o
s 

lo
ca

le
s 

m
ex

ic
an

o
s 

(2
00

5-
20

15
) n  Segundo, contar con una comisión de asuntos exteriores en las legislaturas 

locales para fomentar las actividades internacionales, legislar sobre estos 

asuntos, regular las acciones internacionales de las diferentes áreas guber-

namentales y asignar presupuesto para desarrollar estas actividades. 

n  Tercero, establecer incentivos positivos y negativos para que las depen-

dencias de los diferentes órdenes de gobiernos inserten sus iniciativas 

de participación internacional dentro de las directrices de política exte-

rior de méxico. 

n  Cuarto, crear un gabinete de política exterior que ayude a establecer prio - 

ridades presidenciales en materia internacional, y a fortalecer la coor-

dinación entre la sre y las demás instancias burocráticas, en todos los 

órdenes de gobierno, con incidencia en asuntos externos.

n  Quinto, crear un consejo Federal de coordinación internacional para 

concertar las acciones de política exterior con los órdenes de gobierno 

subnacionales y, en una segunda etapa, con las organizaciones de la so- 

ciedad civil.

n  Sexto, capacitar constantemente en temas de diplomacia local a los diplo-

máticos de carrera y a los funcionarios de los gobiernos subnacionales 

encargados de asuntos internacionales, por medio de cursos de actuali-

zación y especialización. 

n  Séptimo, promover que diplomáticos de carrera puedan ser comisio-

nados para ocupar las oficinas de asuntos externos de las entidades 

federativas. 

n  Octavo, elegir en las presidencias o secretarías de las comisiones de 

relaciones exteriores de las cámaras de diputados y senadores profe-

sionales con formación o experiencia en relaciones internacionales. 

n  Noveno, fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación  

entre los gobiernos estatales, institucionalizando y consolidando la aso- 

ciación mexicana de oficinas de asuntos internacionales de los esta- 

dos (amaie) y la comisión de asuntos internacionales de la conferencia 

nacional de gobernadores (conago). 

n  Décimo, conducir las actividades internacionales de los gobiernos lo-

cales con transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos 

de evaluación de impacto de los beneficios generados por éstas.

04 RMPE 104 OKKK.indd   126 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 103-127, issn 0185-6022 127

Jo
rg

e 
a

. s
ch

ia
vo

nen suma, ante la creciente participación internacional de los gobiernos es-

tatales y municipales en méxico, es necesario fortalecer la gobernanza en  

estas actividades externas. para ello, es fundamental contar con las estruc-

turas institucionales de coordinación, tanto a nivel de los estados, como 

entre éstos y el gobierno federal, para asegurar que haya una política ex-

terna única y unificada de méxico ante el mundo, pero que ésta sea re-

presentativa de los intereses y las preferencias de los gobiernos y actores 

locales. sólo así, generando gobernanza en las relaciones internacionales 

de los gobiernos locales en méxico, se conseguirá que haya una actividad 

ordenada de los gobiernos subnacionales.
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profesionalizar la acción exterior 
del gobierno local: el caso del Área 
metropolitana de barcelona

How to Professionalize our External Relations: 
The Case of the Metropolitan Area of Barcelona
 

xavier tiana casablancas
dirección de relaciones internacionales, Área metropolitana de barcelona
xtiana@amb.cat

n

Resumen:
en la actualidad, cada vez más ciudades y sus gobiernos implementan políticas de relaciones 
internacionales. en este artículo se recogen algunas de las reflexiones actuales sobre este fe-
nómeno, basadas en la experiencia del autor; se destaca el caso del Área metropolitana de 
barcelona como una estrategia de internacionalización de alcance metropolitano.

n

Abstract: 
today, more and more cities are implementing specific policies to develop their international  
relations. this article analyzes some of the main elements behind this phenomenon based on the 
author’s experience in the metropolitan area of barcelona, which has implemented an ad hoc  
international strategy from a metropolitan perspective.

n

Palabras clave: 
Área metropolitana de barcelona (amb), política pública, modelo de ciudad, trabajo en red, 
incidencia política de autoridades locales.

n

Key Words: 
metropolitan area of barcelona, public policy, city model, networking, advocacy of local 
authorities.
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profesionalizar la acción exterior 
del gobierno local: el caso del Área 
metropolitana de barcelona

Xavier Tiana Casablancas

presentación

en la actualidad, los gobiernos locales y los territorios cooperan pero tam-

bién compiten. los alcaldes y alcaldesas quieren conocer de qué forma se  

posiciona su ciudad en los diferentes rankings regionales y mundiales; quie- 

ren captar oportunidades, inversiones, talento, eventos, visitantes, y además  

quieren sacar rédito de su política internacional.

los gobiernos locales se han dotado de equipos y servicios técnicos que 

se han encargado de impulsar esta tarea, pero no siempre lo han hecho de 

manera estructurada, con un sistema de interacción con los diferentes actores 

del territorio y con esquemas de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

en momentos de crisis económica como la que hemos vivido en los 

últimos años, particularmente en europa, es más necesario que nunca ar-

ticu lar una política de relaciones internacionales por parte de cualquier go-

bierno local, siempre que exista la masa crítica y las condiciones necesarias 

para llevarla a cabo. invertir medios y recursos en esta temática puede ge-

nerar controversia y voces críticas que ligan la actividad al turismo adminis-

trativo, a los viajes, a reuniones inútiles o a un retorno poco materializado 

en éxitos concretos. por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo muy grande en 

comunicar lo que se hace y los resultados que se obtienen.

en los últimos años se ha escrito sobre los mínimos necesarios para de - 

sarrollar una política de relaciones internacionales por parte de los gobier- 
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a nos locales.1 se destacan aquellos elementos imprescindibles para la im-

ple mentación de esta política: a) tener impulso y apoyo político por parte 

del alcalde o alcaldesa; b) integrar la acción internacional dentro del ga-

binete de presidencia o alcaldía con una función transversal dentro de la  

organización; c) contar con medios humanos y financieros suficientes;  

d) disponer de un plan o estrategia de relaciones internacionales con prio - 

ridades y proyectos; e) establecer mecanismos de concertación con otros  

niveles de gobierno, actores económicos y de la sociedad civil y ciudadanía,  

y f) implementar buenos sistemas de comunicación, evaluación y rendi-

ción de cuentas.

en este artículo se recogen algunas reflexiones sobre la acción inter-

nacional de los gobiernos locales basadas en la experiencia del autor de 

más de quince años de trabajo en este sector, y se resalta el caso del Área 

metropolitana de barcelona.

El porqué de la acción internacional 
de los gobiernos locales

las ciudades tienen un conjunto de activos que las hacen atractivas a nivel 

internacional. activos que pueden ser turísticos, históricos, deportivos, ur-

banísticos, culturales, de capitalidad, etc. ciudades como parís, roma, lon - 

dres, são paulo, buenos aires, nueva york o barcelona tienen una marca 

que sirve como activo comercial que se busca aprovechar.

ante esta realidad, los gobiernos locales pueden mantenerse en una si-

tuación latente y gestionar las oportunidades conforme se presentan, o bien,  

al contrario, pueden reaccionar y actuar de forma activa a partir de una 

política de relaciones internacionales.

1 iniciativas como el proyecto al-las son una buena fuente de información sobre la acción 
de los gobiernos locales a nivel internacional; sin embargo, hay otros como el observa-
torio de la cooperación descentralizada unión europea-américa latina o, a nivel regio-
nal, algunos documentos de trabajo de la red europea de ciudades eurocities. Véanse 
sus páginas electrónicas en https://www.proyectoallas.net/, http://observ-ocd.org/es y 
http://www.eurocities.eu/.
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saunado a los elementos básicos sobre los que debe pivotar cualquier 

política de relaciones internacionales, es necesario que el gobierno local 

tenga claro el modelo de ciudad que quiere internacionalizar.

en el ámbito de las relaciones internacionales, el modelo de ciudad lo 

in tegran los elementos que la caracterizan, sus políticas y proyectos prio-

ritarios, y un relato compartido por los ciudadanos y actores del territorio, 

articulado por el gobierno local a partir de una estrategia de internacionali-

zación a medio y largo plazo. el modelo de ciudad no se genera desde un 

laboratorio, sino que forma parte de un proceso en el que intervienen múl-

tiples factores como el liderazgo político, los consensos, la priorización de 

proyectos y ejes de trabajo “internacionalizables”, la asignación de recursos, 

la construcción de un relato, la priorización de territorios, la complicidad  

con la ciudadanía, la comunicación, el brand ing y la rendición de cuentas.

a partir de esta estrategia y modelo, los gobiernos locales actúan posi-

cionando a su territorio para atraer oportunidades, inversiones, eventos, ta-

lento o empleo, pero también quieren posicionar en la arena internacional 

sus conocimientos sobre determinadas políticas y compararse con otros 

gobiernos locales para ser más competitivos.

uno de los elementos críticos de la acción internacional subestatal es el 

de la falta de coordinación. esto es lo que suele suceder en una ciudad como 

barcelona donde conviven diversas estrategias de acción internacional de 

instituciones locales, como el ayuntamiento, el Área metropolitana, la dipu-

tación y la generalitat (región), junto con la acción que pueden desarrollar 

organizaciones de ciudades con sede en el territorio, como la organización 

mundial ciudades y gobiernos locales unidos (cglu), metrópolis, arco la - 

tino o medcités, al igual que otras organizaciones como las cámaras de comer - 

cio, las universidades o los llamados think tanks, como el centro barcelona 

para las relaciones internacionales (cidob). si esto se combina con el hecho 

de que barcelona es una ciudad que atrae una gran cantidad de eventos, uno 

tiene la sensación de que, de vez en cuando, involuntariamente, nos contra-

programamos, y nos hace falta una visión de conjunto.

Han aparecido recientemente nuevas iniciativas privadas, de la socie-

dad civil y el mundo económico, como barcelona global, que tienen por 

objetivo atraer inversiones y talento para esta ciudad, a partir de personas 
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a relevantes de la sociedad barcelonesa y también de ciudadanos que viven 

en el extranjero.2

por otro lado, y a diferencia de otros países, tampoco hay un trabajo 

en partenariado satisfactorio y regular con las embajadas o con el cuerpo 

consular español en el mundo.

una buena práctica que puede abonar al fortalecimiento de las relacio-

nes internacionales de la ciudad es la de la agencia de cooperación de me-

dellín (aci), consorcio formado por diferentes administraciones públicas y 

con la participación de actores económicos, que articula las oportunidades 

de cooperación e inversión para la ciudad con el posicionamiento de la 

misma en el mundo.

El caso del Área Metropolitana de Barcelona

La institución

el Área metropolitana de barcelona (amb) es una administración pública lo-

cal que se constituyó el 21 de julio de 2011 de acuerdo con la ley 31/2010 del 

parlamento de cataluña. desde entonces, el amb sustituye las tres entidades 

metropolitanas vigentes hasta aquella fecha: la mancomunidad de munici-

pios del Área metropolitana de barcelona, la entidad del medio ambiente y 

la entidad metropolitana del transporte.

el amb actúa en la región metropolitana de barcelona, un territorio de 

636 kilómetros cuadrados y 3.2 millones de habitantes, gestionando por 

cuenta de los 36 municipios de su territorio, incluida la ciudad de barcelo-

na, las competencias y servicios en los ámbitos de la ordenación del terri-

torio, la gestión del agua, la gestión de los residuos, el transporte público 

y la movilidad, el espacio público, los espacios naturales, la promoción 

económica metropolitana y la planificación estratégica.

2 Véase “barcelona global”, en http://www.globalbarcelona.com (fecha de consulta: 5 de 
junio de 2015).
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sel principal órgano decisorio de la institución, el consejo metropolitano,  

está formado por 90 consejeros, 36 alcaldes metropolitanos más 54 con-

cejales de los diferentes municipios, según el peso que sus formaciones  

políticas han conseguido en las elecciones municipales. el presidente del 

amb es el alcalde de barcelona; cuenta también con un vicepresidente 

ejecutivo que actualmente es el alcalde de cornellà de llobregat, munici-

pio de 8458 habitantes. asimismo, cuenta con ocho vicepresidentes, una 

Junta de gobierno y una Junta de portavoces. 

en el actual mandato 2011-2015, la institución ha sido gobernada a partir  

de una coalición de cuatro partidos que ha funcionado de manera positiva. 

el presidente, xavier trias, pertenece al partido convergència i unió, y el 

vicepresidente ejecutivo, antónio balmón, pertenece al partit socialista de 

catalunya. iniciativa per catalunya y esquerra republicana de catalunya 

integran el resto de la coalición de gobierno.

la sintonía institucional y la eficiencia del amb en la prestación de servicios 

se produce, en buena medida, por el hecho de ser una institución de elección in- 

directa y por lo tanto menos sujeta a la presión ciudadana y mediática.

el amb gestiona un presupuesto para 2015 de 637 millones de euros que 

asciende hasta los 1350 millones sumándole las empresas en las que parti cipa. 

los ingresos provienen principalmente de los impuestos locales, cánones, ta-

sas e impuestos propios sobre el consumo de agua, recogida de residuos y el 

transporte público metropolitano y transferencias de otras administraciones.  

con estos recursos el amb presta los servicios asignados por ley, pero también  

impulsa políticas de inversión como los 460 millones de euros que en el man-

dato 2011-2015 se han dedicado a la cohesión social y el fomento del empleo, 

las inversiones en las áreas de actividad económica, las inversiones en equi-

pamientos municipales o, recientemente, un plan de choque en el campo de 

la pobreza energética. el amb tiene una plantilla de unos quinientos trabaja-

dores con una gran concentración de personal técnico especializado.

Orígenes de la acción internacional del amb

el amb es una institución singular, que trabaja en un territorio con gran 

potencial de internacionalización, y que ejecuta competencias y servicios 
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a urbanos concretos e interesantes para cualquier gobierno metropolitano 

del mundo.

desde sus orígenes, el amb ha tenido una notable experiencia interna-

cional vinculada a la atención de delegaciones extranjeras, la gestión de 

proyectos europeos, la cooperación internacional o el trabajo en redes in-

ternacionales, como metrópolis, medcités o cglu.

en el pasado, la acción internacional no estaba integrada dentro de un 

mismo servicio técnico, y las tres anteriores administraciones locales me-

tropolitanas la desarrollaban a partir de referentes técnicos que se dedica-

ban, y aún se dedican, a los temas internacionales.

la acción internacional del amb ha convivido tradicionalmente con la 

acción internacional del ayuntamiento de barcelona ya que, como se ha 

mencionado, el alcalde ha sido a la vez el presidente del amb. esta situación  

presenta altibajos, con momentos de mayor colaboración y otros de menor 

contacto, sin embargo, el análisis apunta a que cada institución ha ejercido 

su autonomía sobre la organización y la gestión de los equipos de relacio-

nes internacionales.

el plan de mandato 2011-2015 y diferentes planes estratégicos de la 

institución incorporan la acción internacional dentro de algunos de sus 

ejes prioritarios pero de manera poco centralizada.3 este hecho es un 

reflejo del origen de la estrategia de relaciones internacionales del amb 

a partir de tres organizaciones diferentes y de un proceso de confluen-

cia y funcionamiento como una institución única en construcción. en el 

organigrama actual del gobierno metropolitano, la distribución de res-

ponsabilidades en el ámbito internacional recae en tres vicepresidentes 

diferentes: el vicepresidente ejecutivo, la vicepresidenta de medio am-

biente y el vicepresidente de cooperación internacional. a su vez, el pre-

sidente actúa como máximo representante de la institución en diferentes 

foros internacionales.

3 entre estos documentos hay que destacar el plan director de cooperación internacional  
del amb. Véase amb, “plan director de cooperación”, en amb Àrea metropolitana de bar-
celona, en http://www.amb.cat/es/web/amb/govern-metropolita/cooperacio-internacional/ 
pla-director-de-cooperacio-al-desenvolupament (fecha de consulta: 5 de junio de 2015). 
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sen el año 2013 y con la prioridad política de obtener un mayor rendi-

miento de la acción internacional, la gerencia del amb encargó al instituto 

cerdá, fundación privada que trabaja colaborando en los procesos de toma 

de decisiones en el territorio, un estudio sobre la acción internacional de la 

institución y su participación en las redes metrópolis y cglu. en este traba-

jo se ponían de manifiesto algunas consideraciones como: “descoordina-

ción en el ámbito de las relaciones internacionales”; “falta de una unidad 

funcional que facilite la conexión de los servicios vinculados con el ámbito 

internacional”; “necesidad de liderazgo en la gestión de equipos y necesi-

dad de explorar el potencial de las redes”; “modelar las redes hacia los in-

tereses del amb y el ayuntamiento de barcelona”; “reforzar la coordinación 

de las políticas sectoriales del amb y las redes”, o “potenciar nuevamente el 

liderazgo político barcelona-amb hacia las redes”, entre las más destacadas.

como consecuencia de este estudio se tomaron algunas decisiones; tal 

vez la más importante fue la de contratar a un responsable de relaciones 

internacionales, que se incorporó a la institución en enero de 2014.

en abril de 2014 el comité directivo del amb aprobó un plan de actua-

ción 2014-2015 para sentar las bases de la política de relaciones internacio-

nales presente y futura.

objetivos y ejes de la política de relaciones internacionales 
del amb

el plan de relaciones internacionales del amb 2014-2015 tiene por obje tivo: 

“ofrecer nuevas oportunidades de mejora, innovación y conocimiento a la 

organización, ayuntamientos, actores institucionales, agentes económicos y 

sociales del territorio metropolitano y proyectar internacionalmente el Área 

metropolitana de barcelona como una institución líder en gobernanza me-

tropolitana y en la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía”.4

4 Véase amb, “plan de actuación”, en amb Àrea metropolitana de barcelona, en http://
www.amb.cat/es/web/amb/govern-metropolita/relacions-internacionals/pla-d-actuacio 
(fecha de consulta: 5 de junio de 2015).
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a el plan se instrumentaliza a partir de cuatro objetivos operativos: a) tras - 

ladar las oportunidades que se generan en el marco de la unión europea (ue)  

y de las redes internacionales en que participa el amb, y defender activa-

mente los intereses metropolitanos; b) desarrollar nuevos proyectos inter-

nacionales en el ámbito de las competencias y prioridades del plan de 

mandato del amb, optando por apoyo financiero de la ue y/o de otros or- 

ganismos internacionales; c) implicar a los ayuntamientos y los actores 

económicos y sociales del territorio metropolitano con la acción inter-

nacional del amb, y cooperar con la estrategia internacional del ayunta-

miento de barcelona, y e) comunicar, evaluar y rendir cuentas de la acción 

internacio nal del amb. 

las zonas geográficas prioritarias de la nueva estrategia son: europa,  

mediterráneo, américa latina y, progresivamente, sin descartar oportunida-

des claras e inmediatas, otras regiones del mundo. en el ámbito de la 

cooperación internacional, el amb pone su foco en centroamérica, África 

occidental y también el mediterráneo.

conviene destacar el objetivo 3 que debería convertirse en objetivo es-

tructural de la acción internacional del amb. en primer lugar porque es 

necesaria una coordinación efectiva con el ayuntamiento de barcelona, 

que tiene mayor agenda internacional, y porque tiene interés en visuali-

zar su papel de liderazgo metropolitano. en segundo lugar, por su papel 

municipalista, la acción internacional del amb tiene que beneficiar a los 

36 ayuntamientos. en tercer lugar hay una fuerte prioridad política de dar 

un sello económico a los diferentes ámbitos de participación internacional 

del amb. el plan apunta un conjunto de ejes estratégicos que marcan estas 

prioridades políticas. 

Trabajar en red con las áreas metropolitanas de Europa

en europa y en otras partes del mundo las grandes ciudades y las áreas me- 

tropolitanas están adquiriendo un mayor protagonismo. instituciones como  

la organización para la cooperación y el desarrollo económicos (ocde), las  

naciones unidas o la ue así lo manifiestan en sus documentos políticos. 

para el amb, europa y la ue son una realidad política y económica de proxi-
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smidad que se debe resaltar. la realidad de las metrópolis es bastante pa-

recida en el Viejo continente, pero las diferencias son mayores cuando se 

comparan con otras realidades del mundo.

el amb es una institución de nueva creación, con un sistema de go-

bernanza particular, que trabaja en un territorio dinámico y generador de 

oportunidades. este modelo llama la atención y es un buen referente para 

países en los que se están creando nuevas áreas metropolitanas, como 

Francia e italia.

para entender, para cooperar y para sumar alrededor de los problemas 

que afectan a las grandes ciudades y áreas metropolitanas de proximidad 

es necesario que el amb trabaje en red con las metrópolis europeas más 

importantes.

el amb está profundizando las relaciones bilaterales que ya tiene con 

algunas de estas grandes ciudades; asimismo, trabaja otras vías por medio  

de redes como metrópolis5, eurocities6 o metrex,7 que es la red europea de  

áreas y regiones metropolitanas. esta red de contactos es y será uno de los 

instrumentos principales de la acción internacional del amb de los próxi-

mos años, que nos permitirá intercambiar experiencias, desarrollar pro-

yectos y optar por financiación europea, fomentar relaciones entre actores 

económicos o posicionarnos conjuntamente sobre temáticas que nos afec-

tan tanto a nivel de la ue como de la agenda internacional. la red debe 

convertirse en un lobby a nivel europeo que sume sinergias con otras orga-

nizaciones municipalistas mundiales y regionales.

uno de los primeros resultados de esta prioridad fue el seminario euro-

pean metropolitan authorities,8 que el amb organizó el 13 de marzo de 2015,  

y que contó con la participación de alcaldes, presidentes y representantes 

5 Véase http://www.metropolis.org/.

6 Véase http://www.eurocities.eu/.

7 Véase http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/.

8 Véase amb, “autoritats metropolitanes europees”, en amb Àrea metropolitana de bar-
celona, en http://www.amb.cat/web/amb/govern-metropolita/relacions-internacionals/
ambmetropole/es (fecha de consulta: 5 de junio de 2015).
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a políticos y técnicos de 16 grandes ciudades y territorios metropolitanos de 

10 países europeos e instituciones como la ocde. los temas que se deba-

tieron fueron la gobernanza metropolitana, la cooperación y el posicio-

namiento entre las metrópolis europeas en el mundo, y la competitividad 

y la cohesión social. como un aporte de este evento hay que destacar la 

aprobación de una declaración política, así como del compromiso del al-

calde de turín, piero Fassino, y del presidente del amb, xavier trias, de 

or ganizar una nueva edición del seminario en turín durante el primer tri-

mestre de 2016, a la que se sumarán nuevas ciudades que no pudieron 

participar en barcelona.

por otro lado, cabe destacar el trabajo con américa latina. la institu-

cionalización y la gobernanza de las metrópolis, el trabajo en red con los 

municipios del territorio y la prestación de servicios es objeto de estableci-

miento de nuevas relaciones con metrópolis de américa latina. a lo largo 

de los dos últimos años se han fortalecido relaciones con el Valle de aburrá 

en medellín, colombia; con la ciudad de rosario, en argentina; con san-

tiago de chile, en chile, y en apoyo a la agenda metropolitana de monte-

video, uruguay, entre otros. por otra parte, en el ámbito de la cooperación 

internacional del amb hay que destacar la importante relación y colabora-

ción económica con el área metropolitana de san salvador.

Contribuir e incidir en la agenda europea e internacional

participar en los debates y las nuevas agendas políticas que se trabajan a 

nivel de la agenda internacional, como los objetivos de desarrollo soste-

nible (ods) o Hábitat iii, es necesario para cualquier gobierno local. esta 

tarea requiere de tiempo y recursos y una visión estratégica que vaya más 

allá de lo local. la participación en estos debates puede hacerse de forma 

individualizada o por medio de las redes de ciudades de las que el amb es 

miembro, como cglu o metrópolis.

por otro lado, a nivel de la ue y como parte de su política de gobernan-

za, existen diferentes mecanismos de consulta y reuniones presenciales en 

las que instituciones como la comisión europea o el comité de las regio-

nes debaten con agentes del territorio su posición sobre nuevas propuestas 
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slegislativas o políticas. a modo de ejemplo, el amb fue escogida para for-

mar parte del diálogo estructurado de la comisión europea con las asocia-

ciones europeas en el ámbito de la política regional e implementación de 

los Fondos estructurales y de inversión en el territorio. 

el reto en los próximos años es participar de forma activa con expertos 

del amb en ámbitos sectoriales de nuestra competencia en los que la ue 

promueve políticas en torno al transporte público y la movilidad, los resi-

duos, el agua, la energía y el cambio climático, entre otros.

Financiamiento y proyectos europeos

el presupuesto de la ue 2014-2020 establece diferentes programas y fondos 

que pueden beneficiar al amb en sus ámbitos competenciales. la participa-

ción en proyectos financiados por la ue debe ser un mecanismo para obte-

ner fondos en ámbitos donde se han invertido recursos. también, los fondos 

europeos son una manera de innovar en servicios y políticas, nos ofrecen 

un marco de trabajo a tres o cuatro años con otros territorios y actores euro-

peos, y son un sello de calidad para la institución en un ámbito concreto.

el trabajo con fondos europeos es complejo tanto con la preparación 

de las candidaturas como en la gestión. a lo largo de los últimos años 

la competencia ha aumentado, también como respuesta a la crisis en las 

finanzas públicas nacionales, y cada vez se presentan más y mejores pro-

yectos. para dar respuesta a esta necesidad y oportunidad, el equipo de 

relaciones internacionales ofrece apoyo técnico a los servicios técnicos del 

amb informando sobre los fondos disponibles, la estrategia que se deberá 

seguir, y ayudándolos en la preparación y gestión de éstos.

este servicio de asesoramiento se encuentra a disposición de los ayun-

tamientos metropolitanos y de otros actores del territorio, especialmente 

en los ámbitos de competencia del amb y de gestión compartida.

para trabajar con la ue es necesario garantizar presencia en bruselas. 

en este sentido, el amb explora la posibilidad de apoyos para hacerse pre-

sente, por ejemplo, mediante la delegación de la diputación de barcelona 

en bruselas, o la delegación de la generalitat de cataluña, así como de las 

redes en las que participa.
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a Participación en asociaciones, redes y plataformas 
internacionales de ciudades

el amb participa de manera activa en diferentes redes y asociaciones in-

ternacionales de ciudades. en algunas de estas redes ejerce un papel de 

liderazgo compartido con otras ciudades, y en otras participa como enti-

dad socia.

la participación en redes de ciudades requiere de tiempo, recursos, 

una visión muy clara de lo que se busca obtener y la participación activa 

para lograr resultados. esta visión servirá para rendir cuentas de la inver-

sión que ha hecho el amb en tal o cual red.

por tradición histórica, estrategia, responsabilidades en sus órganos de 

dirección y recursos invertidos, las asociaciones principales de la acción 

internacional del amb son: 

n  Medcités. es una red de 40 ciudades, situadas a ambas orillas del mar 

mediterráneo, que intercambian experiencias, trabajan proyectos y fo-

mentan la capacitación en el ámbito del desarrollo urbano sostenible. 

el gran valor de esta red lo sustenta la participación continua de los al-

caldes de los países no europeos y ribereños con el mediterráneo, y su 

sostenibilidad con más de veinte años de trabajo conjunto en una zona 

inestable. 

  el amb lidera y acoge al secretariado de la red, coordina sus trabajos 

y financia la mayor parte de sus actividades. medcités, que ahora está 

en fase de constitución como asociación, es un referente de la coope-

ración descentralizada en la región, y trabaja con diferentes agentes de 

cooperación e instituciones con vocación euromediterránea. 

  para el amb, medcités es una forma de proyectar el modelo de ciu-

dad metropolitana de barcelona, y también es un agente muy bien 

posicionado para fomentar relaciones, como las económicas, las co-

merciales y las educativas, entre ambas orillas.

n  Metrópolis. el amb participa desde sus inicios en la red mundial de ciu- 

dades y de regiones metropolitanas, formada actualmente por 136 miem- 

bros distribuidos en diferentes regiones del mundo. 
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s  el amb, que actualmente copreside la asociación, contribuye al se-

cretariado con una aportación financiera anual y la cesión de dos plazas 

de trabajo que se desempeñan en la sede de metrópolis. esta red está 

empezando a implementar su plan estratégico 2015-2017, y redefinien-

do sus principales actividades con miras a consolidarse como la red 

mundial de referencia en los temas metropolitanos. 

  para el amb, metrópolis debe ser un espacio de vinculación que per- 

mita el intercambio de conocimiento y desarrollo de proyectos con otras  

metrópolis del mundo en el ámbito de la gobernanza metropolitana y 

en los sectores donde se comparten competencias.

n  fmdv. el vicepresidente primero del amb ostenta la vicepresidencia del 

Fondo mundial de desarrollo de las ciudades (fmdv, por sus siglas en 

francés). la crisis financiera y las dificultades de poner en funciona-

miento un instrumento de estas características han generado que esta 

iniciativa aún no haya dado los frutos esperados. 

  para el amb, el fmdv debe ser una herramienta que permita conocer  

formas innovadoras de financiación para los gobiernos locales, y tam-

bién un instrumento de apoyo en la búsqueda de financiación para 

proyectos impulsados en aquellas regiones del mundo en las que el 

amb trabaja.

n  Otras redes. el amb es igualmente socia de otras redes como cglu, y de  

redes sectoriales como la unión internacional del transporte público (uitp);  

la asociación de las ciudades y regiones por el reciclaje y la gestión 

sostenible de los recursos (acr+), en el ámbito de los residuos; el ins- 

tituto mediterráneo del agua; el european enterprise network, en el 

tema de los intercambios empresariales, o la asociación europea de par- 

ques periurbanos (fedenatur), en el de los espacios naturales urbanos 

y periurbanos.

n  Atención a delegaciones internacionales. una de las tareas principales  

de la proyección internacional del amb es la atención a delegaciones de  

todo el mundo. el origen de estas visitas técnicas es de dos tipos dife-

rentes: por un lado, se acogen visitas de gobiernos locales y metropo-

litanos que quieren conocer el amb, sus competencias y actuaciones 

sobre el terreno. por el otro, hay un volumen importante de visitas de 

04 RMPE 104 OKKK.indd   143 7/22/15   5:33 PM



144 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 129-146, issn 0185-6022

p
ro

fe
si

o
n

al
iz

ar
 la

 a
cc

ió
n

 e
xt

er
io

r 
d

el
 g

o
b

ie
rn

o
 lo

ca
l: 

el
 c

as
o

 d
el

 Á
re

a 
m

et
ro

p
o

lit
an

a 
d

e 
b

ar
ce

lo
n

a universidades, empresas, profesionales o gobiernos que quieren cono-

cer las infraestructuras del amb, especialmente las relacionadas con la 

gestión de las aguas y los residuos, donde el nivel de tecnología apli-

cado es muy alto. anualmente se reciben a unas sesenta delegaciones.

  el trabajo para gestionar estas delegaciones es importante; tienen 

como objetivo fomentar relaciones y futuras colaboraciones u oportu-

nidades, aprovechando estas visitas.

n  Cooperación al Desarrollo. el amb dispone de un plan director de coo-

peración internacional 2013-2016,9 centrado en la región mediterránea, 

África subsahariana y centroamérica. este plan quiere articular, a partir 

de proyectos y otros instrumentos de coordinación, el trabajo en conur-

baciones urbanas y regiones metropolitanas de las zonas prioritarias, el 

fomento del desarrollo local sostenible, la gobernanza metropolitana y 

el fomento de la educación para el desarrollo en el espacio metropoli-

tano de barcelona.

n  Organizaciones internacionales con sede en Barcelona. el amb forma 

parte del patronato y apoya financieramente a diferentes organizacio-

nes internacionales o think tanks, como el cidob y el instituto barcelo-

na de estudios internacionales (ibei), que promueven el conocimiento 

sobre los asuntos internacionales desde barcelona, a partir de forma-

ciones, seminarios, investigaciones y publicaciones. la asignatura pen-

diente del amb es aprovechar el potencial de estas organizaciones con 

la búsqueda de sinergias en el ámbito de nuestras competencias.

Comunicación, seguimiento y evaluación

a lo largo de los dos últimos años, el amb ha hecho un importante esfuerzo 

para informar y comunicar sobre su acción internacional. en este senti-

do hay que destacar la página web www.amb.cat en tres idiomas y con 

información actualizada; el boletín telemático En el món, que se envía a 

aproximadamente mil personas, pero que sólo está disponible en catalán; 

9 amb, “plan director…”.
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slas notas de prensa que se publican en el marco de eventos o noticias ins-

titucionales de ámbito internacional, y las memorias de actividades y de 

mandato. sin embargo, en el ámbito de la comunicación y difusión queda 

mucho camino por recorrer.

Conclusiones

los gobiernos locales que impulsan una política pública de relaciones 

internacionales deben contar con requisitos concretos en términos de li-

derazgo, medios, estrategia, concertación, comunicación y evaluación; tam- 

bién deben tener claro el modelo de ciudad que quieren internacionalizar, 

tal y como han sido descritos en el primer y segundo apartado de este 

artículo.

en el ámbito de las políticas de relaciones internacionales es necesaria 

la cooperación efectiva con otros niveles de gobierno, con los actores del 

territorio y con la ciudadanía.

el Área metropolitana de barcelona es una institución local, constituida 

en 2011, que basa su política y acción de relaciones internacionales en la 

gobernanza metropolitana y en la gestión de competencias en los ámbitos  

de la ordenación del territorio, la gestión del agua, la gestión de los residuos, 

* este cuadro no incorpora los gastos de personal, viajes y tampoco algunos gastos que pueden estar bajo 
la rúbrica de otras partidas. no se incorporaron los gastos correspondientes a proyectos que cuentan con 
financiación de la ue, que en el presupuesto amb 2015 no son significativos. 
Fuente: elaboración propia a partir del presupuesto amb 2015.

Tabla 1. presupuesto de relaciones internacionales AMB. Ejercicio 2015*
(Cifras en euros) 

Relaciones internacionales

Actividades relaciones internacionales 70 000
Medcités: Secretaría y proyectos 139 500
Metrópolis: Secretaría y cuota 171 000
cidob 288 000
ibei 20 000
Cuotas redes: fmdv, uiTp, acr+ 19 100
Cooperación internacional 394 000

ToTal  1 101 600
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a el espacio público, los espacios naturales, el transporte público y la movili-

dad, la promoción económica metropolitana y la planificación estratégica.

las prioridades y los retos principales de la acción internacional del amb  

de los próximos años deben girar alrededor de los siguientes ejes: a) con-

solidar un marco de trabajo en red con otras metrópolis europeas para 

defender intereses compartidos ante los estados y la ue; b) participar polí-

tica y técnicamente en los foros internacionales; c) competir para obtener 

fondos de la ue para la gestión e inversiones en materia de su competencia; 

d) continuar manteniendo la política de cooperación internacional metro-

politana; e) articular un marco de relación sólido con otras áreas metropo-

litanas del mundo a través de metrópolis y fmdv; f) intensificar la presencia 

en el mediterráneo con medcités, y g) comunicar más y mejor, evaluar y 

buscar mecanismos de relación con otros actores y con la ciudadanía.

es necesario promover una política de relaciones internacionales del amb  

que tenga también un enfoque más económico y generador de oportunida-

des para los actores del territorio metropolitano, así como intensificar la coo- 

peración con el ayuntamiento de barcelona en el ámbito internacional, 

sumando esfuerzos en cualquier estrategia de proyección exterior de la 

ciu dad, o para atraer inversiones, oportunidades, talento, entre otros.

por último, se vuelve indispensable disponer de un plan de relaciones 

internacionales del amb 2015-2019 que encaje bien en el futuro plan de 

mandato, con una mayor integración de los servicios técnicos en el tema 

dentro de la institución, así como contar con recursos humanos y financie-

ros suficientes para ejecutarlo correctamente.
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Resumen:

la sustentabilidad urbana se convierte en uno de los objetivos más importantes de nuestra ac-

tualidad y de las décadas por venir. en este artículo se analizan las motivaciones y los elemen-

tos determinantes para que la acción internacional de los gobiernos locales y sus principales 

instrumentos sean útiles en la búsqueda hacia la sustentabilidad.

n

Abstract: 

urban sustainability has become one of the key issues of our days and it will certainly continue 

to gain importance in the next decades. this article analyzes the reasons and main elements 

behind the international relations of local governments in their quest for sustainability.
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acción internacional para 
la sustentabilidad local1

Rodrigo de Oliveira Perpétuo 

Introducción

el siglo xxi señala diversas transformaciones en el sistema internacional. 

por un lado, consolida la tendencia de los cambios en la geopolítica, lo 

que indica que los países con economías emergentes como china, brasil, 

méxico, india y rusia pueden, en efecto, desempeñar un papel mayor en 

el mundo contemporáneo. por otro lado, hace que estados unidos y la 

unión europea se preocupen por sus economías y, en cierta manera, se 

alíen para poder hacer frente de manera conjunta a una crisis profunda y 

devastadora.

si bien no se puede afirmar que exista o se esté sufriendo una alteración 

consolidada en el orden internacional, es innegable que la escena es muy 

diferente a la que había a principios de los años noventa.

son los nuevos desafíos tales como el cambio climático, el envejeci-

miento de la población, la escasez de recursos hídricos y el hecho de que 

por primera vez en la historia de la humanidad la población urbana supera 

a la rural, los que dan una dimensión planetaria a los problemas que an-

tes eran locales (movilidad urbana, vivienda y alimentación). sin embargo, 

1 en la redacción de este artículo han sido fundamentales las contribuciones de stephania 
aleixo de paula e silva y bianca cantoni coutinho.
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l estos nuevos desafíos conviven con los viejos problemas, especialmente 

aquellos de orden social, que continúan acosando a la humanidad y que 

a menudo son ignorados o relegados a un segundo plano, no por su im-

portancia, sino por su complejidad y las molestias que generan o pueden 

generar para la propia sociedad si se intenta tratarlos de forma efectiva.

en este contexto, la sustentabilidad urbana se convierte en uno de los 

objetivos más importantes de nuestra actualidad y de las décadas por venir.2 

es por esto que es imprescindible preguntarse cómo alcanzar el desarro llo 

basado en la lógica democrática, sin poner en peligro el futuro de las gene-

raciones venideras. esta tarea, extremadamente compleja, requiere un alto 

nivel de compromiso y visión estratégica por parte de muchos actores: las 

organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales, la sociedad civil, 

el mundo académico, el sector privado y las autoridades locales.

este último grupo de actores es el objeto de estudio de este artículo,  

en el que se revisa cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo en las 

últimas décadas y, a partir de esto, se presentan las motivaciones y deter-

minantes para que la acción internacional de los gobiernos locales y sus prin - 

cipales instrumentos sean útiles en la búsqueda hacia la sustentabilidad.

Desarrollo y sustentabilidad: una revisión conceptual

Desarrollo

comprender la acción internacional de los gobiernos locales para la sus-

tentabilidad pasa por el entendimiento del actual significado del concepto 

2 este artículo ha sido desarrollado a partir de rodrigo perpétuo, “governos locais e des-
envolvimento: outros caminhos da diplomacia”, en Carta Internacional, vol. 3, núm. 3, 
octubre de 2008, pp. 53-58; Fundación dom cabral y prefeitura de belo Horizonte, Ação 
Internacional para uma cidade sustentável. Tendências, atores e boas práticas, belo 
Horizonte, gobierno del distrito Federal/prefeitura de belo Horizonte (cadernos para 
a internacionalização das cidades, 4), 2014; y r. perpétuo, A Cidade Além da Nação: 
a institucionalização do processo de internacionalização de Belo Horizonte, tesis de 
maestría, belo Horizonte, pontifícia universidade católica de minas gerais, 2010.
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nacional sobre lo que es la sustentabilidad.

en este sentido, presentar la perspectiva de la evolución del concepto 

de desarrollo en las últimas décadas es imprescindible para este artículo, 

ya que la piedra angular del análisis es el cambio de tratamiento del con-

cepto. la conceptualización del desarrollo ha evolucionado desde una 

visión puramente económica a una más humanista, bajo la presunción de 

que si bien es cierto que el crecimiento (económico) es necesario para su 

consecución, hay que asumir, sin embargo, que el desarrollo está vincu-

lado principalmente con la dignidad y la posibilidad de realización del ser 

humano como individuo. 

el primer desafío teórico ha sido romper con la premisa de que el de-

sarrollo debe estar asociado sólo con la cuestión económica. en sociología 

pueden encontrarse teorías que ayudan a desarticular la asociación creada 

por el sentido común para la palabra desarrollo, que generalmente sólo 

vincula el término al progreso económico. entre éstas destacan las teorías 

naturalistas, que observaban ambientes sociales con diferentes potenciales 

para el desarrollo; la sociología weberiana, que pretendía analizar la apari-

ción de cierto tipo de cultura, sobre todo una manera de pensar que se deno- 

minaría racionalismo y que se refería a un conjunto de transformaciones 

que tuvieron lugar en la europa moderna; el funcionalismo estructural que, 

combinando el naturalismo con el racionalismo, crearía las bases para la 

teoría de la modernización. no es objeto de este artículo analizar cada una 

de estas vertientes teóricas.3 para los fines previstos, sólo cabe mencionar 

el hecho de que todas estas teorías veían el desarrollo como algo que iba 

más allá del crecimiento económico.

talcott parsons,4 sociólogo de la universidad de Harvard, sería quien re-

sumiría los argumentos de algunos de sus predecesores: Weber, durkheim  

3 para una discusión detallada sobre estas teorías, véase r. peet y e. Hartwick, Theories of De-
velopment: Contentions, Arguments Alternatives, 2a. ed., nueva york, gilford press, 2009.

4 talcott parsons, The Structure of Social Action; a Study in Social Theory with Special 
Reference to a Group of Recent European Writers, glencoe, Free press, 1949.
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l y sombart, en sociología; marshall y pareto, en economía, y también, Kant y  

marx, en Filosofía. parsons sostenía que la economía no era sólo un sub-

sistema de una sociedad, sino que su estudio era un caso especial de la 

teoría general de un sistema social. para él, el estudio de las sociedades 

estaba orientado por una perspectiva evolucionista, en la que los seres 

humanos eran concebidos como parte integral del mundo, y en la que la 

cultura humana estaba abierta al análisis en un contexto general del pro-

ceso de la vida.

la definición de parsons contrasta con la presentación más difundida 

del término, es decir, de una visión occidentalizada que ilustra políticas 

e ideologías y carga una “verdad” exhaustivamente repetida, en la que el 

desarrollo consiste en alcanzar las condiciones y las características que hay 

en las sociedades económicamente superiores. este discurso define la di-

cotomía de naciones ricas y pobres y del entonces llamado Tercer Mundo.

por otro lado, richard peet presenta una definición sociológica del de-

sarrollo en su obra Theories of Development, que también ha servido de 

inspiración para este análisis: “el desarrollo es una forma de imaginación 

social y sus teorías son al mismo tiempo ideologías persuasivas y modelos 

para su comprensión”.5

arturo escobar,6 antropólogo colombiano de la universidad de massa- 

chusetts, siguiendo los conceptos de Foucault, afirma que el desarrollo es 

uno de los lenguajes contemporáneos del poder. según escobar, el desarro-

llo puede describirse como un aparato que conecta todas las formas de 

conocimiento sobre el tercer mundo con sus formas de poder e interven-

ción, mapeando la producción en las sociedades del grupo de países. de 

acuerdo con escobar, éste es el discurso que promueve que los indivi-

duos, los gobiernos y las comunidades sean vistos y tratados como subde-

sarrollados. para él, el concepto de desarrollo que define los problemas y  

5 r. peet y e. Hartwick, Theories of Development: Contentions, Arguments Alternatives, 
2a. ed., nueva york, gilford press, 2009, p. 65.

6 arturo escobar, “globalización, desarrollo y modernidad”, en Planeación, participación y 
desarrollo, medellín, corporación región/universidad nacional/Fundación social, 2002.

04 RMPE 104 OKKK.indd   152 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 147-168, issn 0185-6022 153

r
o

d
ri

go
 d

e 
o

liv
ei

ra
 p

er
p

ét
u

olas anomalías que hay que tratar, tales como la pobreza, el crecimiento de la  

población, las prácticas agrícolas arcaicas, el analfabetismo, la producción 

agrícola familiar, sólo por citar algunos, es y sigue siendo un concepto tec- 

nocrático, etnocéntrico e impuesto “desde arriba hacia abajo”, que trata 

a los pueblos y las culturas como cifras estadísticas que pueden moverse 

hacia arriba o hacia abajo en nombre del progreso.

por el contrario, propone adoptar estrategias de desarrollo que puedan 

adaptarse en espacios de reflexión para la propia comunidad, lo que trae 

consigo mayores oportunidades para repensar las relaciones sociales y las 

relaciones de producción.

el rescate de la dimensión humana del desarrollo en su sentido más 

amplio es tal vez el argumento motivador de las diferentes críticas y re-

flexio  nes sobre las teorías que tratan el tema; de hecho, es cada vez más 

cuestionado. muchos opositores claman por un desarrollo desde “abajo”. 

estas voces provienen de grupos de voluntarios, organizaciones no gu-

bernamentales y movimientos sociales, es decir, las organizaciones con  

alto grado de diversidad y creatividad a las cuales, a menudo, se les concede  

mayor credibilidad que a los organismos oficiales que “producen” desarro-

llo, como la organización de las naciones unidas (onu) y el banco mun-

dial (bm). la voz de mencionadas entidades alternativas gana fuerza desde 

un entorno global que exige, al mismo tiempo, más equidad y justicia 

so cial, una mayor democracia y un crecimiento económico.

una variable que ha surgido como clave para que los procesos de desarro - 

llo puedan funcionar y, en consecuencia, generar un impacto real ha sido 

la participación de la sociedad civil. esta “nueva” visión del desarrollo parti-

cipativo, que promete una comprensión endógena del desarrollo, de abajo  

hacia arriba, con la participación popular y de alguna manera libre de los 

intereses coloniales y del economicismo técnico, ha hecho que incluso 

organizaciones como las anteriormente citadas hayan empezado a reco-

nocer el valor de la participación popular en estos procesos. por lo tanto, 

es importante proponer que las acciones de desarrollo, para marcar una 

diferencia, han de tener una visión a escala local y no global. la propuesta 

se cristalizó con el tiempo en el eslogan think globally, act locally, que 

inspira los conceptos y las prácticas de desarrollo local, e incluso fortalece 

04 RMPE 104 OKKK.indd   153 7/22/15   5:33 PM



154 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 147-168, issn 0185-6022

a
cc

ió
n

 in
te

rn
ac

io
n

al
 p

ar
a 

la
 s

u
st

en
ta

b
ili

d
ad

 lo
ca

l a los gobiernos locales como actores relevantes y fundamentales en la bús-

queda del desarrollo sostenible.

en Civil Society and Development, Jude Howell y Jenny pearce defien-

den la idea de que una sociedad civil fuerte y activa contribuye al avance de  

la democracia y pone presión al estado para adoptar prácticas transparen-

tes y ofrecer servicios de mejor calidad, lo que lo convierte en un factor 

importante para el desarrollo. este efecto, según las autoras, es posible gra - 

cias al capital social y las normas de confianza-reciprocidad generadas por  

las redes y asociaciones civiles, que permiten impactos en la política así como  

en el desempeño económico. la construcción del argumento no consiste en  

presentar a la sociedad civil como enemiga del estado, sino como una parte  

interesada y protagonista de su propia evolución. se enfatiza que hay que 

poner atención para no caer en la trampa de la “americanización del debate”,  

puesto que ésta predica la participación plural como un instrumento para 

la preservación del individuo contra el colectivo, al afirmar que las plura-

lidades democráticas están sólo al servicio del control de los excesos del 

gobierno. las autoras prefieren pensar en la participación según el trata- 

miento europeo, que no está exento de problemas, pero que coloca a la  

sociedad civil como una fuente potencial para un pensamiento nuevo y cons- 

tructivo del estado y del desarrollo, al mismo tiempo que argumenta contra 

el capitalismo desarrollista.7

por lo tanto, si se tiene como referencia la evolución histórica del con-

cepto de desarrollo, se puede decir que se trata de un concepto dinámico 

concebido en el periodo de la posguerra, a partir de la creación de las 

instituciones de bretton Woods, cuando la cooperación asumió un carácter 

esencialmente funcional, hasta llegar a los años ochenta, momento en el 

que las consecuencias de los procesos de crecimiento desordenado co-

menzaron a sensibilizar a la comunidad internacional y el proceso de la 

globalización pasó a intensificarse. es en los años noventa, con el amplio 

nivel de internacionalización de los mercados y a partir del año 2000, con 

7 Véase Jude Howell y Jenny pearce, Civil Society and Development. A Critical Explora-
tion, boulder, lynne rienner, 2001, p. 257.
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cuestionarse los modelos de desarrollo experimentados hasta el momento.

así, es poco probable pensar en un proceso de desarrollo local que no 

tenga como uno de sus protagonistas al gobierno local. en el caso de los 

países federalistas, como brasil, este papel es aún más acentuado debido a 

dos factores: a) en las federaciones hay una mayor autonomía de los entes 

que la componen, y b) en brasil, con la constitución de 1988, se institu-

cionalizó el fin del autoritarismo, y con la reanudación de la democracia 

se produjo un fuerte proceso de descentralización de la administración 

pública, que delegó a los municipios y estados una serie de atribuciones y 

responsabilidades que hasta entonces competían con la unión. este mo-

vimiento de descentralización,8 junto con el proceso de urbanización,9 

refuerza el papel de las ciudades y los gobiernos locales en la prestación 

de servicios públicos.

la comprensión del término desarrollo puede abarcar una amplia gama  

de conceptos que van desde el campo psicológico al social, pasando 

también por el económico y el cultural. isaí gonzález Valadez10 propone  

que el desarrollo debe entenderse como un proceso a partir del cual los 

individuos realicen sus potenciales de forma acumulativa, hasta alcan-

zar ciertos niveles de satisfacción. es importante destacar que, enten-

dido de este modo, el término puede aplicarse a diversas actividades 

de la vida humana. por lo tanto, al hacer referencia al desarrollo, no se  

puede perder de vista que se trata de un proceso completo que incluye di- 

ferentes tipos de necesidades y satisfacciones que no se limitan sólo al 

campo económico.

8 este proceso de descentralización administrativa puede comprobarse también en los 
países de europa y américa del norte. Véase Júlio pires y Álvaro pio, Descentralização: 
financiamento e serviços em Belo Horizonte, belo Horizonte, banco interamericano de 
desenvolvimento, julio de 2008.

9 de acuerdo con las naciones unidas, el año 2007 fue el primero en el que la población 
urbana superó a la población rural en el mundo.

10 isaí gonzález Valadez, “políticas públicas para el desarrollo regional sustentable: un es-
tudio sobre la participación en la estrategia microrregiones”, en Territorio y Economía, 
núm. 18, verano de 2007, pp. 4-37.
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l para seguir con la definición propuesta por gonzález Valadez, se en-

tiende por desarrollo regional aquel que se encuentra en un ámbito territorial 

delimitado y analizado a partir de sus componentes físicos geográficos,  

económicos, sociales y ambientales. según la autora, este concepto en- 

tiende que cualquier relación social es una relación espacial. de este 

modo, si las políticas públicas son una herramienta metodológica capaz 

de consolidar las actividades de un gobierno a través de decisiones de-

mocráticas, y si las políticas públicas buscan intereses coincidentes con 

la finalidad de alcanzar el bienestar de la comunidad para establecer un  

colectivo pacífico y público y promover el bien común, es decir, si son el  

instrumento de transformación del espacio y de sus relaciones, por ende, 

como instrumento de transformación de la vida humana y sus relaciones 

sociales, las políticas públicas son sin duda una potente herramienta de 

desarrollo.

sin embargo, en el mundo actual, complejo y globalizado, los espa-

cios nacionales se entrelazan a partir de dinámicas económicas y culturales 

transnacionales. estos movimientos presentan una importante relación con 

la identidad territorial que está, ahora más que nunca, sometida a un cons-

tante ejercicio de renovación y recuperación de la cultura y las costumbres 

locales. estas nuevas relaciones internacionales sugieren nuevas formas de 

actuación política, social y económica, que podrían darse desde el forta-

lecimiento y la integración de las regiones. la integración como medio de 

desarrollo tampoco surge sin desafíos. 

en un momento en que las inversiones del sector privado parecen ser 

insuficientes para la promoción del desarrollo mundial, y que los recur-

sos del gobierno nacional son limitados y escasos, hay una tendencia que 

anima las oportunidades para el fortalecimiento de procesos de desarro-

llo con carácter endógeno, lo que podría permitir un uso más racional y 

eficiente de los recursos, las capacidades y los potenciales propios de las 

regiones. en esta perspectiva, la reestructuración del mundo permite pen-

sar en las autoridades locales y regionales como unidades capaces de pro-

mover procesos sostenibles de desarrollo. para ello, es necesario revisar 

brevemente cómo el sistema internacional ha incorporado la agenda de 

sustentabilidad, vinculándola al desarrollo.
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Hasta principios de 1970 el pensamiento global dominante se basaba en que 

el medioambiente sería una fuente inagotable de recursos, y que cualquier 

acción para aprovechar la naturaleza podría ser infinita. sin embargo, algu-

nos acontecimientos como las sequías, la lluvia ácida y la inversión térmica 

comenzaron a mostrar que este punto de vista podría estar rebasado, y que 

la preocupación por el medioambiente debía ser un tema prominente en la 

agenda internacional.

con el tiempo, el proceso de globalización comenzó a difundir un modelo 

de sociedad basado en el consumo desenfrenado y poco preocupado por el 

impacto del modo de vida para las generaciones venideras. las respuestas de 

la naturaleza también se intensificaron y mostraron sus efectos a nivel mundial. 

el cambio climático y la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos de 

la naturaleza tuvieron consecuencias para distintos países, lo que motivó el de-

bate sobre las cuestiones ambientales en el sistema internacional. la sociedad 

internacional se dio cuenta de que era necesaria la relación entre el medioam-

biente y el desarrollo, y que ésta no debería ser necesariamente antagónica.

en este sentido, las diferentes conferencias internacionales celebradas 

durante los últimos 40 años, al centrar las pautas de sus discusiones en los 

temas relacionados con el desarrollo, el medioambiente y su sostenibilidad, 

se fueron poco a poco abriendo para incorporar a nuevos actores en el sis-

tema internacional, además de los estados nacionales. Finalmente, el futuro  

del medioambiente empezaba a discutirse entre las organizaciones no gu-

bernamentales (ong), las universidades, las fundaciones y los gobiernos na-

cionales y locales, para encontrar conjuntamente soluciones al desafiante 

escenario. a continuación se presentan brevemente algunas de las principa- 

les conferencias que contemplaron el tema de la sustentabilidad:11

11 esta sección es una adaptación resumida de Fundación dom cabral y prefeitura de belo 
Horizonte, “tabla 1. evolución temática de las conferencias e iniciativas sobre desarro-
llo sostenible”, en Id., Acción internacional para una ciudad sustentable Tendencias, 
actores y buenas prácticas, méxico, gobierno del distrito Federal/prefeitura de belo 
Horizonte (cuadernos para la internacionalización de las ciudades, 4), 2015, pp. 36-37. 

04 RMPE 104 OKKK.indd   157 7/22/15   5:33 PM



158 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 147-168, issn 0185-6022

a
cc

ió
n

 in
te

rn
ac

io
n

al
 p

ar
a 

la
 s

u
st

en
ta

b
ili

d
ad

 lo
ca

l n  Conferencia de Estocolmo, 1972. su principal objetivo fue establecer un 

modelo de desarrollo centrado en la preservación del medioambiente, 

los derechos humanos, la gestión de recursos naturales y la eliminación 

de las armas de destrucción masiva. la conferencia de estocolmo, ade-

más de que supuso el punto de partida para los debates sobre el cam-

bio de los modelos de crecimiento y para combatir la pobreza, fundó el 

programa de las naciones unidas para el medio ambiente (pnuma).

n  Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 

1976 (Hábitat I). cuatro años después de la conferencia de estocolmo,  

en 1976, se celebró en Vancouver, canadá, la primera conferencia de las  

naciones unidas sobre los asentamientos Humanos, Hábitat i, que su-

puso un hito en el avance del desarrollo sostenible, pues, además de 

dar protagonismo a las cuestiones metropolitanas, también dio lugar a 

la creación de onu-Hábitat, el programa de las naciones unidas para 

los asentamientos Humanos.

n  La Cumbre de Río, 1992 (eco 1992). la conferencia celebrada en río  

de Janeiro, brasil, permitió una mayor expresión del concepto de desarro- 

llo sostenible, basado, a partir de entonces, en la integración de los com- 

ponentes económicos, sociales y ambientales. uno de los principales 

frutos de esta conferencia fue la propagación de la denominada agen-

da 21, que pretendía implementar planes de acción para la mejora del 

medioambiente y la promoción del desarrollo urbano sostenible. es im- 

portante hacer hincapié en el concepto de desarrollo sostenible, surgido en  

la eco 92, y que se refiere tanto a la lógica del desarrollo humano como 

a la sustentabilidad: “el desarrollo que permite satisfacer las necesi-

dades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades 

de las generaciones futuras”. por lo tanto, el desarrollo sostenible se 

preocupa de todo lo referente al desarrollo económico, humano y am-

bientalmente responsable. 

n  Asamblea del Milenio, 2000. en el año 2000 se reunieron en la sede de la 

onu, en nueva york, el mayor número de jefes de estado y de gobierno  

conocido en la historia de la humanidad, para discutir la responsa-

bilidad colectiva de defender los principios de la dignidad humana, la 

igualdad y la equidad en el escenario mundial. en aquel momento sur-
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ogió la declaración del milenio, que contiene una serie de prioridades 

colectivas con respecto a la paz, la seguridad, la lucha contra la pobre-

za, la preservación del medioambiente y la garantía de los derechos 

humanos, resumida en los ocho objetivos del milenio (odm).12 a partir 

de la asamblea del milenio se observaría la progresiva participación y el 

compromiso de la comunidad internacional para alcanzar estas metas. 

n  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 2002. esta cumbre se ce-

lebró en 2002, en la ciudad de Johannesburgo, en sudáfrica. se centró 

en la reflexión sobre los avances alcanzados desde la pasada eco 92. 

durante la cumbre también se definió un plan de acción mundial ca-

paz de conciliar las necesidades de desarrollo económico y social de la 

humanidad, con base en las futuras generaciones.

n  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 2012 

(Río+20). esta conferencia trató los compromisos pendientes desde  

la celebración de la eco 92, 20 años atrás, además de temas relevantes 

y contemporáneos como la seguridad alimentaria y la sustentabilidad 

de las ciudades. el documento “el futuro que queremos”, producto de  

esta conferencia mundial, renueva el compromiso con la promoción 

de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para el  

planeta y para las generaciones presentes y futuras. Finalmente, río+20  

puso sobre la mesa el debate acerca de los nuevos desafíos, identifica-

dos ahora como objetivos del desarrollo sostenible (ods). Quizás el 

punto más innovador de río+20 fue la gran importancia que asumie-

ron las ciudades en los planteamientos propuestos. por primera vez se 

observa con extrema claridad la inclusión de los gobiernos locales en  

la toma de decisiones relacionadas con el tema de la sustentabilidad, al  

tener la convicción de que muchos de estos problemas nacen y mue-

ren en las ciudades. 

12 es importante destacar que, al analizar los ocho odm, se puede concluir que éstos están 
directamente relacionados con los temas de las ciudades. los odm están relacionados  
con cuestiones urbanas; el último reconoce la importancia y la necesidad de trabajar jun- 
tos para lograr mejores resultados.
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l la importancia de los gobiernos locales en el desarrollo 
sustentable

se puede observar que las cuestiones urbanas como la movilidad, el tra-

tamiento de los residuos, las emisiones de co2, la vivienda, la salud y la 

educación se han convertido en el centro de la agenda internacional. por lo 

tanto, los gobiernos locales son actores importantes para el sistema. por un  

lado, esta importancia se debe a su proximidad a la población, y se refiere  

a la necesidad de una profundización democrática, de vital importancia para  

la adopción de nuevas formas de convivencia y para el cambio de los mo-

delos que rigen la sociedad occidental contemporánea. por otro lado, los 

gobiernos locales se constituyen como entidades necesarias e importan tes 

a la hora de pensar en normas y políticas públicas, además de presentarse 

como esenciales en el proceso de implementación de las mismas.

asimismo, los gobiernos locales pueden desempeñar un papel cla-

ve tanto en la formulación como en la implementación de estrategias de 

desarro llo que hagan efectivas las políticas destinadas a reducir la desigual-

dad, el aumento de la justicia y la inclusión social en el debate sobre la me- 

jor manera de promover el crecimiento económico sustentable.

el importante papel de los gobiernos locales supone su empodera-

miento, ya que el proceso de descentralización política y administrativa es 

el que puede garantizar soluciones a los desafíos inherentes a las particula-

ridades de las poblaciones de cada territorio.

las conferencias y los marcos internacionales presentados en esta sec-

ción han sido las grandes arenas en las que se debate el desarrollo sus-

tentable. a pesar de que estos espacios han sido creados por los actores 

tradicionales del sistema, es decir, los estados y las organizaciones interna-

cionales, se puede ver una evolución en la intensidad y la forma de partici-

pación de actores emergentes, en la que destacan los gobiernos locales. 

al analizar las razones y los elementos determinantes de este aumento de 

participación del ente local, se puede apreciar cómo la evolución del con-

cepto de sustentabilidad se convierte en el argumento más poderoso para 

legitimar su acción internacional: por un lado, la necesidad de formular 

e implementar mejores y más eficientes políticas públicas; y, por el otro, 
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ola necesidad de un acuerdo multinivel y multiactores que garanticen una 

mayor probabilidad de éxito de esas políticas.

en la siguiente sección se presentarán algunas características de la ac-

ción internacional de las ciudades y sus principales dimensiones; se tratará 

de identificar cuál es el principal instrumento para que esta acción pueda 

fortalecer las políticas necesarias para un desarrollo sustentable.

Motivaciones, determinantes y principales dimensiones 
de la acción internacional de las ciudades

Motivaciones y determinantes 

al analizar el proceso de inserción internacional de una ciudad, una de las 

primeras preguntas que hay que hacerse es: ¿por qué las ciudades tratan 

de insertarse internacionalmente? leonardo ramos13 identifica tres grupos 

principales de razones o motivaciones que pueden llevar a las ciudades a 

buscar una mayor proyección internacional: económicas, políticas o cultu-

rales. estos ejes no son mutuamente excluyentes. por el contrario, hay una 

complementariedad entre los tres. tal proceso debe ser pensado en un 

nuevo escenario mundial en el que los gobiernos locales se convierten en 

los protagonistas de su propio desarrollo.14 

es decir, la inserción internacional de los gobiernos no centrales no es 

un fenómeno monocausal. por lo tanto, se debe prestar atención al hecho 

de que las distintas variables consideradas determinantes en este proceso 

actúan entre sí. además, cabe destacar también que los actores municipales  

13 leonardo ramos, “internacionalização de cidades e gestão pública”, en o debatedouro, 
2008, en http://www.odebatedouro.org/ramos78.html (fecha de consulta: 27 de marzo 
de 2015).

14 Jean pierre malé, “la cooperación descentralizada: un nuevo paradigma de cooperación 
horizontal entre sociedades locales y territorios”, en agustí Fernández, Víctor godínez y 
marc rimez (coords.), De Valparaíso a México: la Agenda de París vista desde lo local, 
barcelona, diputación de barcelona (colección de estudios de investigación, 7), 2009, 
pp. 49-100.
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l o regionales no son independientes de los gobiernos nacionales, sus inte-

reses y sus políticas. por otra parte, no es tan sencillo afirmar que las insti-

tuciones internacionales deben sólo responder a la política exterior de los 

gobiernos nacionales, influyendo en las acciones, por un lado, y sirvién-

dose de éstas para alcanzar ciertos objetivos, por el otro. ninguno de los 

niveles de acción política debe, por consiguiente, pasar por alto al otro: su-

pranacional, nacional y subnacional. las estructuras de la política interna, 

la naturaleza de la distribución del poder en el ámbito interno e incluso el 

carácter de las culturas políticas en las comunidades locales pasan, por lo 

tanto, a ser relevantes para construir y mantener los regímenes internacio-

nales, como argumenta Hocking.15

Vale la pena mencionar cinco factores determinantes para la diplomacia 

de las ciudades o la acción internacional de los gobiernos locales:16 a) la  

globalización e integración regional; b) la inserción de nuevos temas en 

la agenda internacional; c) el federalismo; d) el proceso de urbanización, 

y e) la democratización de la política exterior (o el mayor interés de la so-

ciedad civil en general por los temas relacionados con la política exterior). 

no es el tema de este artículo, sin embargo, es importante para conocer las 

dimensiones de la acción internacional de las ciudades con el objetivo de 

identificar la más relevante dentro del marco de la sustentabilidad.

Dimensiones de la actuación internacional 
de las ciudades

para comenzar esta reflexión retomamos el argumento de ivo duchacek 

sobre la posibilidad de una influencia recíproca entre los gobiernos locales 

y el medio en el que operan.17 este argumento parece apropiado como 

15 brian Hocking, Localizing Foreing Policy: Non-central Governments and Multilayered 
Diplomacy, nueva york, st. martin’s press, 1993.

16 para mayor información de cada una de las motivaciones y los determinantes para la acción 
internacional de los gobiernos locales, véase r. perpétuo, A Cidade Além da Nação...

17 ivo duchacek, “perforated sovereignties: towards a typology of new actors in inter-
national relations”, en Hans J. michelmann y soldatos panayotis (eds.), Federalism and 
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otelón de fondo para la presentación de los instrumentos y las dimensiones 

de la diplomacia de las ciudades, ya que al ser proactivas o reactivas deben 

desarrollarse como institución para responder a los estímulos recibidos o 

hacer frente a los efectos causados por sus propios estímulos. el autor hace 

hincapié en que el proceso de influencia se da en ambas direcciones: los 

gobiernos no centrales influyen, es decir, inician procesos transnaciona-

les para promover o proteger sus intereses locales, y/o los gobiernos no 

centrales están influidos, son objetivos de interferencias transnacionales 

y deciden responder a amenazas u oportunidades causadas por éstas: la 

mano de obra inmigrante, los problemas ambientales, la atracción de in-

versiones, entre otros.

la diplomacia de las ciudades o la acción internacional de los gobiernos 

locales presenta entonces varias dimensiones. según rogier van der pluijm y 

Jan melissen, estas dimensiones pueden derivarse, de manera muy general, de 

las cinco funciones de la diplomacia tradicional: a) facilitar la comunicación;  

b) negociar acuerdos, tratados y alianzas; c) producir información; d) evitar 

conflictos, y e) simbolizar la existencia de una sociedad internacional.18

por su parte, Hocking va más allá y presenta lo que él denomina “los cri- 

terios alternativos para la acción de los gobiernos no centrales”,19 los cuales  

pretenden definir, además de objetivos y motivaciones para la actuación 

internacional, su extensión y dirección estratégica, las estructuras y los re-

cursos disponibles para tal actuación y los niveles y posibilidades de parti-

cipación de los gobiernos locales en la arena internacional.

tanto las contribuciones de pluijm y melissen como las de Hocking son 

importantes y acentúan las dimensiones y los instrumentos de actuación 

International Relations. The Role of Subnational Units, oxford, clarendon press, 1990, 
p. 14.

18 rogier van der pluijm y Jan melissen, City Diplomacy: The Expanding Role of Citites in 
International Politics, la Haya, netherlands institute of international relations “clingen-
dael” (diplomacy papers, 10), 2007, p. 19.

19 b. Hocking, “Vigilando la frontera: globalización, localización y capacidad de actuación 
de los gobiernos no centrales”, en michael Keating, Francisco aldecoa (eds.) Paradi-
plomacia: las relaciones internacionales de las regiones, madrid, marcial pons, 2001, 
pp. 29-54. 
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l de las ciudades y los gobiernos regionales en el sistema internacional. para 

este estudio es relevante destacar algunos de los instrumentos realizados 

por los gobiernos locales que están disponibles para técnicos, gestores e 

investigadores de las relaciones internacionales. Éstos son: a) la coopera-

ción internacional; b) las relaciones políticas y la representación institucio-

nal; c) la promoción comercial y la atracción de inversiones; d) la captación 

de recursos; e) la promoción de una cultura de paz y solidaridad, y f) el 

marketing de ciudades (city branding).

a pesar de ser deseable que la perspectiva de la sustentabilidad, en tanto 

un objetivo estratégico de la acción internacional de las ciudades, sea trans-

versal a las dimensiones anteriormente esbozadas, se observa que los esfuer-

zos en el marco de la cooperación internacional pueden ser al mismo tiempo 

punto de partida y catalizador para la consolidación de este tema.

para finalizar esta sección, se toma como ejemplo el conocimiento ge-

nerado en el marco de la alianza euro-latinoamericana de cooperación 

entre ciudades, proyecto al-las,20 que orienta mediante principios defini-

dos la acción internacional de las ciudades para el desarrollo sustentable,  

y se mencionan algunas acciones en curso, como ejemplo de la efectividad 

de este acuerdo.

Siete ideas para una ciudad sostenible: la reflexión 
del proyecto al-las

dado que uno de los principales desafíos para el desarrollo es la integra-

ción de prácticas sostenibles en las ciudades, en esta sección se tratarán 

algunos elementos clave que definen una ciudad sustentable y que pueden 

20 el proyecto al-las es coordinado por el gobierno de la ciudad de méxico y reúne a las 
ciudades de belo Horizonte, brasil; medellín, colombia; morón, argentina; lima, perú; 
Quito, ecuador, y montevideo, uruguay. además suma a las ciudades unidas de Francia 
y al Fondo andaluz de municipalidades para la solidaridad internacional. con fondos 
de la unión europea, el proyecto al-las es un iniciativa para profesionalizar y potenciar 
las relaciones internacionales de los gobiernos locales de europa y américa latina. más 
información en www.proyectoallas.net.
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oorientar la acción internacional de acuerdo con algunos planteamientos 

del proyecto al-las.

a partir de la realización del tercer taller de aprendizaje al-las acción  

internacional para una ciudad sustentable, del 2 al 5 de diciembre de 2013,  

en belo Horizonte, brasil, con la participación de las ciudades y miembros 

del proyecto al-las, y con la realización de un seminario vía internet, se 

llegó a la conclusión de que son siete los elementos esenciales para la 

construcción de una ciudad sustentable:21 a) planificación a largo plazo 

de la promoción de la resiliencia; b) planificación y gestión eficiente del 

área urbana; c) promoción de sinergias entre áreas verdes, drenaje y sanea-

miento; d) el sistema de transporte promotor de calidad de vida y susten-

tabilidad; e) apoyo a la construcción sostenible; f) incentivos para el bajo 

consumo de recursos, y g) fortalecimiento de la gobernanza participativa 

regida por indicadores. 

en una situación ideal estos elementos deben combinarse con ejes te-

máticos, que para efectos de este estudio se han dividido en seis temas 

prioritarios para cualquier política pública de sustentabilidad: a) cambio 

climático; b) movilidad; c) gestión de residuos sólidos; d) recursos hídri-

cos; e) gestión metropolitana, y f) inclusión social. 

el instrumento de enlace entre las estrategias de gestión local, entendi-

das como los elementos para una ciudad sostenible, y los temas prioritarios 

en el marco de la sustentabilidad, es la cooperación internacional. 

Instrumentos internacionales para la sustentabilidad 
en las ciudades

en esta sección, sin la pretensión de agotar los posibles instrumentos para 

la construcción de estrategias de cooperación internacional en apoyo al  

21 es importante señalar que para que los planes de desarrollo sustentable sean eficaces, 
deben estar alineados con los distintos enfoques de sustentabilidad en las ciudades,  
y deben alinearse además con los planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo 
para convertirse en políticas públicas transversales.
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l desarrollo sustentable, se presentarán tres ejemplos: la actuación en las  

redes y asociaciones internacionales de ciudades; la participación en convo- 

catorias de cooperación, y la captación de recursos con apoyo de agencias 

internacionales y de fomento.

a fin de encontrar la mejor manera de responder eficazmente a los pro-

blemas mencionados, el trabajo con las redes de ciudades22 está ganando 

una especial importancia como incentivo para intercambiar mejores prác-

ticas en cuanto a sustentabilidad. se crean estas redes para promover o 

defender causas e intereses comunes, y se prestan a la promoción del desa-

rrollo de los territorios, induciendo procesos de articulación interna propi-

cios para crear un ambiente favorable a sus propósitos. el supuesto básico 

de la red de ciudades es que la unión de esfuerzos individuales creará un 

conjunto más fuerte que la mera suma de esfuerzos aislados, lo que por 

tanto producirá sinergias. se puede hacer referencia a esta estrategia como 

una modalidad de cooperación descentralizada. 

dos redes internacionales de referencia en el tema del desarrollo sus-

tentable son iclei local governments for sustainability, la red mundial de 

gobiernos locales por la sustentabilidad, y c40 cities climate leadership 

group, que agrupa a ciudades activas en la lucha contra el cambio climático.  

a nivel latinoamericano destaca el trabajo de la red de mercociudades.

otro de los instrumentos que cobra relevancia en las ciudades y los 

gobiernos locales han sido las convocatorias de cooperación abiertas por 

los gobiernos, organismos de financiación, fundaciones u otros actores 

del sistema internacional. la participación en convocatorias de coopera-

ción presupone un formato multiactor puesto que, además de los gobier-

nos locales, a menudo reúne a universidades, ong, fundaciones, entre 

otros, con una perspectiva multinivel dado que promueve el trabajo de 

complementariedad entre distintos niveles de gobierno y con organiza-

22 definimos las redes de ciudades como un conjunto de gobiernos locales que, en búsque-
da de un objetivo consensuado, realizan un trabajo colectivo. es importante destacar que  
dentro de las redes contemporáneas se promueve un orden horizontal que no convive 
con la jerarquía. las redes de ciudades sirven para identificar oportunidades ocultas a 
los procesos tradicionales para recaudar fondos, organizar acciones y emprendimientos, 
o actuar sobre las políticas públicas.

04 RMPE 104 OKKK.indd   166 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 147-168, issn 0185-6022 167

r
o

d
ri

go
 d

e 
o

liv
ei

ra
 p

er
p

ét
u

ociones internacionales o supranacionales. el producto más importante 

de este tipo de cooperación generalmente es el conocimiento producido 

y compartido del proyecto ejecutado, además de la interacción y la rela-

ción que se establece entre los actores. 

algunas de las organizaciones que fomentan la cooperación entre go-

biernos locales por medio de concursos son: unión europea, bm, pnuma y 

onu-Hábitat.

por último, una forma ampliamente utilizada por la acción interna-

cional para el desarrollo sustentable es la captación de recursos. con 

res pecto a la financiación, este instrumento puede ser utilizado por los go- 

biernos locales con el fin tanto de buscar financiación para proyectos o 

políticas públicas, como de solicitar asistencia técnica por medio de sub- 

venciones no reintegrables o a fondo perdido. algunas instituciones 

que proveen recursos reembolsables o no a los gobiernos locales son el  

banco de desarro llo de américa latina (caf), el Fondo Francés para el me- 

dioambiente mundial (ffem, por sus siglas en francés) y la agencia espa-

ñola de cooperación internacional para el desarrollo (aecid).

Conclusiones

en este momento el mundo comienza a discutir su agenda para los próxi-

mos 15 años, a partir de la sustitución de los odm, por los ods, proceso sin 

precedentes que ha involucrado la opinión de los gobiernos locales y en  

el que se les considera actores estratégicos para su implementación. el 

mundo se prepara para la tercera conferencia Hábitat, que se celebra cada 

20 años para renovar las reflexiones, la comprensión y las maneras de en-

frentar los desafíos urbanos, desde la perspectiva de la construcción de un  

modelo de desarrollo local cada vez más sostenible. en este contexto es 

oportuno e importante estimular la acción internacional de las ciudades y 

los gobiernos regionales en pro de la sustentabilidad.

Finalmente es importante señalar que, a pesar de la importancia de la 

dimensión de la cooperación descentralizada y la captación de recursos 

como instrumentos de acción internacional de las ciudades para el desarrollo 
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l sustentable, el fenómeno de la internacionalización territorial debe enten-

derse de una manera más amplia, ya que hay varias dimensiones para sus ac- 

tuaciones que van más allá de estos dos elementos.

el reconocimiento de tales posibilidades, y de que están necesaria-

mente correlacionadas e influenciadas entre sí, es un paso importante en 

el tratamiento de la acción internacional como política pública local. en 

nuestra opinión, es este tratamiento, el de considerar la acción interna-

cional de los gobiernos locales como política pública, el que permitirá 

mejores estructuras dentro de los gobiernos locales, programas de forma-

ción de personal, un diálogo fructífero con los gobiernos nacionales y el 

diseño del marco institucional nacional e internacional para apoyar el de- 

sarrollo de estas iniciativas.

sólo de esta manera la acción internacional de las ciudades podrá uti-

lizarse como un recurso estratégico que esté disponible para los territorios 

y así contribuir de una manera más eficaz en la construcción de ciudades 

sostenibles.
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n

Abstract: 

as a public policy, the international relations of cities must comply with a set of criteria to 

survive political inestability and construct a strategy in the long term. the author analyzes the 

importance of participatory processes and dialogue mechanisms with local stakeholders when 

building an international strategy capable of promoting change locally and globally.
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comunicación y diálogo: elementos 
esenciales de la medellín global

María Luisa Zapata Trujillo

las ciudades son una construcción colectiva: la suma de sueños, deseos, 

programas, proyectos, intereses y circunstancias, generadas por diferentes 

actores. la visión integrada de estos actores determina en el mediano y 

largo plazo las rutas que se trazan hacia el desarrollo. así, en la medida que 

el trabajo mancomunado de estos actores genere unidad y expectativas 

sobre una misma ciudad, se podrá garantizar una mayor sostenibilidad. 

las ciudades latinoamericanas son laboratorios de participación. urbes 

que por su nivel de desarrollo, situaciones políticas y económicas nece-

sitan cada vez más el aliento y la fuerza de todos los sectores para poder 

enfrentar los retos a los que se ven enfrentadas. 

cada vez más se alienta a los ciudadanos a participar en mecanismos 

como, por ejemplo, el presupuesto participativo que genera un diálogo 

entre la comunidad y el gobierno para establecer prioridades de inversión 

por medio del gasto público. esta iniciativa, que tuvo una primera aplica-

ción en porto alegre,1 brasil, se ha implementado en varias ciudades de 

américa latina, lo que ha puesto de manifiesto la importancia de contar 

con canales y apuestas de trabajo conjunto. contar con las ideas de la gente 

y hacerla partícipe del proceso de desarrollo de la ciudad es garantía de  

1 Véase prefeitura municipal de porto alegre, “la experiencia del presupuesto participativo 
de porto alegre (brasil)”, en biblioteca cF+s ciudades para un Futuro más sostenible, en 
http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp049.html (fecha de consulta: 9 de junio de 2015).

04 RMPE 104 OKKK.indd   171 7/22/15   5:33 PM

http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp049.html


172 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 169-181, issn 0185-6022

c
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 d
iá

lo
go

: e
le

m
en

to
s 

es
en

ci
al

es
 d

e 
la

 m
ed

el
lín

 g
lo

b
al que se trabaja sobre las prioridades reales del desarrollo. los gobiernos son  

conscientes de esto, y por tal motivo han creado herramientas que generan  

la construcción colectiva conveniente para el bien común. cada gobierno 

identifica qué tan abierto quiere el diálogo, pero no cabe duda que éste es 

una puerta hacia una planeación más acertada. 

desde la agenda cultural hasta los mecanismos más administrativos de 

evaluación y control, los territorios pueden contar con elementos en los 

que las valiosas ideas de los colectivos de la ciudad mejoran el ejercicio 

de lo público. sin duda, las acciones en las que se han convocado a acto-

res validan en mayor medida los programas locales establecidos en un 

plan de desarrollo. una encuesta mostró que “cuatro quintas partes de 

la población de medellín (79,5%) ayudarían a impulsar o modificar una 

ley”,2 un número significativo que indica la voluntad de colaborar con el 

gobierno para establecer programas y estrategias de desarrollo en benefi-

cio de la comunidad.

otro beneficio de mantener un diálogo directo con los diferentes pú-

blicos de interés, es tener la capacidad de revisar las prioridades sobre las 

cuales se trabaja y tener al día las necesidades de las comunidades, así 

como las acciones del gobierno. por ejemplo, en recientes estudios de 

consulta que se levantaron desde la agencia de cooperación e inversión 

de medellín y el Área metropolitana (aci medellín) para la estrategia me- 

tropolitana,3 se evidenció que los actores consideran como elementos para  

la internacionalización, algunos aspectos como la seguridad ciudadana, 

que no están contenidos en el plan estratégico metropolitano del Valle de 

2 corporación Visionarios, Encuesta de cultura ciudadana en la ciudad de Medellín. 
Análisis preliminar de los resultados de la encuesta de cultura ciudadana realizada 
en la ciudad de Medellín en julio de 2007. Informe presentado a la Fundación Terpel  
y a la Secretaría de cultura ciudadana de la Alcaldía de Medellín, medellín, sep - 
tiem bre de 2007, p. 39, disponible en http://www.medellindigital.gov.co/Mediateca/ 
repositorio%20de%20recursos/EncuestaCulturaCiudadana_2007.pdf (fecha de consulta:  
9 de junio de 2015).

3 esta consulta multiactor ha sido realizada en el marco de las actividades del año 2015 del 
proyecto al-las en la ciudad de medellín por parte de la universidad eafit. se prepara 
una publicación con los resultados de la encuesta.
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loaburrá.4 esta ausencia es normal, teniendo en cuenta que el plan metro-

politano no se construye a la luz de una estrategia de internacionalización.

la historia de la ciudad incide en sus mecanismos de participación y  

determina qué tanta apertura pueda haber hacia el diálogo. para el caso de  

medellín, debido a la dura crisis que vivió durante años, se creó una con-

ciencia colectiva, un entendimiento común de proyectar, implementar e 

identificarse con un solo proyecto de ciudad.

así, la ciudad ha entendido, desde hace muchos años, las bondades 

de la participación ciudadana como una apuesta estratégica, cuando la 

mencionada crisis económica, social y política que se asentó de los años 

setenta a los noventa llevó a que el gobierno nacional y otros actores 

locales optaran por instalar, en la ciudad, la consejería presidencial para 

medellín.5 esta consejería se erigió como un mecanismo de intervención 

y planeación estratégica en el cual diferentes actores, referentes para la 

ciudad y su desarrollo, construyeron conjuntamente un mecanismo de 

blindaje ante la peligrosa dinámica del narcotráfico que se instaló en me-

dellín en esa época.

de esta manera, la crisis hizo que la ciudadanía se pronunciara contra el 

sistema instaurado y que diseñara, como búsqueda a la salida del conflicto,  

una ciudad y una ciudadanía diferentes. Fue así como este grupo de per-

sonas dio origen a una planificación estratégica unificada, que tenía como 

visión una ciudad con un rumbo claro, de la mano de todos los actores 

que la integran.

esta dinámica instaló en la ciudad los primeros ejercicios de participa-

ción ciudadana acompañados por actores internacionales tales como los 

núcleos de Vida ciudadana, creados junto con el programa de naciones  

4 Área metropolitana del Valle de aburrá, plan de gestión. pura vida. Área metropolitana 
del Valle de aburrá, medellín, agosto de 2012, disponible en http://www.metropol.gov.
co/Documents/PLAN%20DE%20GESTION%20Pura%20Vida%202012-2015.pdf (fecha 
de consulta: 10 de junio de 2015).

5 luis Fernando dapena rivera, “núcleos de Vida ciudadana de medellín (colombia)”, en 
biblioteca cF+s ciudades para un Futuro más sostenible, en http://habitat.aq.upm.es/
bpal/onu98/bp426.html/ (fecha de consulta: 10 de junio de 2015).
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b
al unidas para el desarrollo (pnud).6 así, se creó una ciudad “de todos y para  

todos”, que busca incorporar elementos y capacidades públicas y privadas,  

adaptando a medellín para ser una ciudad pensada por varias instancias, que  

aún hoy son claves para la sostenibilidad. la estrategia cobró más fuerza a  

medida que se habilitaron mayores mecanismos de participación. y es así 

cómo, finalmente, en el interés de los ciudadanos y en su capacidad de 

decisión, se blinda el proyecto de ciudad; el deseo común y concertado  

se vuelve garante de que la ciudad cuenta con un rumbo que ha sido imagi-

nado por diferentes actores, tanto públicos como privados. 

tal época de trabajo articulado, además de la elaboración participativa 

de planes y rutas de desarrollo, logró generar confianza entre los actores 

claves de la ciudad. una confianza que ha sido vital en su construcción, en 

una sociedad en la que generar tejido social es apremiante, algo que debe 

ser buscado mediante acciones claras e incluyentes. se sabe que “una so-

ciedad estará en mejores condiciones para innovar organizacionalmente 

en la medida que los altos niveles de confianza permitan que emerjan una 

gran variedad de relaciones entre los diferentes actores”.7 esta confianza 

se vuelve un conducto de trabajo que habilita a las ciudades para hacer 

“grandes cosas”. para cualquier ciudad, contar con un alto nivel de con-

fianza entre el sector público, el privado, la academia, las organizaciones 

no gubernamentales (ong) y la sociedad civil es un activo invaluable, ne-

cesario de capitalizar.

en medellín se evidencia la necesidad de incorporar elementos del 

trabajo de internacionalización que forjarán una fuerza adicional. y es que 

a la ciudad siempre la han acompañado actores internacionales que han 

trabajado conjuntamente con las diferentes ong y actores de la sociedad 

civil, que han buscado amortiguar y brindar opciones para una socie - 

dad llena de necesidades, en aquellos momentos en que era difícil eviden-

ciar una salida a la falta de gobernabilidad en algunos de los rincones de la 

6 Idem.

7 Francis Fukuyama, Confianza. Las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperi-
dad, buenos aires, atlántida, 1996.
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lociudad. no se puede hablar de internacionalización de medellín de una 

manera participativa sin hacer un reconocimiento a las ong como tejedo-

ras de alianzas claves, a partir de un trabajo transparente, constante y cer-

cano a los grupos más vulnerables. 

la misma creación de la aci medellín fue un ejercicio de planeación 

colectiva en la que varios de los actores de la ciudad reconocieron la ne-

cesidad de impulsar de una manera más estratégica la gestión de recursos 

de cooperación para darle un mayor impulso al plan de desarrollo local, 

y para que la ciudad, de manera conjunta con otros actores del orden in-

ternacional, buscara respuesta a sus retos.

pero la aci medellín no fue la única instancia que se creó para coordi-

nar la estrategia de internacionalización local, ya que con ella surgen tam-

bién medellín convention and Visitors bureau y plaza mayor, entidades  

encargadas, respectivamente, de promover a medellín como una ciudad 

de turismo de negocios y de administrar una plataforma para la organiza-

ción de grandes eventos. esta diversidad institucional también ha garan-

tizado que la internacionalización de medellín se piense desde muchos 

frentes, entendido esto como una acción clave para promover el desarrollo  

local y la competitividad del territorio.

la internacionalización se asume como una herramienta clave para ge-

nerar desarrollo y continuar tejiendo lazos que permitan a la ciudad actuar 

como socia de una sociedad global y no solamente como beneficiaria de 

ésta. esta visión se fortalece en el ejercicio de varias instituciones, y se 

plasma también en el plan de desarrollo de la ciudad.

esta unidad de pensamiento puede ser difícil de encontrar en otras 

ciudades que no han contado con elementos de participación y que no 

tienen un ejercicio de internacionalización instaurado desde lo local. por 

este motivo, si existe alguna herramienta que desde lo público se benefi-

cie de la participación, del diálogo y de la consulta a diferentes actores del 

desarrollo de una ciudad, ésta es la internacionalización, que para algunas 

sociedades puede ser incomprendida y catalogada como innecesaria o no 

prioritaria.

por esto, en el diálogo sobre la internacionalización de una ciudad se  

debe saber comunicar cuáles son los beneficios que la acción exterior tiene  
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b
al para los actores locales. asimismo, cada uno debe verse reflejado en los 

posibles resultados de una estrategia de internacionalización.

en medellín hay un acuerdo implícito sobre los beneficios de la inter-

nacionalización de la ciudad. muchas de las cosas que pasan en la ciudad 

evidencian esta concordancia. uno de estos ejercicios consiste en aprove-

char las fortalezas institucionales locales para promover una planeación 

estratégica de la cooperación internacional en el territorio. 

por medio de la red antioqueña de cooperación internacional, durante  

más de trece años se ha trabajado conjuntamente con actores locales y 

regionales para articular el territorio y darle mayores fortalezas en la im-

plementación de proyectos y trabajo con actores de cooperación interna-

cional, lo que ha evidenciado, mediante esta planeación, las necesidades  

del territorio y la voluntad de establecer proyectos comunes. este proceso de  

concertación con actores, todos fortalecidos en la gestión de la coope-

ración internacional y con una visión común del territorio, ha permitido 

generar resultados clave para la internacionalización de la ciudad, que se 

han materializado con la aprobación de una política pública de coopera-

ción internacional en el año 2011.8

otro ejercicio en el que se pone de manifiesto la articulación y partici-

pación conjunta de actores para la internacionalización de la ciudad ha sido 

la promoción de la inversión extranjera directa (ied). este enfoque de inter - 

nacionalización surge para garantizar una apropiada transición de la voca-

ción económica de la ciudad, creada con un enfoque participativo, ya que 

mediante una comisión tripartita9 se sugirió la concepción de una estra-

tegia para la promoción de ied.

8 concejo de medellín, acuerdo 26. por el cual se adoptan las bases de la política pú-
blica de cooperación internacional para el desarrollo del municipio de medellín, 2 de ju- 
lio de 2011.

9 comisión tripartita (gobernación de antioquia, alcaldía de medellín, Área metropolitana  
del Valle de aburrá), Estrategia de internacionalización de Medellín, Área Metropo- 
litana del Valle de Aburrá y Antioquia, medellín, cámara de comercio de medellín para  
antioquia, 2007, en http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/ 
Biblioteca/competitividad/estrategia-para-la-internacionalizacion-antioquia.pdf (fecha 
de consulta: 10 de junio de 2015).
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loesta estrategia se ha fortalecido gracias a la participación de actores 

que representan tanto a los diferentes sectores económicos de la ciudad 

como a otros que lideran estrategias de promoción económica. la aci me-

dellín cuenta con la responsabilidad de llevar a buen puerto la estrategia. 

uno de los factores más llamativos de medellín para la ied es su capa-

cidad para el trabajo articulado entre los sectores privado y público por 

medio de alianzas en las que se definan responsabilidades y derechos. esto 

genera un valor agregado para el potencial inversionista. la capacidad de 

dialogar y de sumar entre todos para lograr un objetivo común es un ele-

mento que evidencia, una vez más, un relato de ciudad en el cual todos 

son protagonistas, pues se entiende que la unidad genera crecimiento. esto 

ha sido posible porque el tejido empresarial de la ciudad se ha mantenido 

cercano al ejercicio del desarrollo local, interviniendo en su diseño y en 

la puesta en práctica de programas y proyectos, de la mano con el sector 

público y la academia. 

otra instancia participativa de la internacionalización de medellín es la  

red de antioqueños y antioqueñas en el exterior, sos paisa, que invita a los  

ciudadanos que habitan en diferentes rincones del mundo a promover el 

cambio de la ciudad a partir de diferentes niveles de participación. en algu-

nos casos son portavoces de los avances de la ciudad, y en otros, son acto-

res activos que promueven con su tiempo y sus capacidades acciones para 

impactar positivamente a los ciudadanos que habitan en medellín.

por otra parte, el resultado que ha tenido la estrategia de atracción y organi-

zación de eventos internacionales es también una muestra del trabajo colectivo 

entre los diferentes sectores. la ciudad entera asimila los beneficios de ser sede 

como mecanismo para generar mayores ingresos para la población en general 

y, de manera particular, para el sector involucrado. ante un gran evento, la cui-

dad entera se moviliza y desde cada espacio se idean mecanismos para nutrir 

el programa académico, político y social. se logra así que la ciudad sea un gran 

escenario de discusión en temas de interés global. se generan foros paralelos y 

se activa una misma agenda para nutrir y aprovechar la afluencia de lo que se 

podría llamar “legitimadores de medellín”. este tipo de capitalización no sólo 

trae beneficios para la ciudad, sino que también genera en los visitantes un 

mayor interés y satisfacción a la hora de participar y visitarnos. 
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al la ciudadanía ha sido parte importante de estos eventos, al grado que 

en 2015 se desarrolló en la ciudad el Foro mundial de la bicicleta, capta-

do, promovido y organizado por un colectivo de la ciudad que ha estado 

trabajando por la recuperación del espacio público para los peatones, y la 

habilitación de la ciudad para el transporte en bicicleta, como una solución 

a los problemas de movilidad. este colectivo ha entendido también que 

por medio de la agenda internacional se pueden integrar y generar siner-

gias a nivel local y que, al trabajar las prioridades de la ciudad de la mano 

de otros actores, se pueden encontrar socios con los cuales colaborar en 

asuntos de interés común.

además, la internacionalización de las ciudades ha aumentado su nivel 

de democratización gracias a la activa participación de la ciudadanía vía las 

redes sociales. el trabajo con el Foro mundial de la bicicleta fue sin duda 

un ejemplo, ya que, con pocos recursos, se logró poner nuevamente a me-

dellín en la escena global, en un tema de interés para todos. 

Hoy en día no se puede hablar de internacionalización y diálogo sin tener 

presente elementos como las tecnologías de la información (tic), las cuales 

han generado también otro espacio de participación. actualmente, los temas 

de innovación abierta se entienden como “el uso intencional de entradas y sa-

lidas de conocimiento, para acelerar la innovación interna, y ampliar los mer-

cados mediante uso externo de la innovación”.10 es también un campo de 

juego que permite el desarrollo de mecanismos de construcción de contenido 

colectivo para dar solución a asuntos puntuales de las ciudades, y a conec-

tarlas unas con otras. plataformas en internet como mimedellín11 permiten a 

los diversos actores de la ciudad seleccionar prioridades y articularse en una 

voz común para que los gobiernos den prioridad a sus demandas e intereses. 

medellín no ha sido ajena a estos mecanismos, incluso en momentos 

estratégicos como lo fue la definición del plan de desarrollo para el cual se 

10 Henry chesbrough, Wim Vanhaverbeke y Joel West (eds.), Open Innovation: Research-
ing a New Paradigm, oxford, oxford university press, 2006.

11 Véase mimedellín, “preguntas frecuentes”, en http://mimedellin.org/faqs (fecha de con-
sulta: 10 de junio de 2015).
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loconvocó la participación de la ciudadanía vía las redes sociales. este ejer-

cicio fue promovido también por medio de la red sos paisa, mencionada 

anteriormente, con el fin de que la diáspora de “paisas” —en este caso 

personas oriundas de medellín— que viven en el exterior se sintieran cerca 

de su ciudad, incorporando sus ideas y experiencias.

pero no es medellín la única ciudad que ha incursionado en la interna-

cionalización participativa. ciudades como berlín, por medio de un pro-

yecto impulsado por la organización metrópolis,12 ha comenzado a crear 

plataformas para conectar buenas prácticas de ciudades. así, la participa-

ción no sólo se vuelve local sino global, y brinda la posibilidad de que los 

actores extiendan sus ideas a lo largo del mundo y se conecten con solu-

ciones que han dado buenos resultados en otros lugares. 

en la medida que una ciudad entienda y promueva el intercambio con 

otras para generar aprendizaje e intercambio de conocimiento, este apren-

dizaje se puede extender a otros actores y a los ciudadanos. por esta ra-

zón, la participación ciudadana y la internacionalización deben tener un 

propósito claro, ser un ejercicio orientado, planeado y concertado. es muy 

importante que una ciudad tenga un objetivo claro, antes de que decida 

ejercer una acción exterior participativa, además de contar con escenarios 

de concertación para que una agenda común pueda aprovecharse al máxi-

mo y de manera perdurable en el tiempo. a medida que haya un escenario 

local más sincronizado, se facilita y garantiza que el trabajo con aliados 

internacionales tenga más impacto a nivel local. 

asimismo, es importante conocer las capacidades de cada actor y 

enten der que, por sus diferencias, cada uno tiene un papel en la socie-

dad, que no debe ser reemplazado, mucho menos por las instancias gu-

bernamentales responsables de la internacionalización. se debe conocer 

quiénes son los diferentes actores y cuáles son sus capacidades para in- 

tervenir en cada estrategia. Hay que aprender a leerlos, entender sus 

prioridades y construir un conjunto sumando las especificidades de cada 

12 asociación mundial de las grandes metrópolis, “integrated urban governance-successful  
policy transfer”, en metropolis initiatives, disponible en http://old.metropolis.org/initiatives/ 
integrated-governance (fecha de consulta: 10 de junio de 2015). 
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al uno. las competencias y facultades de los distintos actores varían entre un  

sector y otro, el aporte de la academia es indispensable. involucrar a to- 

dos los sectores de la sociedad brinda un mayor atractivo a la estrategia de  

internacionalización participativa. 

por otro lado, se deben mantener expectativas claras y con los pies en 

la tierra. la agenda de internacionalización tiende a ser siempre positiva y 

atractiva, por lo que a veces se pueden esperar resultados más allá de lo 

posible. en este punto es clave definir expectativas y prioridades, y medir 

cómo la estrategia puede incidir en la ciudad y en sus habitantes.

la participación puede darse desde niveles de consulta, como de pla - 

nificación conjunta y de corresponsabilidad, o simplemente como vee duría  

ciudadana. en cualquier caso, el diálogo entre los actores es fundamental 

y genera mayor sintonía a nivel local. para el caso de la internacionali-

zación de una ciudad es clave que convivan estos diferentes niveles de 

participación para generar sinergias y alianzas con actores locales y llevar 

a cabo un mejor trabajo. esto permitirá que el gobierno local tenga éxito 

en sumar las agendas internacionales de cada uno.

¿cuáles son los retos para la internacionalización participativa de una 

ciudad? se entiende también que las ciudades cobran cada vez más un pro-

tagonismo en el ámbito del desarrollo global. las ciudades son el esce nario 

llamado a facilitar la realización del ser humano por lo que, a medida que 

éstas cobren mayor protagonismo, la agenda de la internacionalización 

tam bién se irá adaptando a ellas. sin embargo, no es sólo desde las ciuda des  

que se promueve una internacionalización participativa; también, desde 

las instancias globales se han diseñado mecanismos y promovido acciones 

para que cada vez más actores se involucren en la agenda de desarrollo.

Fomentar la llamada alianza global para el desarrollo13 fue uno de los 

puntos de partida para esta realidad, y como resultado, entre otros elemen-

tos, los organismos multilaterales y las instancias globales de decisión tie-

nen en su radar a otros actores diferentes, incluidos los gobiernos locales. las 

13 término acuñado en el marco de las discusiones de los objetivos de desarrollo del 
milenio de las naciones unidas en el año 2000. 
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loinstancias globales han procurado ejercer su trabajo de forma más cercana 

a lo local. por ejemplo, se puede enunciar el ejercicio del global compact 

—pacto mundial, en español—,14 en el cual la onu brinda un espa cio para 

que actores de ciudades, en especial del sector privado, se responsabilicen 

también por la mejora de la calidad de vida de los habitantes, desde sus 

propias competencias y en temáticas específicas. 

esta nueva dinámica y reto tendrán mayor acogida en aquellas ciudades 

que hayan contado con una estrategia de internacionalización participati-

va, puesto que los mecanismos y las expectativas estarán trazados para que 

entre el gobierno y los demás actores exista una línea clara para trabajar. 

debido a esta tendencia de participación ciudadana, que hoy también 

viene desde los organismos internacionales hacia los locales, las ciudades 

deberán promover un diálogo permanente con actores previamente iden-

tificados, con el fin de ser más activos en estos mecanismos. 

así, las ciudades que acierten en sus diálogos plurales y que logren, a tra- 

vés de mecanismos de consulta, establecer estrategias participativas de cara  

a su acción exterior, podrán adaptarse con mayor facilidad a la agenda glo- 

bal, a los nuevos retos y a las exigencias que vendrán con el proceso de 

urbanización global. podrán diseñar con los actores locales programas in-

ternacionales a la medida, que les permitan hacer un mejor ejercicio de lo 

público e innovar en la práctica. estos nuevos mecanismos deberán ser 

siempre comunicados y concertados para que los actores locales sepan qué 

expectativas tener y qué resultados esperar como prueba del positivo im-

pacto que la internacionalización tiene para su ciudad.

14 Véase “united nations global compact”, en https://www.unglobalcompact.org (fecha de 
consulta: 9 de junio de 2015).
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entrevistas

Quito, ciudad centro del mundo 
y su camino hacia Hábitat iii

Entrevista a Mauricio Rodas Espinel, 
alcalde del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, Ecuador *

la ciudad de Quito ha dado pasos muy importantes en el escenario interna-

cional. más allá de ser la primera ciudad patrimonio con reconocimiento 

formal de la unesco —en 2015 se cumplieron 30 años de este suceso—, el 

impulso de sus políticas de cultura, patrimonio y ordenamiento territorial 

se han retomado como experiencias exitosas en otras partes del mundo.

en el plano político conocemos un proceso similar; Quito y sus alcal-

des han sido muy activos en los foros y debates internacionales, al grado 

que hoy, el alcalde mauricio rodas ocupa una de las copresidencias en la 

red mundial de ciudades y gobiernos locales unidos (cglu), organiza-

ción internacional que agrupa a más de mil quinientas ciudades en todo el 

mundo, y que trabaja, influyendo en la agenda internacional, por medio 

de secciones regionales. 

de manera paralela, entre 2015 y 2018 las ciudades de américa latina se- 

rán sedes de los más grandes e importantes eventos internacionales. en es-

pecífico, Quito organiza la tercera edición de la conferencia de la onu sobre 

vivienda y desarrollo urbano sostenible, mejor conocida como Hábitat iii. en 

ésta se discutirá la agenda urbana para los próximos 20 años, y será ocasión 

* la entrevista, realizada por la dirección metropolitana de relaciones internacionales 
del municipio del distrito metropolitano de Quito, ecuador, tuvo lugar en la ciudad de 
Quito, el 25 de abril de 2015.
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ii de debate sobre el proceso de la agenda post 2015. así, el reto que enfrenta 

el alcalde rodas no es menor; por un lado, posicionar a la ciudad de Quito 

ahora como la ciudad centro del mundo, y por otro, otorgar a las ciudades 

de américa latina la importancia y el peso específico que, como región, les 

corresponde. 

dmri: desde hace más de quince años la ciudad de Quito y sus alcaldes han 

tenido un gran protagonismo internacional. en su opinión, en el mundo  

actual, ¿qué tan importante es el activismo internacional de una ciudad y 

de su alcalde?

Mauricio Rodas: la ciudad trasciende los límites de un marco político y 

ad ministrativo determinado en un territorio, y se proyecta a nivel interna-

cional para incidir en la agenda global. para los líderes locales actuales, el  

poner a su ciudad en el “ojo del mundo” es un reto necesario. la aper tura de 

fronteras por medio de una política internacional de las ciudades permite  

fortalecer la capacidad de responder a las necesidades ciudadanas con una 

visión innovadora y global.

para el año 2025 cerca de setenta por ciento de la población mundial vi-

virá en ciudades, y se concibe lo urbano como fuente endógena de desarro-

llo. la construcción de un futuro sostenible en las ciudades requiere una 

participación que esté ligada a las necesidades de las comunidades. los 

alcaldes son líderes de los ciudadanos que confluyen en sus territorios y no 

solamente administradores del mismo. 

en este sentido, hay cada vez más gobiernos locales que conciben la ac-

ción exterior como una herramienta para obtener reconocimiento a escala 

nacional e internacional, y esto les permite asumir nuevas competencias y 

facultades. 

con el avance en la internacionalización de las ciudades y la acción de 

los gobiernos locales en negociaciones multilaterales, el activismo interna-

cional no compete exclusivamente a los estados. los gobiernos locales 

deben asumir este desafío, tomar en cuenta los nuevos esquemas de la 

cooperación internacional y convertirse en protagonistas de su desarrollo. 
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eldmri: como copresidente de la cglu, ¿cuál es su opinión sobre el lugar que 

ocupan los gobiernos locales y regionales de américa latina en el con- 

cierto internacional?

Mauricio Rodas: cglu busca fortalecer la descentralización y la democracia 

local en el mundo. la labor de lobby que esta red mundial realiza permite  

a las ciudades que son miembros abrir espacios para lograr incidencia a 

nivel internacional. el trabajo en red permite a las ciudades integrar prio-

ridades e incidir mediante la creación de espacios para el diálogo político 

ante instancias multilaterales. 

sin embargo, los gobiernos locales y regionales de américa latina,  

a pesar de ser considerados como un foco de desarrollo, no cuentan con la 

fuerza suficiente como para proyectarse en el contexto internacional con 

la eficacia de los gobiernos locales europeos. determinadas ciudades ca- 

pitales latinoamericanas que cuentan con una amplia diversificación eco-

nómica han sabido aprovechar sus fortalezas y se han consolidado como 

actores en el ámbito internacional. 

el creciente proceso de integración regional ha obligado a los gobier-

nos locales a insertarse en espacios de decisión más amplios, posicionando 

al espacio local como parte de un espacio regional donde interactúan múl-

tiples actores con diversas capacidades económicas y políticas, y con dife-

rentes grados de poder. al no tener una distribución homogénea de poder 

en estos espacios regionales, la interacción de las ciudades ha sido débil 

y con poca incidencia. no ha habido una ciudad que tome el liderazgo a 

nivel regional, y eso hace que las acciones de las ciudades en esta región 

sean individualizadas.

al respecto deseo hacer énfasis en que la influencia de los gobiernos 

locales de américa latina debe ser más efectiva y estar dentro de la toma 

de decisiones en la agenda mundial.

dmri: es común que la población no entienda por qué viaja un alcalde o 

por qué un municipio se involucra en temas internacionales. en su expe- 

riencia, ¿es necesario revertir esta visión?, ¿cómo se puede hacer?
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ii Mauricio Rodas: es indispensable revertir esta visión porque la agenda 

internacional del alcalde tiene estrecha relación con potenciar a la ciudad 

en el mundo. para lograr una adecuada gestión de las relaciones interna-

cionales se debe establecer una estrategia internacional eficaz y duradera 

para la ciudad. si las relaciones internacionales de un gobierno local no 

son planificadas, no conllevan a resultados eficaces y concretos. si, por el 

contrario, los temas internacionales están enmarcados dentro de una visión 

clara y de futuro sobre lo que el gobierno local desea alcanzar a nivel in-

ternacional para beneficio de la ciudad, las oportunidades se multiplican y 

aumenta el impacto.

la comunicación es un tema fundamental en esta estrategia interna-

cional, es muy importante mantener informada a la ciudadanía sobre la 

razón de esta estrategia internacional y las acciones que están planificadas 

para llevarla a cabo. se ha establecido un desarrollo de una ciudadanía 

internacional conformada por múltiples grupos ciudadanos que adquieren 

una capacidad de actuar en el ámbito local y en el internacional. la sensi-

bilización de la ciudadanía en la agenda internacional de la ciudad permite 

compartir estrategias, solucionar problemas comunes y adquirir mayor voz 

y poder dentro del espacio local.

de ahí que haya que subrayar que la estrategia internacional permite 

establecer cómo se proyecta la ciudad hacia el mundo a mediano y a largo 

plazo con la participación de toda la población. 

dmri: ¿pueden las relaciones internacionales de las ciudades y gobiernos 

locales cambiar la estructura tradicional de la forma en la que hoy se orga-

niza el mundo? ¿por qué? ¿cómo?

Mauricio Rodas: la política internacional de las ciudades ya ha cambiado la 

forma tradicional de organización en el mundo. Ha permitido establecer una 

proyección y promoción internacional de las ciudades vía la atracción de 

inversiones, el comercio, el turismo y la incidencia política internacional. los 

gobiernos locales pueden decidir establecer relaciones internacionales con 

otras ciudades, es importante determinar la magnitud que éstas adquieren 

desde el nivel local, y la variedad que hay de mecanismos de cooperación.
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ella creciente urbanización de las ciudades, los movimientos migratorios 

y la consecuente degradación en el nivel de vida de las ciudades han hecho  

que los gobiernos locales asuman responsabilidades que antes no tenían 

y que se conviertan en el centro de las preocupaciones mundiales. las 

políticas de descentralización implementadas en varios países han influido 

en el desarrollo de las relaciones internacionales de los gobiernos locales. 

la descentralización que implica un proceso de reorganización del es-

tado por medio de la adjudicación de recursos y competencias a las esferas 

subnacionales de gobierno, como las regiones, provincias y municipios, 

permite establecer una administración eficaz, innovación, responsabilidad, 

desarrollo económico e inclusión social. las decisiones sobre políticas pú-

blicas se establecen en el territorio dónde deben aplicarse. no hay disputa 

entre las relaciones internacionales de los estados y la acción internacional 

de los gobiernos locales; se complementan y respetan sus espacios de ac-

ción. la vida, cabe subrayar, pasa en las ciudades, la resolución de proble-

mas va desde lo local hacia lo nacional.
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la irreversible internacionalización 
de la ciudad de méxico

Entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
coordinador general de Asuntos Internacionales*

Eugène Zapata Garesché: como primer jefe de gobierno democráticamente  

electo de la ciudad de méxico usted crea, en 1997, la coordinación gene-

ral de asuntos internacionales. ¿por qué?

Cuauhtémoc Cárdenas: las ciudades, sobre todo las de grandes dimensio-

nes e importancia social, económica, cultural y política como la ciudad de 

méxico, tienen, por razones más que obvias, que relacionarse entre sí. pa-

san por problemas similares y cuentan con los elementos necesarios para 

aportar experiencias de buen gobierno e intercambiar ideas que permitan 

resolver diversos problemas. 

en esa época —fines de la década de los noventa— ya existía una can-

tidad importante de organizaciones internacionales dedicadas a trabajar los 

temas de las grandes ciudades y de las metrópolis. la ciudad de méxico no 

podía quedarse ajena a esa realidad. además, las relaciones internaciona- 

les siempre han sido parte del día a día del quehacer gubernamental local. 

en cada tema, las distintas dependencias y secretarías del gobierno de la 

ciudad han tenido asuntos internacionales. así que era y sigue siendo con-

veniente contar con una coordinación centralizada que conozca lo que se 

* entrevista realizada por eugène d. Zapata garesché. se llevó a cabo el 8 de junio de 2015,  
en la coordinación general de asuntos internacionales del gobierno de la ciudad de 
méxico. se agradece el apoyo de Francisco plasencia para su organización.
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o está haciendo en cada área. esto no significa que esta coordinación opere o 

sea responsable de todos los asuntos internacionales de cada dependencia. 

Eugène Zapata Garesché : además de los intercambios técnicos con actores  

extranjeros en temas de ciudad, ¿considera usted que la ciudad de méxico 

debería tener una voz propia en materia de política exterior?

Cuauhtémoc Cárdenas : sí. una ciudad de las dimensiones y con las carac-

terísticas de la ciudad de méxico necesita estar vinculada a lo que pasa en el 

exterior; sin embargo, el tamaño de la ciudad no es necesariamente lo más 

importante para que ésta tenga relaciones internacionales. a veces se tienen 

que tomar posiciones, no sólo en las cuestiones urbanas o metropolitanas, en-

tendiendo que éste es el ámbito principal de la acción internacional de las ciu-

dades. mucho de lo que hacemos en las ciudades tiene que ver con políti cas  

nacionales, inclusive con políticas de orden internacional. un ejemplo recien-

te es el posicionamiento tomado, en el marco de nuestro proyecto al-las, por 

la ciudad de méxico y la ciudad de parís sobre temas relativos al asilo político. 

es evidente que el asilo político es un asunto de la agenda nacional, pero las 

ciudades tenemos mucho que aportar y de manera muy concreta. 

las ciudades y sus gobiernos no podemos desentendernos de lo que 

pasa en el entorno internacional, pues el diseño y la práctica de nuestras 

políticas tienen a menudo que ver con cuestiones de orden internacional. 

Eugène Zapata Garesché : en el desarrollo de una estrategia internacional 

para la ciudad de méxico, ¿cómo se logra la coordinación con el gobierno 

federal?

Cuauhtémoc Cárdenas : la acción exterior de las ciudades tiene que ver con 

cuestiones técnicas, con proyectos de cooperación en determinados temas, 

pero también con asuntos que corresponde tratar al gobierno nacional. 

es importante la coordinación en todo aquello que tenga que ver con 

la dimensión nacional; pues en ese espacio de una u otra forma se afecta  

a las ciudades. por ejemplo, los flujos migratorios tienen implicaciones para  

las ciudades y por ello se requiere de una buena coordinación entre los 
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odistintos niveles de gobierno. Éste es el caso de la ciudad de méxico, que 

cohabita con un conjunto de municipios de la zona metropolitana que per-

tenecen al estado de méxico, y de las relaciones que el gobierno central de 

la ciudad de méxico debe realizar con las propias delegaciones políticas 

de la ciudad, que son a su vez gobiernos autónomos. en su actuar interna-

cional, la ciudad tiene que coordinarse hacia arriba, hacia abajo y de manera  

horizontal con todos los que participan de las distintas actividades que lle- 

vamos a cabo, que son muchas y muy variadas.

Eugène Zapata Garesché : usted cumplirá pronto tres años como respon- 

sable del área internacional de la ciudad de méxico; ¿cuál es el reto de  

coordinar las relaciones exteriores de una ciudad tan grande y com- 

pleja como ésta?

Cuauhtémoc Cárdenas: la coordinación de asuntos internacionales es 

un reto muy importante. recuerdo que cuando creamos la oficina en 1997, 

era muy poca la presencia de la ciudad en los organismos multilaterales, 

y era mínima la relación que existía con gobiernos de otras ciudades para 

intercambiar experiencias. de 1997 a 2012 ha habido un gran cambio. Hoy,  

la ciudad está relacionada con múltiples organizaciones, de todo tipo;  

somos miembros de las directivas de ciudades y gobiernos locales uni-

dos (cglu), de la organización de grandes metrópolis, de la asociación de 

alcaldes por la paz, y varios organismos especializados en cuestiones am-

bientales, en temas de ciudades periféricas, en centros históricos. coordi-

namos un proyecto de cooperación entre ciudades de europa y américa 

latina, el proyecto al-las.

la ciudad tiene programas concretos de cooperación internacional en 

temas de seguridad o de salud con otras ciudades del mundo e incluso con 

algunos gobiernos nacionales extranjeros. este cambio muestra el desarro llo  

tan importante de la acción internacional de la ciudad de méxico, acción 

que ha traído sin lugar a dudas enormes beneficios a la ciudadanía.

Eugène Zapata Garesché : ingeniero, muchas gracias por su tiempo y por 

compartir su visión sobre la internacionalización de la ciudad de méxico.
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gobiernos locales: 
actores internacionales

una mirada fotográfica a un siglo  
de activismo municipal, 1913-2015

las relaciones internacionales de los gobiernos locales han recorrido una larga  

historia. desde las primeras redes de ciudades en el siglo iv hasta la crea-

ción de la organización de ciudades y gobiernos locales unidos (cglu) en 

2004. un camino que hoy se consolida como plataforma de aprendizaje, in-

tercambio y construcción colectiva. los desafíos que hace cien años impul-

saran el inicio del activismo municipal siguen latentes ahora bajo un nuevo 

contexto. las crisis financieras internacionales y las corrientes de pensa-

miento político que surgen en el mundo hacen que se voltee la mirada y 

se ponga especial énfasis en los territorios. la sustentabilidad, el cambio 

climático y el desarrollo, que se han convertido en temas acuciantes de la 

agenda global, se expresan en lo local, implicando a sus autoridades en  

la generación de soluciones.

a continuación se presenta una serie de fotografías y documentos alusi-

vos a los diferentes momentos y personalidades clave que han contribuido 

en la construcción del “movimiento municipalista mundial”:* se destacan las 

primeras reuniones de autoridades locales a inicios del siglo veinte, desde 

la creación de la pionera unión de ciudades, hasta los últimos encuentros 

con líderes globales. 

* la selección de las fotografías fue hecha por paola andrea arjona caycedo, coordinadora  
técnica del proyecto al-las. los editores desean agradecer la gentileza del secretariado 
mundial de cglu por haber compartido estas fotos.
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notas sobre 
diplomacia mexicana

césar garizurieta: diplomacia 
y picaresca política

Miguel Ángel Echegaray

en su conocido relato “tachas”, efrén Hernández alude a un amigo de ju - 

ventud: césar garizurieta erenzweig, conocido por el sobrenombre del “tla- 

cuache”. es, como se dijo en su momento, un cuento desconcertante y  

vanguardista, cuya trama se desarrolla dentro de un salón de clases. Hernán - 

dez gustaba “retratarse” en sus narraciones y también disfrutaba hacerlo 

con sus propios amigos y conocidos.

el escritor introdujo el siguiente diálogo, luego de que su profesor or-

teguita lo cuestionara sobre la acepción jurídica y procedimental del tér-

mino “tacha”:

orteguita, el paciente maestro que dicta la cátedra de procedimien-

tos, con la magnanimidad de un santo, insinuó pacientemente:

—y, díganos señor, ¿en qué acepción la toma el código de pro-

cedimientos?

ahora, ya un poquito inhibido, confesé:

—Ésa es la única acepción que no conozco. usted me perdona-

rá, maestro, pero…

todo el mundo se rio: aguilar, Jiménez tavera, poncianito, elo-

dia cruz, orteguita. todos se rieron, menos el tlacuache y yo que 

no somos de este mundo.
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a Hernández y garizurieta fueron buenos amigos durante sus estudios de 

derecho; si bien el cuentista y poeta los abandonó definitivamente, su con-

discípulo los culminó hasta graduarse y después ejercer en los ámbitos 

de la profesión. garizurieta publicó también ensayos y narraciones cortas 

como “la credencial”, que recrea una anécdota sobre Hernández. es un re-

lato hoy inasequible. como lo refiere su hijo, el abogado césar garizurieta 

Vega, ambos estudiantes completaban su dieta “gracias a una credencial 

que acreditaba a efrén Hernández como inspector de la secretaría de salu-

bridad, con la cual recorría los mercados ‘recabando muestras’ de frutas y 

verduras que después les servían como alimento; un mal día la credencial 

se perdió y padecieron hambre”.1

añado, siguiendo a garizurieta Vega, que es precisamente en ese rela-

to donde apareció por primera vez la famosa frase que enseña que “vivir 

fuera del presupuesto es vivir en el error”. en méxico se ha repetido por 

generaciones y figura aún en el código de conducta de uno que otro opor-

tunista, convirtiéndola en su divisa favorita. pero, además, lo llamativo es 

que la dichosa frase derivó en un arbitrario estigma para su autor, y no ha 

sido nada sencillo desenredar el equívoco.

garizurieta representa hoy, inopinadamente, a un personaje cuya fiso-

nomía delinean varias anécdotas y unas cuantas exageraciones cultivadas 

por una jocosidad mnemotécnica colectiva e irreprimible. un hombre co-

nocido únicamente por su ingenio verbal, aunque, hay que subrayarlo, fue 

mucho más que el artífice de frases picosas y simpáticas.

su carrera registra la actuación como magistrado del tribunal de Justicia 

de Veracruz; diputado en tres ocasiones, y también oficial mayor del depar-

tamento agrario. después, su vida dio un giro al incorporarse al servicio ex-

terior en el año de 1956, cuando el presidente adolfo ruiz cortines lo designó 

como embajador en Haití. estuvo al frente de la representación mexicana en 

puerto príncipe durante tres años, y en 1959 fue trasladado a Honduras.

su adaptación a la vida diplomática no fue sencilla, según puede leerse 

en un texto de contenido satírico que cabeceó como “oficio del oficio” y 

1 césar garizurieta Vega, carta al director del periódico Reforma, julio de 2010.
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abril de 1960. el clima extremo y el desconocimiento del francés y, sobre 

todo de la lengua creol, dificultaron su pronta incorporación a la vida local. 

cuenta que su “noviciado fue terrible”, pues tuvo que cubrir el hospedaje 

de su esposa, su cuñado y su hijo, y de él mismo, no en un hotel, sino en 

la residencia de la embajada mexicana, invadida por un colaborador de 

rango menor, entre otros inconvenientes. tenía 50 años de edad.

sin embargo, tales circunstancias no lo desanimaron y poco a poco fue 

superándolas. a los pocos días de llegar a la isla, fue invitado a cenar con  

el presidente haitiano: el general paul eugène magloire, quien gobernaba el  

país desde el año de 1950; compromiso inesperado que lo obligó a conse-

guir entre los miembros de su misión un frac y una pajarita prestados, y “al- 

gunos kilos de condecoraciones” que exigía la etiqueta palaciega. 

Fueron años convulsos que no sólo le tocó atestiguar sino también inter-

venir con algo más que buenos oficios diplomáticos. unos meses después, 

tras realizarse nuevas elecciones presidenciales, conflictivas y violentas, 

fue elegido el doctor François duvalier que, como es sabido, se convertiría 

luego en presidente vitalicio en 1964. el candidato opositor louis déjoie,  

senador y prominente empresario, impugnó y descalificó los resultados de la  

elección, y se convirtió en perseguido político del nuevo régimen. se asiló 

a principios de marzo de 1958 en la embajada mexicana. garizurieta se 

mantuvo inflexible en la defensa del derecho de asilo y soportó el asedio a 

su sede diplomática. su familia encontró refugio temporal en el inmueble 

que albergaba a la embajada de colombia en puerto príncipe.

para el mes de mayo de ese año, la represión contra el ex candidato dé-

joie se hace oficial: “por decreto háse puesto fuera de la ley ofreciendo cinco 

mil dólares por su captura”, además de que, informa a la cancillería, también 

“han sido decretados por el congreso ley marcial, estado de sitio, toque de 

queda, entrega de armas por particulares y suspensión de garantías constitu-

cionales. policía ha efectuado numerosos cateos y detenciones particulares”.2

2 archivo Histórico diplomático “genero estrada” (ahd), expediente iii-1888-4. césar ga-
rizurieta, informe, puerto príncipe, Haití, 5 de mayo de 1958.
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a en ese ambiente de confusión e inseguridad se movían los diplomáti-

cos de varios países, pero el caso mexicano era particularmente grave, 

pues los rumores y amenazas de un inminente asalto a la embajada para 

capturar a déjoie se escuchaban a diario. por las noches, grupos armados 

disfrazados de civiles rodeaban el edificio y multiplicaban un escándalo 

intimidatorio. no obstante, el gobierno mexicano y su embajador se man-

tuvieron firmes en la protección de su incómodo huésped hasta el final. 

mereció entonces el embajador garizurieta el reconocimiento institucio-

nal y público, dentro y fuera de méxico.

ya bajo la presidencia de adolfo lópez mateos y como secretario de 

relaciones exteriores manuel tello, es designado embajador en Honduras. 

se trata del momento en el que, se afirma, pronunció aquella otra famosa 

frase que subraya: “las embajadas no se agradecen, se aceptan”. de nuevo  

las connotaciones se acumularían: una embajada era acaso: ¿beneficio o cas- 

tigo personal?, ¿malquerencia probada y alejamiento necesario?, ¿valorado 

mérito versus valorada indisciplina? toda especulación, como lo supo ga-

rizurieta, cabía en la picaresca política mexicana del momento.

ahora bien, de igual manera puede conjeturarse que esa frase procede 

de una circunstancia poco conocida, ya que antes de ser nombrado em-

bajador en Honduras, buscó la posibilidad de ser designado embajador en 

cuba, lo que no consiguió, pues esa representación sería el último destino 

del destacado diplomático gilberto bosques; designación que al propio 

garizurieta le pareció, sencillamente, irreprochable.

si se revisan la trayectoria política y cierta filiación ideológica de garizurieta,  

debe convenirse que apostaba más por el cambio que por la permanencia. Fue  

uno de los líderes del movimiento por la autonomía universitaria de 1929. como  

lo consigna lucio mendieta y núñez, en ese año “los estudiantes de la escuela 

de leyes fundaron un periódico mural denominado La Huelga para sostener la 

ideología del movimiento y el movimiento mismo mediante la venta de dicho 

periódico y la difusión de sus ataques y demandas. lo dirigió césar garizu-

rieta y colaboraron en él distinguidos jóvenes intelectuales”.3

3 lucio mendieta y núñez, Ensayo sociológico sobre la Universidad, méxico, unam, 1980.
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ayFue también fundador de una liga de abogados socialistas, enseñó de-

recho agrario y elevó su voz contra el fascismo (lo que le valió un aten-

tado por parte de los “camisas doradas” en Veracruz), además de ser un 

creyente del poder transformador de las revoluciones políticas: entre ellas, 

la mexicana y, posteriormente, la cubana. tal simpatía, le acarrearía pro-

blemas como diplomático.

las turbulencias políticas producidas, interna y externamente, en la re-

gión centroamericana representaban un duro desafío para cualquier di-

plomático. después de establecerse en tegucigalpa, presentó sus cartas 

credenciales y se relacionó rápidamente con las altas autoridades hondure-

ñas. tal acreditación la hizo ante el doctor José ramón Villeda, un político de  

corte liberal que había retornado a su país en 1957, luego de que fuera 

derrocado el gobierno dictatorial. unas semanas después, tras una intensa 

campaña, fue elegido presidente con una amplia votación y aceptación 

ciudadana. Fue un régimen asediado por fuerzas militares reaccionarias. 

dos años más tarde, en el mes de julio, el doctor Villeda hubo de enfrentar 

un primer intento de golpe de estado.

durante su corta estancia como embajador, el político y abogado ve-

racruzano fue protagonista de un episodio que bien podría denominarse 

“la cuestión de los plátanos”. recabó cepas de plátano resistente a la plaga 

conocida como chamusco y las envió a tabasco para reanimar con éxito 

la producción de esa fruta, lo que al parecer disgustó especialmente a los 

directivos de la united Fruit company, que controlaba por completo las 

plantaciones hondureñas y su comercialización en el exterior.

pero su mayor desencuentro fue con el gobierno del doctor Villeda 

y con buena parte del cuerpo diplomático acreditado en tegucigalpa. 

resulta que fue elegido por sus colegas como orador principal en la 

ceremonia conmemorativa del 139 aniversario de la independencia de 

centroamérica, organizada por la casa presidencial. el discurso, aunque 

breve, levantó ámpula entre los asistentes y las autoridades. Visto en 

retrospectiva, fueron dos o tres párrafos los que, al parecer, irritaron par- 

ticularmente a anfitriones y concurrencia. aunque con posterioridad se 

reconoció que el cuerpo diplomático supo anticipadamente las posicio-

nes que expresaría garizurieta en su discurso, se desdijeron públicamente 
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a días después. pero tampoco él se plantó frente al micrófono como vocero  

de nadie: “Venciendo mi innata timidez, voy a articular una serie de con-

ceptos afirmativos, aunque ellos, dada su peligrosidad, sean bajo mi más 

absoluta responsabilidad”.

reconoce el ambiente de libertades que se vivía en Honduras bajo el 

gobierno del presidente Villeda y lo celebra:

sois espejo de democracia, digno de ser emulado por los hombres li-

bres de centroamérica. asistimos y no sólo como espectadores, sino  

como actores, a este acto sencillo y cordial, presidido por la aus te-

ridad, sin retoques dictatoriales. estamos lejos del payaso trágico, de  

mandatarios esquizofrénicos y asesinos, de las actitudes equívocas 

del maníaco depresivo o de los disparos mentales y agresivos del 

paranoico, actuante en un anticomunismo prefabricado.

para él, la fragilidad política de la mayoría de los países de la región se de-

bía más a las condiciones de pobreza e ignorancia que a las amenazas del 

comunismo internacional y sus agentes, en consecuencia, dice que: “Feliz-

mente para nosotros en américa no existe el comunismo, hay hondureños 

en la miseria, salvadoreños recolectores de frutos, guatemaltecos pobres, 

costarricenses que no comen ni el plátano que producen, panameños con 

la herida en la espalda del canal y mexicanos que no hablan español”.

el mensaje, reproducido por la prensa local, lo remató con unas líneas, 

nada ambiguas, sobre el futuro:

esperamos que en esta libertad que Vuestra excelencia ha sembra-

do, sea el lugar poético que bolívar había soñado para Honduras, 

como centro ístmico y paraíso de la tierra por su céntrica colocación 

geográfica. Únicamente de dicha manera podemos realizar en lo 

temporal y espacial, aquel sueño poético que martí quiso para amé-

rica que le llamó continente de la esperanza, esperanza que existe  

para el que habla, si es que acaso triunfa la revolución cubana, triunfo  

que será también para estos pueblos que en américa, el día de hoy, 

celebran su independencia política, y que jubilosos espero que para 
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los pobres tengan su mendrugo de pan y de libertad.4

luego de pronunciar su breve discurso, se enfrentó a un ambiente político 

cada vez más frío y enrarecido. cierta prensa local, difundió ampliamente  

la noticia de que, ante la expresión de “conceptos sobre política interna-

cional” por parte del “embajador de la patria de Juárez, quien elogió la 

revolución cubana y tuvo apreciaciones sobre centroamérica que los 

embajadores de estos países consideraron ofensivas”, acordaron emitir el 

siguiente comunicado: “los Jefes de misión del cuerpo diplomático […] 

declaran que no autorizaron los conceptos que sobre política internacional 

agregara a ese saludo protocolario el señor embajador de méxico en su 

carácter particular y bajo absoluta responsabilidad”.5

al margen de dimes y diretes, no se entiende cabalmente el “incidente 

garizurieta”, sin el trasfondo ideológico que terminaría por expulsar después 

a cuba de la organización de los estados americanos y la oposición manifes-

tada abiertamente por el gobierno mexicano en voz del embajador Vicente 

sánchez gavito. no deja de sorprender también que, un gobierno progresista 

como el del doctor Villeda, reaccionara exageradamente a tales expresiones. 

su gobierno es recordado hoy por, entre otros logros, el impulso de la avan-

zada constitución de 1957, en la cual quedaron plasmadas las garantías indi-

viduales y sociales, al igual que la ampliación de la vida democrática. 

además, emitió la ley de reforma agraria e instituyó distintas políticas 

sociales, y consiguió desarrollar una significativa infraestructura sanitaria y 

educativa. Hombre ilustrado, el doctor Villeda encabezó otro notable suce-

so: la solución favorable del diferendo fronterizo entre su país y nicaragua, 

mediante la cual se reintegraron 8500 kilómetros cuadrados en la región co-

nocida como la mosquita. logros que garizurieta apreciaba sin discusión.

4 “resquemor por palabras del embajador de méxico”, El Cronista, 17 de septiembre de 
1960, p. 2.

5 “discurso del embajador de méxico dio lugar a desautorización diplomática”, Correo del 
Norte, 19 de septiembre de 1960.

04 RMPE 104 OKKK.indd   211 7/22/15   5:33 PM



212 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 205-220, issn 0185-6022

c
és

ar
 g

ar
iz

u
ri

et
a:

 d
ip

lo
m

ac
ia

 y
 p

ic
ar

es
ca

 p
o

lít
ic

a el malhadado discurso tuvo repercusiones en méxico, gracias a que 

un enconado periodista que se firmaba como “p. V. c”, le dedicó varias 

entregas de su columna “observatorio”, en el periódico Excélsior a partir 

del mes de octubre. de manera aleatoria, el embozado comentarista ponía 

en escena una categoría identitaria relativamente nueva:

al leer íntegro el sonado reciente discurso de nuestro embajador en 

Honduras, lo que más llama la atención es la cabalmente falta de dis-

curso. más que las desaforadas impertinencias comunistoides que 

motivaron la justa protesta del cuerpo diplomático acreditado en te-

gucigalpa y que dieron lugar a no pocas censuras de la prensa, sor-

prende una especie de “cantinflismo” desbarajustado y huero, una 

“literatura” en que la falta de ilación, de sintaxis y de sindéresis es la 

característica dominante y punto menos que la única substancia.6

el misterioso comentarista “p. V. c.”7 descalificó de este modo, con clara 

mala intención el texto, como una pieza cantinflesca. con el uso de tal ad-

jetivo, paradójicamente, atribuía a césar garizurieta uno de los ras gos más 

acusados del mexicano, advertido años antes por el propio diplomático.

en efecto, en 1952 garizurieta publicó un breve ensayo con el título de 

Isagoge sobre lo mexicano, en el que analiza la figura del cómico: “cantinflas,  

en defensa de su persona, se expresa en un lenguaje artificioso, no alambi cado, 

resultado de los aspectos de su incapacidad. ante su abultado sentimiento de  

inferioridad, sabe que lo mismo se compromete negando que afirmando; en- 

tonces ni niega ni afirma: oscila entre la afirmación o la negación”.

al igual que:

sin proponérselo, al hablar provoca indistintamente la risa o las 

lágrimas, porque no existen fronteras que le delimiten lo trágico 

de lo cómico. su lenguaje pintoresco revela inteligencia, habla con 

6 p. V. c. “observatorio”, Excélsior, 13 de octubre de 1960, p. 7 a.

7 pedro Vázquez cisneros.
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hablar no se preocupa del estilo, actúa reservándose, defendién-

dose con su lenguaje, salvando o escondiendo su persona en una 

actitud fenomenológica de “tira la piedra y esconde la mano”.

en suma, garizurieta encuentra que:

el éxito de cantinflas hay que localizarlo en su entraña popular. es 

el pueblo, parte de uno mismo, viéndose en un espejo. en un país 

semicolonial, como el nuestro, de analfabetos (en el que debemos 

enseñar a leer a los que ya saben) el medio del conocimiento debe 

radicar en lo objetivo y penetrar por dos sentidos: ojos y oídos.  

a cantinflas se le ve y se le oye, ésta es parte de su popularidad. 

la crítica que hace del medio social, la lucha de los estratos que lo 

forman, lo entiende todo el mundo. 8

por supuesto que garizurieta no encajaba en la definición de “cantinflismo”  

que le asignaba su detractor.

aunque el incidente pareció desvanecerse, fue requerido en méxico 

para informar directamente al canciller sobre lo ocurrido, pero retrasó su 

viaje por varias razones: debía inaugurar una semana de cine mexicano y 

presentar al destacado violinista Higinio ruvalcaba en una sala de concier-

tos de la capital hondureña. otro motivo más para diferir su ida al distrito 

Federal, fue la invitación expresa de la casa presidencial para acudir a la 

celebración del cumpleaños del doctor Villeda.

antes, fue anfitrión del mandatario hondureño y su esposa, en ocasión 

de la recepción oficial con motivo de la celebración del 50 aniversario de la 

revolución mexicana. en días previos, se develó un busto de benito Juárez 

en la avenida de los próceres, con la participación de otras autoridades, 

a la que asistió, como invitado, otro personaje polémico de la historia del 

siglo xx mexicano: roberto blanco moheno.

8 césar garizurieta, Isagoge sobre lo mexicano, méxico, porrúa y obregón, 1952, p. 56.
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a el diario El Cronista solicitó al embajador mexicano una entrevista so-

bre “la vigencia de la revolución mexicana”. entre otras consideraciones, 

subrayó que:

en sus principios fue una revolución nacional y auténtica, basada 

en principios anti feudales y anti imperialistas. en aquellos amargos  

años también se le llamó a la revolución mexicana bolchevique, 

suce dió antes de la rusa. lo mismo está pasando con la revolución 

cubana que no se le quiere comprender; lo de cuba es fácil de ex-

plicar, ese pueblo está realizando su independencia, como hace 150 

años lo hicieron casi todos los países de habla española, los motivos 

de insurgencia son otros, no los mismos de hace medio siglo.

respecto de las principales realizaciones de la revolución mexicana, afirma  

que: “principalmente en materia internacional, méxico es oído por su auto- 

ridad moral, ya que dicta conceptos que sirven de orientación. la revolución  

mexicana ha realizado mucho en los aspectos materiales y espirituales, puede 

explicarse con números y examinar así su progreso en todos los órdenes”.

en cuanto al juicio de que la reforma agraria resultó un serio fracaso, 

expone que “la reforma agraria de méxico está en pie de lucha: actuante e 

insurgente; el ejido, la forma de sociabilidad económica de méxico, ha sido 

un triunfo de la revolución, a pesar de lo que suele decir la tantas veces 

subsidiada prensa reaccionaria”.

se explaya, además, cuando se refiere al tema de la nacionalización de 

la industria eléctrica, a la que considera:

un nuevo triunfo de la revolución mexicana, de acuerdo con la nueva  

política nacionalista del presidente adolfo lópez mateos. los núme-

ros hablan con claridad: la extinta compañía mexicana de luz, en  

la actualidad, manejada por la comisión Federal de electricidad, en el  

primer trimestre de su liberación, dejó para el pueblo de méxico,  

ganancia por 8 000 000 de dólares canadienses que ahora servirán 

para el progreso de méxico, dinero que ya se queda en méxico para 

que más mexicanos vivan mejor.
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mexicanos deben especialmente mucho a dos personajes: lázaro cárdenas  

y adolfo lópez mateos, “hermanos siameses por y con la revo lución”; detalla, 

después, la nueva política ejidal de unidades de producción, promovida por 

el régimen al que representa; un régimen que se define a sí mismo como un 

“gobierno de extrema izquierda dentro de la constitución mexicana”.9

por su parte, el escritor invitado por el mismo diario El Cronista, ro-

berto blanco moheno, pronunció dos conferencias: una en la universidad 

nacional autónoma y otra en el centro social universitario. la prensa des-

tacó de sus palabras, “la gran oportunidad que tiene Honduras de iniciar 

un gran programa de recuperación nacional, con la tierra que le devuelve 

el fallo de la corte de la Haya. […] no debe permitir la enajenación y el mo- 

nopolio extranjero”. 

el orador, narró el diario, “dijo a la juventud que hacía bien en apoyar a 

cuba para impedir una agresión desastrosa pero que haría mejor en empe-

ñarse en la conquista de la libertad e independencia en la propia localidad, 

para seguir la lección de Zapata que peleó sólo por la entrega de la tierra 

a los indios de su comunidad, pero con ello planteó el problema agrario 

en méxico. lo local viene a ser lo universal”. es justo decir que blanco 

moheno advertía también ciertos riesgos de que la revolución cubana se 

acercará “al otro imperio”.10

el desenlace de la gestión del embajador mexicano en Honduras, lo 

ilumina su último informe a la superioridad, despachado el 6 de diciembre 

de 1960. durante la cena en honor del presidente Villeda:

como a eso de las 9.00 hrs. p. m. se me llamó a la mesa principal 

donde se encontraban el ministro de gobernación andrés alvarado  

puerto, el presidente de la república, señor dr. ramón Villeda mo-

rales acompañado de sendas esposas. yo estaba cubierto con mi 

9 “la revolución mexicana no ha terminado dice c. garizurieta”, El Cronista, 19 de 
noviembre de 1960, p. 7.

10 “debemos entender la lección cubana”, El Cronista, 22 de noviembre de 1960.
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a abrigo por un estado gripal y la lluvia que a veces arreciaba. repen-

tinamente, sin decir agua va, el excelentísimo señor secretario de re-

laciones que estaba cubierto con un sombrero de petate —junco le 

dicen en Honduras—, se levantó de su asiento sumamente exaltado, 

dirigiéndose a mí, y como yo estaba frente a él, repetidamente me 

señaló con el índice. Habló enfáticamente en contra de la revolución 

cubana y la mexicana, hablando de barbas, puros y maricones.

el público que rodeaba la mesa, contrariado, varias veces solicitó 

que yo hablara cosa que hice en virtud de los constantes aplausos. 

medí bien y calculé mi contestación, no deseaba una polémica seria, 

empecé pues en tono de broma, diciendo que por lo de maricón no 

me sentía aludido, sino como revolucionarios práctico y no teórico, 

agregando que en Honduras tenía grandes afectos y amigos y que yo 

podía parar en algún lugar más gente que cualquier lidercillo.

la escena prosiguió de este modo:

intempestivamente el excelentísimo señor presidente de la repú-

blica, convertido en un energúmeno, me gritó, con el dedo amena-

zador: “cállese y siéntese!”; por educación, me senté a escuchar sus 

palabras que no podría recordar cada una de ellas, pero si sus con-

ceptos. Habló que no quería revoluciones de ninguna parte sobre 

todo las que se basaban en teorías exóticas; afirmó que el gobierno 

de méxico tenía dos políticas, la que aplicaba en el interior donde 

no había libertad y la exterior donde se quería mandar sus doctri-

nas, es decir, quiso dar a entender que en méxico se persigue y en 

el extranjero se la propiciaban, seguramente se refería a cuba.11

garizurieta se retiró de la fiesta y se despidió amablemente del presidente 

Villeda. al día siguiente, dos emisarios de la cancillería hondureña lo visi-

11 ahd, expediente personal de césar garizurieta, 14-24-41, fols. 286-287. césar garizurieta, 
informe confidencial, tegucigalpa, Honduras, 6 de diciembre de 1960.
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personalmente del canciller y, aparentemente, “todo quedó olvidado”. sin  

embargo, esa misma tarde se desató en la prensa y en la radio una campaña  

que desprestigiaba al embajador y a su país, misma que duraría un buen 

tiempo. regresó a méxico y pasó a disponibilidad del servicio exterior.

dos meses más tarde, apesadumbrado por la mala experiencia según 

algunas informaciones periodísticas, buscaba retomar su carrera política 

como candidato a diputado por su natal Veracruz; aún más, su nombre se 

mencionó meses antes como un candidato a la rectoría de la universidad 

nacional autónoma de méxico. sin embargo, tomó la decisión de quitarse 

la vida en los primeros días de abril de 1961. Quienes desconocen el talante  

mostrado durante toda su existencia, y no menos dados al cultivo de una 

esperpéntica picaresca política, recordaron al momento que “vivir fuera 

del presupuesto, era vivir en el error”.

en Honduras, periodistas, escritores, estudiantes y mucha gente más, 

lamentaron su ausencia como embajador y los conmocionó su muerte. re-

sulta curiosa otra circunstancia: el gobierno del doctor Villeda terminaría 

formalmente el 21 de diciembre de 1963, pero a principios de octubre de 

ese año, fue objeto de un golpe de estado y se exilió en costa rica.

ahora que se recuerda el nacimiento de césar garizurieta en tuxpan, 

Veracruz, en 1905, al igual que se recuerdan su trayectoria política y sus 

escritos, no se puede más que estar de acuerdo con su hijo: “mi padre es 

mucho más que esa frase”.

04 RMPE 104 OKKK.indd   217 7/22/15   5:33 PM



218 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 205-220, issn 0185-6022

c
és

ar
 g

ar
iz

u
ri

et
a:

 d
ip

lo
m

ac
ia

 y
 p

ic
ar

es
ca

 p
o

lít
ic

a

ll
eg

ad
a 

d
el

 p
re

si
d

en
te

 d
e 

H
o

n
d

u
ra

s,
 r

am
ó

n
 V

ill
ed

a 
m

o
ra

le
s,

 y
 s

u
 e

sp
o

sa
 a

 la
 r

ec
ep

ci
ó

n
 e

n
 la

 e
m

b
aj

ad
a 

d
e 

m
éx

ic
o

 c
o

n
 m

o
tiv

o
 d

e 
la

 c
el

eb
ra

-
ci

ó
n

 d
e 

la
 r

ev
o

lu
ci

ó
n

 m
ex

ic
an

a.
 t

eg
u

ci
ga

lp
a,

 H
o

n
d

u
ra

s,
 2

0 
d

e 
n

o
vi

em
b

re
 d

e 
19

60
. F

o
to

te
ca

 d
e 

la
 d

ir
ec

ci
ó

n
 g

en
er

al
 d

el
 a

ce
rv

o
 H

is
tó

ri
co

 
d

ip
lo

m
át

ic
o

, s
r

e
.

04 RMPE 104 OKKK.indd   218 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 205-220, issn 0185-6022 219

m
ig

u
el

 Á
n

ge
l e

ch
eg

ar
ay

e
l e

m
b

aj
ad

o
r 

d
e 

m
éx

ic
o

, c
és

ar
 g

ar
iz

u
ri

et
a,

 e
l c

an
ci

lle
r 

d
e 

H
o

n
d

u
ra

s,
 a

n
d

ré
s 

a
lv

ar
ad

o
 p

u
er

to
, y

 e
l p

re
si

d
en

te
 d

e 
H

o
n

d
u

ra
s,

 r
am

ó
n

 V
ill

ed
a 

m
o

ra
le

s,
 d

u
ra

n
te

 la
 r

ec
ep

ci
ó

n
 e

n
 la

 e
m

b
aj

ad
a 

d
e 

m
éx

ic
o

 c
o

n
 m

o
tiv

o
 d

e 
la

 c
el

eb
ra

ci
ó

n
 d

e 
la

 r
ev

o
lu

ci
ó

n
 m

ex
ic

an
a.

 t
eg

u
ci

ga
lp

a,
 H

o
n

d
u

ra
s,

 
20

 d
e 

n
o

vi
em

b
re

 d
e 

19
60

. F
o

to
te

ca
 d

e 
la

 d
ir

ec
ci

ó
n

 g
en

er
al

 d
el

 a
ce

rv
o

 H
is

tó
ri

co
 d

ip
lo

m
át

ic
o

, s
r

e
.

04 RMPE 104 OKKK.indd   219 7/22/15   5:33 PM



220 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 205-220, issn 0185-6022

c
és

ar
 g

ar
iz

u
ri

et
a:

 d
ip

lo
m

ac
ia

 y
 p

ic
ar

es
ca

 p
o

lít
ic

a

césar garizurieta, correo aéreo 152. recortes de prensa con información sobre 
presentación de credenciales, puerto príncipe, Haití, 3 de mayo de 1956. aHd, 
expediente personal de césar garizurieta erenzweig, 14-24-41, fols. 109-110.
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reseñas

el primer número de los cuadernos para la internacionalización de las 

ciudades es producto del primer taller de aprendizaje que se llevó a cabo 

el mes de mayo de 2013 en la ciudad de méxico. en él se analiza la activi-

dad internacional de las ciudades y los gobiernos locales desde una óptica 

jurídica y organizativa.

el texto, coeditado por el gobierno de la ciudad de méxico y el programa  

universitario de estudios sobre la ciudad (puec) de la universidad nacio-

nal autónoma de méxico (unam), parte de la hipótesis de que si bien la  

acción internacional ha sido competencia exclusiva de los gobiernos cen-

trales durante las últimas décadas, hay avances significativos en la inter-

nacionalización de las ciudades que muestran una progresiva apertura. 

se proponen así tres opciones para la acción internacional de las ciu-

dades en el marco del derecho internacional público: a) la creación de un 

de recho local internacional basado en el concepto de autonomía interna-

cional de los gobiernos locales; b) la agrupación de los actores nacionales 

y locales dentro de un mismo planteamiento jurídico, y c) la tutela de la 

acción internacional por parte de los gobiernos nacionales.

asimismo, mediante una muestra de siete países latinoamericanos se 

constata que el grado de autonomía reconocida a los gobiernos locales 

es variable. en ciertos países se reconoce local y regionalmente, mientras 

que, en otros, las competencias de los gobiernos locales proceden de una 

Jean pierre Malé y Carla Cors, Marco legal e insti tu - 
cional para la acción internacional de las ciudades.  
Diagnóstico y prospectiva euro-latinoamericana, 
México, Gobierno del Distrito Federal/programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad-unam (Cua- 
dernos para la Internacionalización de las Ciudades, 1),  
2013, 127 pp.

04 RMPE 104 OKKK.indd   221 7/22/15   5:33 PM



222 Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 221-222, issn 0185-6022

r
es

eñ
as simple desconcentración y están sometidas a un control directo del go-

bierno central. 

con estos elementos, en el proyecto al-las se presentan tres reflexiones:

n  Primera reflexión. el marco legal internacional para la acción interna-

cional de los gobiernos locales se puede considerar como el resultado 

efímero y transitorio de relaciones de fuerza, pues éstas evolucionan de 

manera constante en el tiempo y se modifican en función del contexto  

nacional y global. por esta razón, el marco legal se ha de revisar y adap- 

tar para que pueda regular una realidad cambiante. 

n  Segunda reflexión. Ésta apunta a que el ordenamiento legal en vigor 

puede utilizarse como un instrumento o arma en el contexto de las lu- 

chas de poder que se establecen entre instituciones o entre distintos  

niveles de la administración pública, lo que puede dar lugar o ser resul-

tado de tensiones y resistencias. 

n  Tercera reflexión. se refiere a la aplicabilidad de la normativa legal. en 

muchos casos, las condiciones severas marcadas por la ley para que la 

acción internacional de los gobiernos locales sea legal son inaplicables 

o muy difíciles de controlar.

en el cuaderno 1 se pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno 

central reconozca a las ciudades y los gobiernos subnacionales como ac-

tores internacionales, que los asocie en la elaboración de sus propias es-

trategias internacionales y les permita participar en las decisiones relativas 

a la política nacional de cooperación. el documento ilustra que también 

existen agendas locales que van más allá de las prioridades nacionales y 

que, por ende, han de tener una dinámica internacional propia.

Braulio Antonio Díaz Castro
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durante los últimos años los gobiernos locales han intensificado sus acti-

vidades de acción exterior mediante la celebración de eventos internacio-

nales, la firma de convenios con ciudades extranjeras, la organización de 

ferias o la participación en comisiones y encuentros para hacer oír su voz 

en los grandes debates internacionales.

con estas actividades, las oficinas de asuntos internacionales de muchas  

ciudades han ido sumando nuevas actividades a los clásicos hermanamien-

tos, convenios de cooperación, o a los actos de protocolo que solían ocu-

par la mayor parte de sus tareas de acción exterior. 

en el segundo volumen de la colección cuadernos para la internaciona-

lización de las ciudades, se analiza en cuatro capítulos los nuevos retos que 

enfrentan los gobiernos locales en materia internacional y la forma en que se 

están organizando para tratarlos.

el primer apartado muestra cómo la evolución reciente contempla por  

lo menos tres fenómenos simultáneos: en primer lugar, un crecimiento 

exponencial del activismo internacional de los gobiernos locales; en 

segundo lugar, un cambio de enfoque en su manera de insertarse en el 

mundo, ya no sólo como actores de la cooperación (donantes o bene-

ficiarios), sino como protagonistas de la agenda global en todas sus ex-

presiones, y, en tercer lugar, un cambio en las modalidades y formas de 

relacionarse con el extranjero, cada vez más profesionales, enfocadas 

a resultados, por proyectos, a través de redes y en marcos innovadores 

Jean pierre Malé, Carla Cors oroval y Verónica Sanz 
Fiallo, Internacionalización del gobierno local. 
Una política pública en construcción, México, Go-
bierno del Distrito Federal/Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (Cuadernos para la Interna-
cionalización de las Ciudades, 2), 2014, 143 pp.
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pramunicipales.

en el segundo y tercer apartado se presentan elementos clave que permi-

ten a los gobiernos locales desarrollar una política pública de acción inter- 

nacional con recomendaciones específicas en distintos temas: a) recursos 

técnicos, humanos y financieros; b) estructura organizacional, y c) perfil 

profesional y visión estratégica. 

de manera innovadora, en este cuaderno se dedica un último capítulo 

a destacar la importancia de la comunicación como un elemento clave para  

la construcción de una política pública de acción internacional; para ello, 

se señala que las acciones políticas que no llegan correctamente a los ciu - 

dadanos, o que no son bien comprendidas, difícilmente tendrán los apo-

yos necesarios.

en concreto, el segundo tomo de la colección, resultado de las dis-

cusiones del segundo taller de aprendizaje al-las realizado en Quito, en 

septiembre de 2013, muestra que la internacionalización del gobierno lo-

cal ya no debe ser producto de una voluntad coyuntural, ni de la impro-

visación de la administración en turno, sino de una política estratégica, 

profesional y con visión de largo plazo.

Braulio Antonio Díaz Castro
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en esta tercera entrega se reflexiona en torno a la creación de políticas de 

internacionalización estratégicas y participativas en los gobiernos locales, 

parte de un proceso analítico que tuvo en cuenta la práctica, las expe-

riencias y los aprendizajes de las ciudades y redes miembros del proyecto 

al-las.

el texto recoge las principales conclusiones de los debates sostenidos 

entre más de cincuenta expertos y profesionales en la materia de ocho paí-

ses, reunidos en medellín, colombia, durante el cuarto taller de aprendi-

zaje “ internacionalización estratégica y participativa de las ciudades”, que 

tuvo lugar en abril de 2014.

este cuaderno tiene como objetivo sistematizar un conjunto de orien-

taciones para las ciudades con el ánimo de facilitar el ejercicio de la pla-

neación estratégica de la acción internacional, y proveer lineamientos y 

recomendaciones que puedan incorporarse o adaptarse a los diferentes 

contextos. el planteamiento central constata que la internacionalización 

no es, ni debe ser, un asunto exclusivo del gobierno local, sino una estra-

tegia del territorio. en este sentido, se pregunta si la administración local 

debe ser responsable por la gestión internacional del territorio o si, por el 

contrario, la gestión internacional efectiva es el resultado de la armoniza-

ción de las acciones de distintos actores.

la pregunta ha despertado una serie de posicionamientos en la región 

eurolatinoamericana, de los que destacan dos principales elementos: a) que 

liliana parra, Juliana Gutiérrez y Sébastien longhurst,  
Estrategias participativas para internacionalizar  
el territorio. Miradas desde América Latina y Europa,  
México, Gobierno del Distrito Federal/Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Me- 
tropolitana (Cuadernos para la Internacionalización  
de las Ciudades, 3), 2014, 119 pp. 
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as la internacionalización de una ciudad tiene un fuerte componente multi-

actor, y b) que es indispensable comprender que cada territorio es autóno-

mo a la hora de tomar la decisión de adoptar o no una política o estrategia 

de acción internacional. se ponen a discusión 12 ideas para una internacio-

nalización estratégica, participativa, que sea sostenible en el tiempo. Ésta 

debe ser:

n  alineada (de conformidad con las prioridades locales)

n  plural y ciudadana (no limitarse al gobierno)

n  con mirada territorial (más allá de las fronteras administrativas)

n  sintonizada con la agenda global (vinculada a grandes temas mundiales)

n  Flexible (susceptible de modificarse en función de las necesidades

n  Focalizada (concreta)

n  multidimensional (diversos sectores, diversos actores)

n  Visible (saber comunicar)

n  profesional (con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados)

n  medible (capaz de demostrar su eficacia)

n  durable (que perdure y sobreviva a los cambios de gobierno)

n  para  todos y todas (construida con participación ciudadana)

la colección de los cuadernos para la internacionalización de las ciudades se 

conforma de siete ejemplares; en los primeros tres volúmenes, reseñados en  

esta 104 edición de la rmpe, se analiza de una manera integral el fenómeno 

de la internacionalización de los gobiernos locales, se proponen elementos  

para su abordaje teórico y se adelantan recomendaciones concretas para pro- 

fesionalizar la práctica con base en la experiencia de una red de expertos de 

américa latina y europa. el cuarto, quinto y sexto volúmenes de la colección 

analizan ejes de incidencia para la acción internacional —sustentabilidad, 

atracción del territorio e inclusión social—. por su parte, el séptimo y último 

cuaderno sostiene la visión que, a dos años de construcción colectiva de co- 

nocimiento, promueve el proyecto al-las con un mensaje claro: la interna-

cionalización de los gobiernos locales es un proceso irreversible.

Braulio Antonio Díaz Castro
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colaboradores

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano
coordinador general de asuntos inter-
nacionales del gobierno de la ciudad 
de méxico. el ingeniero cárdenas es 
uno de los referentes de la política y 
de los movimientos progresistas del 
méxico contemporáneo. es ingeniero 
civil por la escuela nacional de inge-
nieros de la unam. durante gran parte 
de la década de los sesenta se desem-
peñó en los ámbitos del desarrollo 
regional y el aprovechamiento de los 
recursos naturales, encabezando el co- 
mité de estudios de la cuenca del río 
balsas y presidiendo la sociedad mexi-
cana de planificación. senador por el 
estado de michoacán y gobernador de 
la misma entidad. participó en la for-
mación del movimiento corriente de-
mocrática y en el Frente democrático  
nacional (fdn), una amplia coalición par- 
tidista. candidato presidencial en 1988 
por el fdn, en 1994 por la alianza de- 
mocrática nacional, y de la alianza por  
méxico en el año 2000. primer jefe de 
gobierno del distrito Federal elegido  
por voto popular en 1997. es presi-
dente de la Fundación para la demo-
cracia, a. c., el centro lázaro cárdenas 
y amalia solórzano s. c., y vicepresi-
dente de la internacional socialista. 
convocó la construcción de una polí-
tica progresista en el texto “un méxico 
para todos” (2005), y es autor del libro 
Sobre mis pasos (2010). 

Carla Cors oroval 
licenciada en ciencias políticas y socio-
logía y en ciencias de la comunicación, 
diplomado en cooperación al desarro-

llo y en participación ciudadana y de-
sarrollo sostenible. es especialista en 
cooperación descentralizada y acción 
internacional de los gobiernos locales. 
casi diez años de trabajo en diversas 
ongd, y siete en la diputación de barce-
lona, en el observatorio de coopera-
ción descentralizada ue-al (ocd) y en 
la oficina de coordinación y orienta-
ción (oc) del programa urb-al iii de la  
comisión europea. actualmente es con- 
sultora de diversas organizaciones y ad- 
ministraciones locales, donde elabora  
planes de cooperación al desarrollo mu- 
nicipal; evalúa programas y proyectos de 
cooperación internacional, y asesora so-
bre políticas públicas de desarrollo. Ha  
publicado diversos artículos acerca de 
cooperación descentralizada y acción 
internacional de los gobiernos locales, 
estudios y material formativo sobre la 
materia. 

leonardo Díaz Abraham
doctor en ciencia política y maestro 
en cooperación internacional por el 
instituto de desarrollo y cooperación 
de la universidad complutense de ma - 
drid (ucm). sus intereses en investiga- 
ción se refieren a temas de cooperación  
internacional, política exterior, gober-
nanza multinivel, derechos humanos y, 
en particular, a las relaciones interna-
cionales de los gobiernos locales. Ha 
publicado en diversos medios especia-
lizados y de divulgación en méxico, 
américa latina y europa. también, ha  
impartido conferencias internacionales 
en medios académicos, de expertos, 
técnicos y funcionarios. es miembro del  
consejo consultivo de la asociación 
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s mexicana de oficinas de asuntos in-

ternacionales de los estados (amaie). 
Ha sido profesor invitado en la uni-
versidad de texas (austin), en la open 
university (milton Keynes, inglaterra)  
y en la universidad de soochow (tai-
péi, taiwán). es miembro del sistema  
nacional de investigadores. actualmen te,  
es profesor-investigador de la universi-
dad autónoma metropolitana, unidad 
cuajimalpa. 

Braulio Antonio Díaz Castro
licenciado en relaciones internaciona-
les y maestro en ciencias sociales por el 
colegio mexiquense a. c., con especia-
lidades en desarrollo local, coopera ción 
internacional y gobernanza. en 2008  
fue parte del punto focal para la 62 reu-
nión anual del departamento de infor-
mación pública de la onu (dip-ong), y en  
2010 para la conferencia mundial de 
la Juventud. Ha colaborado en la direc- 
ción de cooperación lingüística y edu-
cativa de la embajada de Francia en 
méxico, y en la dirección general de 
relaciones internacionales de la secre-
taría de educación pública. participó en 
el programa de movilidad estudiantil de 
los ministerios de educación de méxico 
y Francia, y como consejero distrital del 
instituto nacional electoral. actualmente  
es responsable de comunicaciones de la  
alianza euro-latinoamericana de coope- 
ración entre ciudades (proyecto al-las),  
coordinado por el gobierno de la ciu-
dad de méxico, y cofundador de alma de  
maguey, iniciativa que promueve los mez- 
cales tradicionales por el mundo.

Alain le Saux 
estudió ingeniería civil y se especializó 
principalmente en temas de prevención  

de riesgos y medioambiente. Fue con-
sejero técnico del ministerio encargado  
de la prevención de riesgos y desas-
tres de Francia, y vicepresidente del  
comité científico del instituto para el  
medioambien te y la prevención de ries- 
gos. más tarde se incorporó al secreta-
riado general de la asociación mundial 
de las grandes metrópolis (metrópolis), 
como director  científico. Formó parte 
del comité director de la región Île-de- 
France, encargado de los asuntos inter- 
nacionales y europeos, y, como tal, 
fue nombrado secretario regional para 
europa de metrópolis, asociación de la 
cual es actualmente secretario general.

Jean pierre Malé 
economista e ingeniero. experto en coo- 
peración descentralizada, planificación 
estratégica, evaluación de las políticas 
públicas y cooperación al desarrollo, 
con una trayectoria profesional de más 
de cuarenta años. Ha sido profesor de 
la universidad autónoma de barcelona  
en relaciones internacionales, y director  
ejecutivo del observatorio de la coope- 
ración descentralizada unión europea- 
américa latina. actualmente asesora 
a diversos ayuntamientos sobre sus pla- 
nes directores de internacionaliza ción  
y cooperación. es autor de varias publi-
caciones y guías metodológicas, y res-
ponsable de módulos de formación 
de posgrado sobre estos temas.

Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Jefe de gobierno de la ciudad de méxi- 
co. es licenciado en derecho por la 
unam, maestro en derecho por la uni-
versidad autónoma de barcelona y doc-
tor en derecho, también por la unam. 
recibió la medalla “alfonso caso”. es  
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sprofesor por oposición en la unam. Ha  

impartido clases en el área de posgrado  
del inacipe. es profesor de asignatura  
en el itam. Ha publicado diversos li-
bros en el ramo de las ciencias pena-
les. en 2000 ingresa al servicio público  
como asesor de la asamblea de repre-
sentantes del distrito Federal, en la co- 
misión de procuración y administración  
de Justicia. en 2006 se incorpora a la  
procuraduría general de Justicia del dis- 
trito Federal (pgjdf), donde ocupó los 
cargos de subprocurador de procesos y 
subprocurador de averiguaciones pre-
vias centrales. en 2008 es designado 
titular de la pgjdf. en ese mismo pe-
riodo es nombrado secretario ejecutivo 
del consejo de seguridad pública del 
distrito Federal, y representante de la 
Zona centro de la conferencia nacio-
nal de procuración de Justicia. el 8 de 
octubre de 2012, el tribunal electoral 
del distrito Federal le hace entrega de 
la declaratoria como Jefe de gobierno 
electo del distrito Federal.

José Antonio Meade Kuribreña
secretario de relaciones exteriores. li-
cenciatura en economía por el instituto 
tecnológico autónomo de méxico y 
en derecho por la unam. doctorado en 
economía por la universidad de yale. 
en el servicio público ha sido titular de 
las secretarías de Hacienda y crédito 
público, y de energía; subsecretario de 
ingresos de la secretaría de Hacienda  
y crédito público (shcp); jefe de la ofi-
cina de coordinación del secretario de 
Hacienda y crédito público; director  
general de Financiera rural; director ge- 
neral de banca y ahorro en la shcp;  
director general del banco nacional de  
crédito rural, s. n. c. (banrural); secre- 

tario adjunto de protección al ahorro 
bancario en el instituto para la protec ción  
al ahorro bancario, y director general 
de planeación Financiera en la comi-
sión nacional del sistema de ahorro 
para el retiro. 

Rodrigo de oliveira perpétuo
economista, especialista en adminis-
tra ción y en cooperación descentra li - 
zada. maestro en relaciones interna-
cionales. Fue secretario de relaciones 
internacionales de la prefectura de belo  
Horizonte, brasil, y presidente del Foro  
nacional de secretarios y gestores de  
relaciones internacionales de los muni - 
cipios brasileños (fonari, por sus siglas  
en portugués). actualmente, se desem - 
peña como coordinador general de asun- 
tos internacionales del gobierno de 
minas gerais, y como profesor de po-
lítica internacional contemporánea de 
la Facultad ibmec. 

Mauricio Rodas Espinel
alcalde del distrito metropolitano de 
Quito. doctor en Jurisprudencia por la 
pontificia universidad católica de ecua-
dor. obtuvo dos maestrías en la univer-
sidad de pensilvania, en adminis tración 
de gobierno y en ciencia política. Ha 
sido consultor para la comisión econó-
mica para américa latina y el caribe. 
desde 2008 promueve un programa po- 
lítico denominado modelo de gobierno  
responsable, que promueve, desde la 
aplicación de políticas públicas, una 
responsabilidad del gobierno hacia los  
ciudadanos, una visión innovadora y  
moderna. es miembro fundador y pre-
sidente del movimiento sociedad unida  
más acción (suma). candidato a pre-
si dente de ecuador en las elecciones 
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s generales de 2013. en julio de 2014 fue 

nombrado consejero del gobierno de la 
provincia de pichincha.

lilia del Carmen Rodríguez
máster en políticas sociales y planifica-
ción por la london school of economics.  
trabajó como representante auxiliar del  
Fondo de población de naciones unidas  
en ecuador. Fue subsecretaria de orga- 
nismos internacionales de la cancillería  
de ecuador y directora de relaciones in- 
ternacionales del municipio de Quito.  
actualmente, es consultora internacional  
en temas de cooperación y gobiernos 
locales. 

Jorge A. Schiavon
licenciado en relaciones internacio na - 
les por el colegio de méxico, maestro en  
ciencia política por la universidad de 
california en san diego y doctorando 
en ciencia política y relaciones interna-
cionales por la misma universidad. Fue 
presidente de la asociación mexicana de 
estudios internacionales (amei). Ha publi- 
cado más de ochenta productos acadé- 
micos (libros, artículos, capítulos de libro  
y documentos de trabajo), relacionados  
con la política exterior de méxico, histo - 
ria de las relaciones inter nacionales de 
méxico, paradiplomacia, opinión pública  
y política exterior, migración, relacio-
nes méxico-estados unidos y relaciones 
hemis féricas latinoamericanas. actual-
mente se desempeña como profesor-
investigador titular “c” de la división de 
estudios internacionales del cide, coor-
dinador del programa interdisciplinario 
en estudios migratorios (cide-mig), y 
director ejecutivo de la encuesta de opi-
nión pública y política exterior México, 
Las Américas y el Mundo.

Emilio Suárez licona
es licenciado en derecho por el insti tuto  
tecnológico autónomo de méxico (itam)  
y maestro en gobierno y políticas pú-
blicas por la universidad panamericana, 
donde se recibió con mención hono-
rífica. culminó la maestría en ciencias 
Jurídi cas y es doctorando en derecho 
por la misma universidad. en el ámbito 
docente ha impartido cátedra en insti-
tuciones como el itam, la universidad 
panamericana y la unam, y es consejero 
honorario de la asociación argentina 
de ciencias de la legislación. en 2012 
fue designado como titular de la unidad 
de apoyo técnico de la oficina del se-
cretario de Hacienda y crédito público. 
de 2013 a 2015 se desempeñó como di-
rector general de coordinación política 
de la secretaría de relaciones exteriores. 
actualmente es el consultor jurídico de 
la cancillería.

Xavier Tiana Casablancas
licenciado en ciencias políticas —re-
laciones internacionales— y máster en 
estudios europeos por la universidad 
autónoma de barcelona (uab). posgra-
do en proyectos locales y en desarrollo 
local por la universidad de barcelona. 
cuenta con más de quince años de 
experiencia en áreas de cooperación 
internacional de la diputación de bar-
celona, y en el campo de las relacio-
nes internacionales, especialmente en 
el ámbito de los fondos europeos, las 
políticas europeas de incidencia local, 
la preparación y gestión de proyectos 
internacionales, el trabajo en lobby y 
las redes de ciudades. Ha sido evalua-
dor de proyectos sobre administración  
pública de la comisión europea y de las  
iniciativas 2014-2017 de la asociación 

04 RMPE 104 OKKK.indd   230 7/22/15   5:33 PM



Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 227-231, issn 0185-6022 231

c
o

la
b

o
ra

d
o

re
smundial de las grandes metrópolis 

(metrópolis). desde enero de 2014 es 
responsable del área de relaciones in-
ternacionales del Área metropolitana 
de barcelona.

Eugène D. Zapata Garesché
estudió relaciones internacionales en 
la unam, una maestría en estudios euro- 
peos en la london school of economics  
and political science, y otra en coope-
ración internacional y desarrollo en la 
universidad de parís i (sorbona). se ha  
desempeñado como responsable de 
proyectos para américa latina y repre- 
sentante en méxico de la Federación  
mundial de ciudades unidas. también 
ha sido director fundador del progra-
ma Franco-mexicano de cooperación 
municipal, representante del observa-
torio de cambios en américa latina, de  
la universidad de parís, y miembro del 
comité asesor de expertos del obser-
vatorio de la cooperación descentra-
lizada unión europea-américa latina. 

actualmente es asesor de la Jefatura 
de gobierno del distrito Federal (ciu-
dad de méxico) en asuntos internacio-
nales, director regional para américa 
latina del Fondo mundial para el de-
sarrollo de las ciudades, y coordina- 
dor de la alianza euro-latinoamericana  
de cooperación entre ciudades, pro-
yecto al-las.

María luisa Zapata Trujillo
negociadora internacional de la univer-
sidad eafit de medellín, especialista en 
estudios políticos y en gerencia de en-
tidades de desarrollo social. candidata  
a máster en innovación y conocimiento  
por la misma institución. desde hace 
ocho años trabaja en la agencia de coo- 
peración e inversión de medellín y el 
Área metropolitana (aci medellín), pro-
moviendo el desarrollo local a través de  
la cooperación internacional; de 2012 
a 2014, en la subdirección de coopera-
ción y, actualmente, como subdirectora  
de gestión de conocimiento.

04 RMPE 104 OKKK.indd   231 7/22/15   5:33 PM


