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Resumen: Este artículo tiene por objetivo presentar una metodología para determinar la 

incidencia de la paradiplomacia en el desarrollo territorial. Por lo tanto, el diseño 

metodológico constituye la metodología planteada en sí misma y aplicada a un estudio de 

único caso, el de la ciudad de Medellín, Colombia, en el periodo 2000-2015. Tras este 

ejercicio es posible concluir que la metodología formulada puede ser parametrizada a 

cualquier caso de paradiplomacia. También fue posible concluir que el desarrollo de la 

ciudad de Medellín está vinculado en gran medida a su proceso de paradiplomacia.  
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Paradiplomacy and Endogenous Development. Case study of 
the city of Medellín. 2000-20151 

Juan Camilo Mesa Bedoya2 

Abstract: This article aims to present a methodology to determine the incidence of paradi-

plomacy in territorial development. Therefore; the methodological design constitutes the 

very methodology proposed in this article and applied to a single case study; that of the 

city of Medellín; Colombia; in the 2000-2015 period. After this exercise it is possible to 

conclude that the methodology formulated can be parameterized to any case of paradiplo-

macy. It was also possible to conclude that the development of the city of Medellín has 

been largely linked to its paradiplomacy process. 

Key words: paradiplomacy; territorial development; methodology. 
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la pagina del IRI 

2 Doctor en Relaciones Internacionales Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Interna-
cionalista Universidad San Martín, Medellín, Colombia. 
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1. Introducción 

La paradiplomacia toma diversas expresiones de acuerdo a los diferentes contextos 

en los que se desarrolla. De igual manera, su abordaje académico en las Relaciones Interna-

cionales también se ha conducido por diversos enfoques. Sin embargo, una de las particula-

ridades de la paradiplomacia es que las formas en que los actores subnacionales se relacio-

nan están cambiando constantemente, por lo cual éste es un campo con un importante po-

tencial de investigación académica. 

El objetivo de este artículo es suplir uno de los vacíos metodológicos observados en el 

campo de los estudios sobre la paradiplomacia. En concreto, es analizar la incidencia de la 

paradiplomacia en el desarrollo territorial toda vez que la mayoría de la bibliografía acadé-

mica alrededor de este tema versa sobre los motivantes y las diferentes expresiones de este 

fenómeno.  

Es evidente que la paradiplomacia es llevada a cabo por territorios que persiguen el 

desarrollo, pero ¿es cierto que la paradiplomacia lo genera? A partir de los análisis estadís-

ticos que se presentan como resultados de esta investigación, se propone una metodología 

para abordar este problema partiendo de un estudio de caso de la ciudad de Medellín, Co-

lombia, en el periodo 2000-2015. Lo que se espera con este modelo es que pueda ser fácil-

mente parametrizado y replicado a otros escenarios de internacionalización territorial y que 

se pueda determinar si, efectivamente, la paradiplomacia ha aportado al desarrollo. 

El modelo propuesto parte de una hipótesis simple en la que una variable determina 

otro proceso: Las dinámicas de desarrollo endógeno de la ciudad de Medellín, Colombia, 

están relacionadas con sus actuaciones de paradiplomacia. Por lo tanto, la variable indepen-

diente es la paradiplomacia de la ciudad de Medellín y la variable dependiente es el desa-

rrollo endógeno.  

2. Discusión conceptual en torno al fenómeno de la paradiplomacia 

Tras abundantes reflexiones teóricas y conceptuales que datan de finales de la década 

de 1970 y que se extendieron hasta principios de la década del 2000, el abordaje académico 

de las dinámicas de internacionalización de los actores subnacionales ha sido denominado 

como paradiplomacia. 

Para analizar la paradiplomacia, es necesario partir de dos consideraciones básicas. La 

primera es que los actores subnacionales han realizado procesos de paradiplomacia desde 

hace muchos años. De hecho, como mencionan Mesa y González (2016), uno de los prime-

ros convenios de cooperación por la vía de hermanamiento data del año 836, entre las ciu-

dades de Paderborn (Alemania) y Le Mans (Francia), o, por ejemplo, en el caso de las ciuda-

des de Tokio (Japón) y Seattle (Estados Unidos), cuyo hermanamiento data de la década de 

1950. Alexander Ugalde (2006), por su parte, menciona que la presencia internacional de 

los que él denomina Actores Gubernamentales No Centrales cuenta con una trayectoria his-

tórica, citando ejemplos de las relaciones exteriores de los cantones suizos con entidades 

del exterior, la proyección internacional de Quebec desde el siglo XIX y la acción exterior del 
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primer gobierno vasco durante la guerra civil española (1936-1939). Por tanto, es un proceso 

que tiene un fundamento histórico incluso previo a la consolidación de la figura del Estado 

Nación moderno. 

La segunda consideración, y es en la que más énfasis se hace en esta sección, tiene 

que ver con el desarrollo conceptual de la paradiplomacia. En este sentido, se puede hablar 

de un florecimiento de los estudios en esta materia, sobre todo a partir de finales la década 

de 1970. Una búsqueda simple del concepto “paradiplomacia” o “paradiplomacy” (en in-

glés), en bases de datos especializadas, arroja más de 2.900 resultados3, en torno a trabajos 

académicos que estudian y analizan el fenómeno desde diferentes enfoques.  

Entre los más grandes referentes académicos en el estudio de la paradiplomacia, es 

posible encontrar los trabajos de Ivo Duchacek (1984; 1986a; 1986b; 1988; 1990), Panayotis 

Soldatos (1990; 1993), Michael Keating (1999), Noé Cornago (2000) y John Kincaid (2003). 

En la tabla 1, se evidencia el proceso de madurez que ha tenido el concepto de para-

diplomacia a lo largo del tiempo. Este es un proceso de evolución paulatina, en el que poco 

a poco la comunidad académica ha aceptado no solo la existencia de un fenómeno cre-

ciente, sino también su conceptualización. A pesar de que los enfoques con los que se ob-

serva y estudia este fenómeno son disimiles, de cierta manera ha existido un consenso en 

cuanto a su conceptualización.  

Tabla 1. Evolución del concepto paradiplomacia 

Autor Año Conceptos Introducidos Definición 

Duchacek 

 

1984 Paradiplomacia Solo enuncia el concepto, más no 

lo define 

Regionalismo transfronterizo Procesos informales de asocia-

ción entre provincias o estados 

federados cuyos Estados compar-

ten fronteras 

Microdiplomacia global Contactos directos entre “gobier-

nos constituyentes” domésticos 

con extranjeros 

1986a Microdiplomacia regional 

transfronteriza 

Contactos formales e informales, 

condicionados por la proximidad 

geográfica y por la similitud de los 

                                                            
3 Fueron consultadas las siguientes bases de datos: Scielo: 57 resultados. Jstor: 177 resultados. 
Google Académico 2.710 resultados. 
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problemas comunes y sus posi-

bles soluciones. 

Microdiplomacia transregio-

nal 

Conexiones y negociaciones entre 

gobiernos no centrales que no 

son contiguos, pero que los Esta-

dos a los que pertenecen sí lo 

son. 

Paradiplomacia global Los contactos políticos de los go-

biernos no centrales, con otros 

de nacionales distantes, no solo 

para lo relacionado a comercio o 

negocios, sino también para esta-

blecer vínculos sociales y cultura-

les 

Protodiplomacia global Las acciones exteriores de los go-

biernos no centrales, de connota-

ciones separatistas en busca de 

soberanía propia. 

1986b Regionalismo transfronterizo Los categoriza como "actividades 

paradiplomáticas" y los describe 

como conceptos correlacionados, 

más no los define nuevamente 

Microdiplomacia global 

1988 Regionalismo transfronterizo 

o paradiplomacia regional 

Interacciones regionales, general-

mente entre provincias o estados, 

con actores subnacionales con los 

que comparten fronteras 

Paradiplomacia transregional Contactos más formales entre ac-

tores subnacionales que no son 

vecinos geográficamente, pero 

que los Estados a los que perte-

necen sí lo son 

Paradiplomacia global Interacciones de los actores 

subnacionales con sus pares de 

países no contiguos 
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Protodiplomacia Aplica exclusivamente a aquellos 

actores subnacionales, cuya para-

diplomacia busca generar otro Es-

tado soberano, una suerte de ac-

tuaciones en la esfera internacio-

nal que busca generar un proceso 

de secesión 

1990 Paradiplomacia regional 

transfronteriza 

Los contactos de los gobiernos no 

centrales con sus pares a lo largo 

de las fronteras 

Paradiplomacia transregional Vínculos o contactos de los acto-

res subnacionales con sus pares, 

cuyas jurisdicciones no son conti-

nuas, pero que los países a los 

que pertenecen sí lo son 

Paradiplomacia global Los contactos de los actores 

subnacionales con gobiernos cen-

trales en el exterior 

Soldatos 

 

1990 Paradiplomacia La participación directa y, en va-

rios casos autónoma, de las uni-

dades federadas en las relaciones 

exteriores 

Paradiplomacia global la paradiplomacia de las unidades 

federadas cuando su interés son 

las cuestiones relativas a todo el 

sistema internacional 

Paradiplomacia regional  El involucramiento de las unida-

des federadas en asuntos interna-

cionales de relevancia regional 

Paradiplomacia Macro-regio-

nal 

El involucramiento de los actores 

subnacionales en asuntos que 

conciernen a comunidades que 

no son contiguas 

Paradiplomacia Micro-regio-

nal 

La paradiplomacia de los actores 

subnacionales tiene que ver con 
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comunidades con las que se tiene 

contigüidad geográfica 

1993 Paradiplomacia La actividad directa realizada por 

actores subnacionales (unidades 

federadas, regiones, comunida-

des urbanas, ciudades) secun-

dando, complementando, corri-

giendo, duplicando o retando la 

diplomacia del Estado-nación; el 

prefijo “para” indica el uso de la 

diplomacia fuera del marco tradi-

cional del Estado-nación 

Keating 1999 Paradiplomacia Es una “parte de la ampliación de 

los asuntos internacionales, en la 

que los Estados ya no son los úni-

cos actores 

Cornago 2000 Paradiplomacia La participación de los gobiernos 

subnacionales en las relaciones 

internacionales, mediante el esta-

blecimiento de contactos forma-

les o informales, permanentes o 

ad hoc, con entidades públicas o 

privadas extranjeras, con el fin de 

promover cuestiones socioeconó-

micas o políticas, así como cual-

quier otra dimensión extranjera 

de sus propias competencias 

constitucionales 

Kincaid 2003 Diplomacia Constituyente La participación de los gobiernos 

locales y regionales en la política 

exterior y los asuntos internacio-

nales 

Fuente: Elaboración propia 

Los aspectos teóricos que dan sustento a la paradiplomacia se integran en la teoría de 

la interdependencia compleja, que supone una base general a los principales conceptos 

desarrollados. Sin embargo, debe recalcarse que no hay un único enfoque ni una única com-
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binación de enfoques para estudiar el fenómeno de la paradiplomacia. Es pertinente, en-

tonces, reconocer que existe una suerte de flexibilidad teórica para el abordaje de este fe-

nómeno, en el que confluyen no solo la ya mencionada interdependencia compleja sino 

también el análisis del Estado, de los regímenes transnacionales, de la integración regional 

y de la globalización, como se muestra en la figura 1. 

En cuanto a los actores que ejercen la paradiplomacia, es evidente que en el sistema 

internacional se presenta una dinámica en la que intervienen una multiplicidad de actores 

de distintas características. En ese sentido, en la evolución de los estudios en torno a la pa-

radiplomacia, se ha incluido y reconocido, paulatinamente, el papel de actores cada vez más 

pequeños y de menor complejidad. Los primeros conceptos de la paradiplomacia giraron en 

torno a las regiones y los estados federados como actores clave en este proceso, pero pau-

latinamente se incluyó también a las ciudades y a otras unidades subnacionales, lo que nue-

vamente es evidencia de una flexibilidad conceptual de la paradiplomacia. Esto no sugiere, 

de ninguna manera, una falta de rigor teórico o metodológico; por el contrario, es el reco-

nocimiento de que los marcos de referencia se han tenido que ampliar paulatinamente con-

forme se profundiza el estudio de este fenómeno.  

Figura 1. Evolución del sustento teórico del concepto paradiplomacia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El abordaje académico de la paradiplomacia abarca, en general, estudios de caso des-

criptivos y comparativos, algunos de los cuales establecen mecanismos para cuantificar y 

calificar la paradiplomacia y para medir su evolución en diferentes periodos. También hay 

análisis que crean tipologías generales de análisis de este fenómeno. En los aportes de Ve-

lázquez (2006); González (2009); Schiavon & Velázquez (2009, 2013); Schiavon (2010a, 

2010b, 2010c); Ponce (2008); Arellanes (2008); Dalla (2004); Colacrai & Zubelzú (2004); Co-

lacrai (2008; 2010; 2013); Esposto, Simonoff, & Zapata (2009); Maira (2009); Silva & Morán 

(2010); Calvento (2016); Herrero (2017); Borgéa (2002); Vigevani (2004); Rodrigues (2004); 

Barros (2007); Sombra (2009; 2011); Salomón, (2009); Vigevani & Figueiredo (2012); Baltha-

zar (1999); Bussières (2009); Zepeda (2018); Domínguez (2009); Kincaid (2013); Astroza 

(2016); Gutiérrez (2009; 2011); Botero (2010); Molina (2011); Zamora (2016); Mesa & Gon-

zález (2016); Nganje (2014); y Paquin (2004a) se analizaron las diferentes formas y manifes-

taciones de la paradiplomacia, de acuerdo a los condicionantes que pueden significar las 

diferentes formas de organización de los Estados en los que se encuentran adscritos los ac-

tores subnacionales, así como los diferentes intereses para su ejercicio. Esta revisión dio 

cuenta de la paradiplomacia es un fenómeno dinámico y en evolución que presenta expre-

siones particulares bajo diferentes condicionantes o potenciadores. Los análisis en torno 

dichas manifestaciones de la paradiplomacia se puede categorizar en relación con cinco as-

pectos: 

I. La relevancia de analizar el componente regulatorio en torno a la paradiplomacia, par-

tiendo de la consideración que cada Estado significa un marco regulatorio distinto y en 

ocasiones flexible en mayor o menor medida para este fenómeno. 

II. Los intereses y motivaciones de los actores subnacionales para el ejercicio de la para-

diplomacia se pueden agrupar en aspectos económicos, políticos, culturales y sociales; 

cada uno de ellos muy amplios en la diversidad de matices que pueden llegar a tener.  

III. Las dinámicas en las que se manifiesta la paradiplomacia son muy similares; no obs-

tante, existen diferencias entre la llevada a cabo por ciudades y/o municipios y la que 

respecta a las provincias y/o estados federados. 

IV. Existe un mayor desarrollo de la paradiplomacia en los Estados federales, tanto con 

relación a su ejercicio como a su abordaje académico, por lo que es posible afirmar 

que el ordenamiento político federal propicia un mejor espacio para el desarrollo de 

la paradiplomacia de los actores subnacionales.  

3. Metodología 

La unidad de análisis de este artículo es la ciudad de Medellín, Colombia. El objeto de 

análisis son las dinámicas de paradiplomacia de esta ciudad en clave de desarrollo endó-

geno, en el periodo 2001-2015. Por tanto, en aspectos estructurales, los análisis aquí plan-

teados son de carácter explicativo, longitudinal y pre-experimental, partiendo de una mix-

tura de enfoques en los que se utilizaron cuestiones cualitativas y cuantitativas. 

En la evolución disciplinar de las Relaciones Internacionales han sido constantes –

como sucede en el desarrollo natural de cualquier disciplina– los debates de corte teórico, 
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epistemológico y metodológico. Particularmente en este caso, como menciona Salomón 

(2002), el denominado “segundo debate” de las Relaciones Internacionales acaecido en la 

década de 1960 entre cientificistas y tradicionalistas fue un debate metodológico en el que 

tanto realistas como idealistas estuvieron presentes en ambos campos. No obstante, no es 

el interés de esta sección abrir nuevamente un debate disciplinal de corte metodológico, 

sino más bien profundizar en la pertinencia de la metodología cuantitativa en los estudios 

de las Relaciones Internacionales.  

En comparación con otras disciplinas sociales, las Relaciones Internacionales presen-

tan importantes insuficiencias metodológicas, en especial las que tienen relación con el pro-

ceso de cuantificación con fines analíticos y de explicación teórica (Calduch, 2006). No ob-

tante, es importante reconocer que abundan los estudios de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales en las que son aplicados enfoques cuantitativos y que hay una cierta coinci-

dencia académica acerca del aporte del enfoque cuantitativo a la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, dado que permite hacer inferencias sobre la realidad basándose en los da-

tos disponibles y en las leyes de la probabilidad (Braumoeller & Anne, 2004).  

Gracias al apogeo de la sociología conductista norteamericana, las Relaciones Interna-

cionales, al igual que casi todas las Ciencias Sociales, fueron influenciadas hacia el rigor me-

todológico cuantitativo, lo que generó que los primeros trabajos en esta disciplina respon-

dieran a la elaboración de modelos matemáticos para la interpretación en términos numé-

ricos de las formulaciones teóricas. Sobresalen en este campo el desarrollo de la teoría de 

juegos de von Neumann y Morgenstern (1944) y los posteriores trabajos “en algunas parce-

las muy concretas de las relaciones interestatales, especialmente en el ámbito político-es-

tratégico y de la toma de decisiones” (Calduch, 2006, pág. 48). 

Por otro lado, también se desarrolló una vertiente en las Relaciones Internacionales 

alrededor de la elaboración de indicadores estadísticos, entre los que sobresalen, reto-

mando a Calduch (2006), los indicadores del poder estatal, en sus vertientes militar y eco-

nómica (Hart, 1976), del número y alcance de los conflictos bélicos (Bouthoul & Carrère, 

1976; James, 1989), de los flujos de comunicación (Deustsch, 1970), del grado de integración 

(Hansen, 1969; Lindberg, 1970), del nivel de desarrollo y de la estabilidad del sistema inter-

nacional (Haas, 1970; Bueno De Mesquita, 1975).  

En resumen, las denominadas teorías cuantitativas de las Relaciones Internacionales 

eran, más que formulaciones teóricas en sentido estricto, esfuerzos metodológicos destina-

dos a elaborar modelos estadístico-matemáticos que permitiesen evaluar y predecir el desa-

rrollo de los principales fenómenos internacionales. No resulta extraño, por tanto, que sus 

aportaciones al análisis y explicación de la realidad internacional hayan sido consideradas 

muy escasas en comparación con las realizadas por otras corrientes doctrinales. Sin em-

bargo, su limitado alcance explicativo no merma su inestimable valor metodológico y su 

nada despreciable contribución empírica al desarrollo de las Relaciones Internacionales 

como ciencia (Calduch, 2006, pág. 50). 

Por lo tanto, es clara la necesidad de implementar enfoques cuantitativos a las Rela-

ciones Internacionales para contribuir a una mayor profundidad en el desarrollo de indica-

dores estadísticos y modelos matemáticos que contribuyan a conocer las particularidades 
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de la realidad y del sistema internacional, que otorgue herramientas para análisis más pro-

fundos y para la clasificación y comparación.  

Ahora bien, el modelo metodológico implementado para la investigación acá presen-

tada integra dos aspectos funcionales. El primero de ellos es la operacionalización de las 

variables de análisis a partir de aspectos conceptuales, dimensiones, subdimensiones e in-

dicadores, los cuales se presentan en la tabla 2, con mención especial a los aportes de Ma-

riana Calvento (2012; 2014; 2015; 2016), Caterina García (1996), Mauricio Fronzaglia (2005), 

Graciela Zubelzú (2008), Mónica Salomón (2009), Jorge Schiavon (2010a), Ray Freddy Lara 

(2014), Antonio Vázquez Barquero (1999) y Mauro Mediavilla y Eduard Salvat (2004), de los 

cuales se tomaron una serie de indicadores, que fueron clasificados en función de los análisis 

a realizar.  

Tabla 2. Dimensiones e indicadores de análisis de la variable independiente y 
dependiente 

Vrb. Conceptual Dimensión Subdimensión Indicador 

V
ar

ia
b

le
 In

d
ep

en
d

ie
n

te
 

Gestión 

internacional 

Contextual General Tipo de Estado 

Nivel de desarrollo del 

país 

Procesos de integración 

regional del país 

Aspectos legales desde 

la Constitución en 

materia de gestión 

internacional 

Aspectos legales desde 

las leyes en materia de 

gestión internacional 

Apoyo institucional 

desde el gobierno 

central a la gestión 

internacional 

Apoyo financiero desde 

el gobierno central a la 

gestión internacional 

Particular Localización (fronterizo 

o no fronterizo) 

Tamaño de la ciudad 

PIB de la ciudad 
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Recursos políticos 

Recursos sociales 

Recursos físicos 

Recursos científicos 

Presencia o ausencia de 

motivaciones de tipo 

identitario 

Relacional Bilateral Hermanamientos 

Recursos captados y 

ofrecidos por 

cooperación 

internacional 

descentralizada. 

Inversión extranjera 

captada 

Convenios con otros 

actores subnacionales 

Visitas oficiales recibidas 

Visitas oficiales 

realizadas 

Multilateral Membresía en 

asociaciones 

internacionales con o sin 

carácter regional o 

fronterizo 

Organizacion

al 

Estructura 

administrativa 

Existencia de un órgano 

de vinculación exterior  

Presupuesto destinado a 

la gestión internacional 

De 

posicionamie

nto 

Comercio 

exterior 

Incentivos financieros 

Misiones comerciales 

Rondas de negocios 

Marketing de 

ciudad 

Marca Ciudad 

Realización de eventos 

Internacionales 
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Cubrimiento en medios 

internacionales 

Premios internacionales 

Vrb. Conceptual Dimensión Indicador 

V
ar

ia
b

le
 D

ep
en

d
ie

n
te

 

Desarrollo 

endógeno 

Competitividad Exportaciones 

totales/PIB local 

Intensidad tecnológica 

de las exportaciones  

Productividad 

Factores de crecimiento Inversiones públicas/ PIB 

Gasto en I+D/ PIB 

Tránsito de pasajeros en 

aeropuertos 

Alumnos universidades 

Alumnos de doctorado 

Calidad de vida Índices de calidad de 

vida 

Fuente: Elaboración propia 

4. Resultados 

i. La paradiplomacia de Medellín (2000-2015) 

La unidad de análisis de este artículo es el actor subnacional que constituye la ciudad 

de Medellín, Colombia. Esta ciudad ha experimentado dos momentos en su proceso de in-

ternacionalización. El primero, circunstancial, tuvo relación con el fenómeno de los carteles 

de narcotráfico que operaron en la ciudad en la década de los 80 e inicios de la década de 

los 90. En este primer momento la unidad de análisis tuvo una suerte de visibilidad interna-

cional pues durante este periodo fue considerara como una de las ciudades más violentas 

del mundo. Este primer proceso de internacionalización no tiene relevancia en términos del 

interés de este artículo, ya que este proceso fue más producto de diferentes causalidades 

exógenas a la actividad gubernamental.  

El segundo momento del proceso de internacionalización es uno institucional, que 

precisamente se gesta en el año 2000, mediante la formalización de una política pública que 

posibilita la paradiplomacia de este ente subnacional. Por tanto, el año 2000 sugiere un 

punto de partida del objeto de estudio dentro de la unidad de análisis. Por otro lado, el año 
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2015, como límite de la limitación temporal, se fundamenta en los periodos gubernamenta-

les de los entes territoriales en Colombia. Así las cosas, el año 2015 es el fin de uno de los 

periodos gubernamentales del alcalde de la ciudad.  

Medellín es un caso importante de análisis sobre la paradiplomacia debido a los si-

guientes factores:  

Su ubicación no fronteriza no ha sido impedimento para llevar a cabo procesos de 

paradiplomacia. A pesar de que la localización fronteriza implica cierta propensión y moti-

vación natural a la paradiplomacia (Duchacek, 1984; 1986a; Soldatos,1990; Cornago, 2000; 

Kincaid, 2003; (Salomón, 2009), y que la Constitución Política del Estado colombiano otorga 

más autonomía para la paradiplomacia a los actores subnacionales fronterizos, la ciudad de 

Medellín desarrolla procesos de paradiplomacia, con motivaciones de diferente índole, en-

tre ellas, el aspirar a generar dinámicas de desarrollo endógeno. 

Es la segunda ciudad en importancia económica en Colombia y cuenta con un alto PIB. 

Ambos aspectos que la hacen gozar de una mayor probabilidad de llevar a cabo su proceso 

de paradiplomacia.  

Se evidencia un interés político por la internacionalización de la ciudad que se mate-

rializa en la continuidad de este tópico los planes de desarrollo locales de los diferentes 

gobiernos, así como por la creación de una serie de instrumentos jurídicos que garantizan 

la continuidad en el tiempo del proceso de internacionalización de la ciudad, cumpliendo 

con las condiciones propuestas por Gutiérrez-Camps (2013): que la paradiplomacia tenga 

metas políticas y que esté mínimamente institucionalizada. Lo anterior se complementa con 

el alto grado de consolidación del organismo encargado de la paradiplomacia y con el incre-

mento paulatino que han tenido los recursos presupuestarios que se han destinado para tal 

fin. 

A pesar de ser una ciudad desigual con aceptables niveles de calidad de vida, hay una 

motivación para llevar a cabo procesos de paradiplomacia en la ciudad por la premisa que 

este proceso derrama sus logros en beneficios sociales para los habitantes de la ciudad.  

Cuenta con infraestructura de transporte y de salud ligada a la internacionalización, lo 

que se refleja en un crecimiento en el sistema de transporte público, en el número de rutas, 

de compañías aéreas y en el flujo de visitantes que recibe la ciudad en el periodo analizado 

y en la consolidación como destino para el turismo de salud. 

Existe un trabajo mancomunado con instituciones educativas para asesorar las políti-

cas públicas de internacionalización de la ciudad y se destaca el trabajo de la institución Ruta 

N en relación con la industria del conocimiento y la atracción de inversión extranjera.  

El proceso de paradiplomacia desarrollado por la ciudad no tiene motivaciones iden-

titarias. Además, este actor subnacional ha mantenido una política de firmar hermanamien-

tos con diferentes ciudades. No obstante, esta apuesta no se agota con firma del hermana-

miento, sino que por el contrario se han profundizado los lazos con algunas ciudades me-

diante el desarrollo de proyectos por medio de cooperación internacional descentralizada 

sur-sur.  
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El alto grado de institucionalización de la cooperación internacional descentralizada 

es otro de los factores de éxito de la paradiplomacia de Medellín. En este proceso, se ha 

consolidado como receptor y oferente, ha incluido recursos de cooperación en el presu-

puesto municipal, ha incursionado en nuevas formas como la cooperación internacional des-

centralizada sur-sur y ha diseñado una política pública de cooperación internacional.  

Uno de las principales motivaciones de la paradiplomacia es la atracción de inversión 

extranjera (Duchacek, 1984; Kincaid, 2003). Este factor es muy importante en el caso de 

Medellín dado que los recursos captados por esta vía han impactado positivamente la 

economía local y mejorado los índices de empleo, lo que ha contribuido en el mediano y 

largo plazo con el desarrollo territorial.  

También ha optado por materializar la institucionalización de la paradiplomacia me-

diante la firma de convenios con otros actores internacionales, con la finalidad de 

desarrollar diferentes proyectos de diversa índole.  

Las visitas oficiales realizadas y recibidas por parte de este actor subnacional 

evidencian un alto dinamismo y han permitido, entre otros, afianzar lazos con otros actores 

subnacionales y promocionar la imagen de la ciudad.  

La participación activa en redes o asociaciones de ciudades ha aportado a la 

consolidación del proceso de paradiplomacia de la ciudad. Estos medios de relacionamiento 

horizontal han facilitado procesos de cooperación internacional decentralizada y se han 

convertido en foros de discusión y solución de problemas comunes.  

Hay evidencia de apoyo tanto al comercio exterior como la promoción de las exporta-

ciones, que son considerados como pilares de la paradiplomacia (Duchacek; 1986a; 1990; 

Soldatos, 1990; 1993; Schiavon y Velázquez, 2010a; 2010b; 2010c; 2013; Borgéa, 2002, Kin-

caid, 2003). Estos dos aspectos son considerados como prioritarios dentro del proceso de 

paradiplomacia que experimenta la ciudad. 

Posicionarse como sede de eventos internacionales ha sido un proceso paulatino de 

la ciudad de Medellín, a través de la realización de eventos de media y alta categoría para 

los que se ha dispuesto recursos presupuestales y capacidad institucional.  

Por último, como herramienta de visibilidad internacional, este actor subnacional 

optó por aportarle a la invitación de personajes ilustres, validadores y periodistas inter-

nacionales, con la finalidad de que estos repliquen el proceso de transformación que se 

ha desarrollado en la ciudad y que esto se vea reflejado en el amplio cubrimiento que se 

ha realizado de la ciudad de medios internacionales. También se ha impactado la visibili-

dad internacional por medio de la postulación a diferentes premios internacionales, lo 

que ha permitido recibir diferentes nominaciones y premios, y publicitar la ciudad en una 

suerte de vitrina de ciudades.  

ii. Modelo de correlación: paradiplomacia y desarrollo endógeno 

En esta sección se presentan los resultados de los análisis estadísticos realizados, tras 

la operacionalización de los indicadores, tanto desde la estadística como desde la disciplina 

de las Relaciones Internacionales. En los análisis realizados se destacan varios aspectos. 
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Existe variables en los que la correlación es perfecta, como el caso de las diadas Proceso de 

integración regional del país – Recursos físicos, Recursos políticos – Recursos físicos e Incen-

tivos financieros – Misiones Comerciales.  

Dentro del Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicado, se presentaron 

comunalidades muy altas, con valores cercanos a uno entre todos los indicadores 

analizados. Posteriormente, en el ACP, se desarrolla la elección de las componentes princi-

pales de una muestra. Esta se realiza a partir de un procedimiento matemático en el cual se 

parte de una matriz de correlaciones y por medio de la aplicación del análisis factorial, se 

extrae otra matriz que se denomina factorial. Para la selección de los componentes o facto-

res existen dos reglas. La primera es el “Criterio de Kaiser”, según este, se deben conservar 

los componentes principales que sean mayores a la unidad, esto dado que, obtener los com-

ponentes principales de una matriz de correlaciones, es equivalente a suponer que las va-

riables observadas tengan una varianza 1, por lo que un componente principal con varianza 

inferior a 1 explica menos variabilidad que una variable observable. La segunda regla, que 

es el criterio más utilizado, se basa en observar cuál es el porcentaje de varianza total expli-

cada por cada componente o factor; así, a observar el porcentaje de varianza acumulada, 

este se considera alto cuando esté por encima de ochenta.  

  



Paradiplomacia y Desarrollo Endógeno. Estudio de caso de la ciudad de Medellín. 2000-2015. (225 - 269) 

ESTUDIOS. .241.  

Tabla 3. Varianza total explicada de los indicadores de la variable independiente 

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al cua-

drado 

Total % de va-

rianza 

% acumu-

lado 

Total % de va-

rianza 

% acumu-

lado 

Total % de va-

rianza 

% acumu-

lado 

Factor1 13,0

3 

56,63 56,63 13,

03 

56,63 56,63 9,50 41,31 41,31 

Factor2 2,45 10,66 67,30 2,4

5 

10,66 67,30 3,77 16,39 57,70 

Factor3 1,73 7,54 74,84 1,7

3 

7,54 74,84 2,61 11,36 69,06 

Factor4 1,57 6,85 81,68 1,5

7 

6,85 81,68 2,52 10,94 79,99 

Factor5 1,27 5,52 87,21 1,2

7 

5,52 87,21 1,66 7,22 87,21 

Factor6 0,87 3,79 91,00 
      

Factor7 0,60 2,59 93,59 
      

Factor8 0,51 2,21 95,80 
      

Factor9 0,42 1,82 97,61 
      

Factor10 0,27 1,16 98,77 
      

Factor11 0,15 0,65 99,42 
      

Factor12 0,07 0,32 99,74 
      

Factor13 0,04 0,15 99,90 
      

Factor14 0,02 0,07 99,97 
      

Fuente: Elaboración propia 

Dadas las anteriores condiciones, se pueden considerar cinco componentes o factores 

principales, seleccionados tanto por el criterio Kaiser como por el porcentaje de varianza 

total explicada. Dichos factores tienen valor propio de más de 1 y explican el 87,21% de la 

varianza. Además, en el gráfico de sedimentación, se observa un cambio de tendencia desde 

el segundo factor. Esto se debe a que el primer y segundo factor explican por sí solos el 
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57,7% de la varianza de los datos. Aun así, se observa una tendencia ya definida desde el 

quinto factor, en el que se presenta un porcentaje de varianza acumulada del 87,21%.  

Para la interpretación de los resultados obtenidos, se realizó una rotación de los ejes 

factoriales. Uno de los métodos más comunes es el Varimax con normalización de Kaiser. 

Este método, desarrollado por Kaiser a mediados del siglo XX, efectúa una rotación ortogo-

nal de los ejes factoriales con el objetivo de conseguir que la correlación de cada una de los 

indicadores sea lo más próximo a 1 con sólo uno de los factores y más próxima a 0 con todos 

los demás (Carmona, 2014). La matriz resultante de esta rotación se presenta en la tabla 4. 

Como se puede observar, se realiza una suerte de agrupación de indicadores en cada uno 

de los factores, que se consideran ahora como factores de la paradiplomacia. Como se ve a 

continuación, se eliminaron todas aquellas interacciones con cargas bajas, es decir, con va-

lores absolutos menores a 0,5, de acuerdo al criterio de Fornell & Larcker (1981). 

Tabla 4. Matriz de componente rotado variable independiente 
 

Componente 

Indicador Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

CE3 0,96 
    

CE2 0,93 
    

M1 0,92 
    

B1 0,90 
    

B3 0,83 
    

G3 0,81 
    

P7 0,78 
    

P3 0,75 
    

G2 0,73 
    

P6 0,72 
    

MC3 0,65 
    

P4 0,65 
    

B6 0,61 
    

B2 0,58 
    

B5 0,55 
    

B4 
 

0,80 
   

P5 
 

0,78 
   

E1 
 

0,76 
   

CE1 
  

0,88 
  

E2 
  

0,58 
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MC2 
   

0,91 
 

MC1 
    

0,85 

MC4 
    

0,66 

Fuente: (Mesa Bedoya, 2019) 

Como se puede observar en la tabla 4, el factor 1 agrupo a 15 de los 23 indicadores de 

la variable independiente. El primer factor se ha denominado, para efectos de este artículo, 

como factor estratégico, dado que en él se incluyen indicadores muy heterogéneos como 

las rondas de negocios, las misiones comerciales, la membresía en asociaciones internacio-

nales con o sin carácter regional o fronterizo, los hermanamientos, la inversión extranjera 

captada, los procesos de integración regional del país, los recursos científicos, el PIB de la 

ciudad, el nivel de desarrollo del país, los recursos físicos, el cubrimiento en medios interna-

cionales, los recursos políticos, las visitas oficiales realizadas, los recursos captados y ofreci-

dos por cooperación internacional descentralizada y las visitas oficiales recibidas.  

El segundo factor se ha denominado factor institucional, ya que este integra indicado-

res que implican procesos institucionalizados, tales como los convenios con otros actores 

subnacionales, los recursos sociales y la existencia de un órgano de vinculación exterior. 

El tercer factor se denomina factor presupuestal. En este se encuentran los indicado-

res que tienen que ver con recursos presupuestarios, tales como los incentivos financieros 

y el presupuesto destinado a la gestión internacional. Por su parte, el cuarto factor se deno-

minó factor de posicionamiento e integra el indicador de realización de eventos internacio-

nales. El último factor, fue denominado factor de visibilidad, ya que integra los indicadores 

de marca ciudad y premios internacionales.  

Dentro del ACP, estos cinco nuevos factores, que explicarían la paradiplomacia, a su 

vez dan como resultado una nueva matriz de datos, a los que también se le realizan el cálculo 

de media, desviación estándar y correlación de Pearson. Este proceso indica que los coefi-

cientes de correlación son muy bajos, lo que indica que dichos factores no sufren multicoli-

nealidad entre ellos. La multicolinealidad es una condición en la que algunas variables pre-

dictoras, incluidas en un modelo, están fuertemente correlacionadas con otras variables 

predictoras, lo que puede incrementar la varianza de los coeficientes de regresión. Sin em-

bargo, dicho problema no se presenta para los factores anteriormente definidos por medio 

del ACP. 

Ahora bien, los análisis anteriormente realizados para la variable independiente tam-

bién se llevaron a cabo con la variable dependiente y se presentan a continuación.  

Se aplicó la correlación de Pearson a los indicadores que componen la variable depen-

diente. En este caso, la mayoría de los coeficientes de correlación son positivos y de acuerdo 

a la interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, explicado con anterioridad, se 

encuentran en el rango de correlaciones positivas medias y muy fuertes.  
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Se destacan algunos casos en los que la correlación es muy fuerte, de acuerdo a los 

valores de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson, como las diadas Pro-

ductividad – Alumnos en universidades, y otros en los que la correlación es considerable, 

como en los indicadores Productividad – Inversiones públicas/ PIB, Productividad – Tránsito 

de pasajeros en aeropuertos. Se destaca que la variable dependiente no se presentaron ca-

sos de inexistencia de correlación. Los demás indicadores presentan algún grado de corre-

lación, aunque esta sea débil. 

Dentro del ACP aplicado a los indicadores de la variable dependiente, también se 

realizó la extracción de comunalidades. Se presentan comunalidades muy altas, con valores 

cercanos a uno entre todos los indicadores analizados. Posteriormente, en el ACP, se desa-

rrolla la elección de las componentes principales de una muestra. Este procedimiento tam-

bién fue aplicado a los indicadores de la variable dependiente, a partir de lo que se obtuvie-

ron los resultados que se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Varianza total explicada de los indicadores de la variable dependiente 

Compo-

nente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de car-

gas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total % de va-

rianza 

% acu-

mulado 

Total % de 

va-

rianza 

% acu-

mulado 

Total % de 

va-

rianza 

% acu-

mulado 

Factor 1 5,55 61,69 61,69 5,55 61,69 61,69 4,74 52,64 52,64 

Factor 2 1,83 20,30 82,00 1,83 20,30 82,00 2,64 29,35 82,00 

Factor 3 0,62 6,84 88,83 

      

Factor 4 0,40 4,46 93,29 

      

Factor 5 0,26 2,86 96,14 

      

Factor 6 0,21 2,34 98,48 

 
 

    

Factor 7 0,08 0,92 99,40 

      

Factor 8 0,04 0,48 99,89 

      

Factor 9 0,01 0,11 100,00 

      

Fuente: Elaboración propia 

Según el criterio Kaiser y por el porcentaje de varianza total explicada, se selecciona-

dos dos componentes o factores principales. Dichos factores tienen valor propio de más de 

1 y explican el 82% de la varianza. Lo anterior se reafirma en el gráfico de sedimentación, en 

el que se presenta un cambio de tendencia desde el segundo el factor. 

Para la interpretación de los resultados obtenidos, se realizó también una rotación de 

los ejes factoriales por medio del método Varimax con normalización de Kaiser. Se realiza 
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una suerte de agrupación de indicadores en cada uno de los factores, que se consideran 

ahora como factores del desarrollo endógeno. Siguiendo la pauta de los pasos aplicados a 

la variable independiente, se eliminaron todas aquellas interacciones con cargas bajas, es 

decir, con valores absolutos menores a 0,5. 

Como se puede observar en la ta-

bla 6, el factor 1 agrupó a 7 de los 9 indi-

cadores de la variable independiente. El 

primer factor se ha denominado, a los 

efectos de este artículo, como factor 

principal, dado que en él se incluyen in-

dicadores muy heterogéneos como los 

alumnos universidades, el gasto en I+D 

en relación al PIB, el tránsito de pasaje-

ros en aeropuertos, la productividad, las 

inversiones públicas, las exportaciones 

totales en relación al PIB local y los 

alumnos de doctorado. En este factor es 

importante prestarle atención al indica-

dor exportaciones totales en relación 

con el PIB local (F3), dado que puede ge-

nerar un impacto negativo al tener un 

valor de -0,78. 

El segundo factor se ha denomi-

nado factor secundario y también está 

integrado por indicadores bastante he-

terogéneos, como la intensidad tecnológica de las exportaciones y el índice de desarrollo 

humano. En este factor también es importante tener en cuenta el indicador de intensidad 

tecnológica de las exportaciones (F5), dado que puede generar un impacto negativo al tener 

un valor de -0,87. 

Dentro del ACP, estos dos nuevos factores, que explicarían el desarrollo endógeno, a 

su vez dan como resultado una nueva matriz de datos, tal como sucedió con los factores que 

explican la paradiplomacia. A estos factores además se le realizan el cálculo de media, des-

viación estándar y correlación de Pearson, lo que da como resultado que los coeficientes de 

correlación son muy bajos, 0,00 e indica que dichos factores no sufren multicolinealidad 

entre ellos.  

Ahora bien, para determinar la relación entre los cinco factores de la paradiplomacia 

y los dos factores del desarrollo endógeno, se procedió a realización de un análisis de regre-

sión lineal múltiple. Lo que se pretendió con este modelo es tratar de encontrar la relación 

entre los cinco factores que componen la variable independiente, con cada uno de los dos 

factores que componen la variable dependiente, por lo cual se desarrollaron dos modelos, 

uno para cada factor de la variable dependiente.  

Tabla 6. Matriz de componente rotado 

variable dependiente 
 

Componente 

Indicador Factor 1 Factor 2 

C1 0,88 
 

C2 0,86 
 

C3 0,81 
 

F1 0,79 
 

F2 0,79 
 

F3 - 0,78 
 

F4 0,76 
 

F5 
 

-0,87 

CV1 
 

0,84 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer modelo estableció la relación entre los cinco factores de la variable indepen-

diente y el factor principal de la variable dependiente. Este primer modelo es bastante 

bueno, ya que arroja un coeficiente de determinación “r cuadrado” positivo y muy próximo 

a uno. Vale la pena destacar que el resultado del coeficiente de terminación varía entre 0 y 

1, cuanto más se acerca a 1, mayor es el ajuste del modelo a la variable que se intenta ex-

plicar. De igual manera, se destaca que este resultado es estadísticamente significativo, 

dado que el modelo presenta valores 0,00 (ver columna “Sig. Cambio en F”) de acuerdo su 

prueba F4.  

Tabla 7. Resumen del primer modelo 

M
o

d
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o
 

R
 

R
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R
 c
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d
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d
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 Estadísticos de cambio 

D
u
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in

-W
at

so
n

 

C
am

b
io

 e
n

 R
 

cu
ad

ra
d

o
 

C
am

b
io

 e
n

 F
 

gl
1

 

gl
2

 

Si
g.

 
C

am
b

io
 

en
 F

 

1 0,940a 0,88 0,82 0,43 0,88 15,07 5,00 10,00 0,00 2,38 

a. Predictores: (Constante), Factor de visibilidad, Factor de posicionamiento, Fac-
tor institucional, Factor presupuestal, Factor estratégico 

b. Variable dependiente: Factor principal 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la dispersión, que corresponde a la columna “error estándar de la esti-

mación”, es 0,43; lo que representa un valor bastante bajo, que le otorga mayor confiabili-

dad al modelo. Además, la prueba Durbin-Watson, que es una prueba de autocorrelación 

de residuos, indica que no se detecta autocorrelación en la muestra, dado que el valor re-

sultante es cercano a 2, manteniéndose en el rango ideal propuesto por este test, según el 

cual los valores ideales se encuentran entre 1 y 3. 

El cambio en R cuadrado muestra el cambio que se produce al añadir o eliminar una o 

más variables independientes. En el caso particular del primer modelo, el valor es conside-

rado alto, por lo cual, los factores de la variable independiente son predictores del factor 

principal de la variable dependiente. 

En el análisis ANOVA, se puede evidenciar nuevamente que los resultados del modelo 

presentan significación estadística, dado que el valor resultante es 0,000, por lo que se 

puede concluir que los factores de la variable independiente influyen de forma conjunta y 

positiva sobre el factor principal de la variable dependiente. De igual manera, se puede ob-

servar que el factor estratégico, que agrupa la mayor cantidad de indicadores, es el que 

                                                            
4 Este modelo, desarrollado por Ronald Fisher (1990) propone que, cuanto menor sea el nivel de 
significación, más fuerte será la evidencia de que un hecho no se debe a una coincidencia.  
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tiene un peso más significativo dentro del modelo. También es evidente que el factor pre-

supuestal tiene un efecto negativo en el modelo, dado que su valor es -0,07; sin embargo, 

es muy poco significativo.  

De acuerdo a la información obtenida, la ecuación de regresión directa del primer mo-

delo es:  

�̂� = 0,9𝑥1 + 0,14𝑥2 − 0,7𝑥3 + 0,21𝑥4 + 0,02𝑥5 Siendo: 

Y = Factor principal de la variable dependiente 

X1= Factor estratégico 

X2= Factor institucional 

X3= Factor presupuestal 

X4= Factor de posicionamiento 

X5= Factor de visibilidad 

De acuerdo a lo anterior, el gráfico de dispersión del primer modelo se presenta a 

continuación. Como se puede observar, la dispersión de los datos se apega al R cuadrado 

lineal y representa una distribución normal.  

Figura 2. Gráfico de dispersión del primer modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El segundo modelo estableció la relación entre los cinco factores de la variable inde-

pendiente y el factor secundario de la variable dependiente. Al igual que el primer modelo, 

este segundo modelo también es bastante bueno, ya que su coeficiente de determinación 

“r cuadrado” es positivo y muy próximo a uno. Además, se destaca que este modelo también 

es estadísticamente significativo, dado que su prueba F presenta valor 0,000. 

Tabla 8. Resumen del segundo modelo 
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es
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Estadísticos de cambio 

D
u

rb
in

-W
at

so
n

 Cam-

bio 

en R  

cua-

drado 

Cam-

bio  

en F 

gl1 gl2 Sig. 

Cam-

bio  

en F 

2 ,933a 0,87 0,81 0,45 0,87 13,46 5,00 10,00 0,00 2,45 

Fuente: Elaboración propia 

La dispersión de este modelo también es muy baja (0,45) y la prueba de Durbin-Wat-

son indica que no se detecta autocorrelación en la muestra. El cambio en R cuadrado es un 

valor considerado como alto, por lo cual, los factores de la variable independiente son pre-

dictores del factor secundario de la variable dependiente.  

En el análisis ANOVA, se puede evidenciar, al igual que en el primer modelo, que los 

resultados del segundo modelo presentan significación estadística, dado que el valor resul-

tante es 0,000, por lo que se puede concluir que los factores de la variable independiente 

influyen de forma conjunta y positiva sobre el factor secundario de la variable dependiente. 

En este caso, contrario al primer modelo, el factor estratégico tiene un efecto negativo en 

el modelo, con un valor -0,06; no obstante, es muy poco significativo; mientras que el factor 

institucional es el que presenta un peso más significativo en el modelo, con un valor de 0,79. 

Por lo tanto, la ecuación de regresión directa del segundo modelo es:  

�̂� = −0,06𝑥1 + 0,79𝑥2 + 0,39𝑥3 + 0,24𝑥4 + 0,17𝑥5 Siendo: 

Y = Factor secundario de la variable dependiente 

X1= Factor estratégico 

X2= Factor institucional 

X3= Factor presupuestal 

X4= Factor de posicionamiento 

X5= Factor de visibilidad 
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De acuerdo a lo anterior, el gráfico de dispersión del segundo modelo se presenta a 

continuación. Como se puede observar, la dispersión de los datos se apega mucho más al R 

cuadrado lineal y representa una distribución más normalizada que el primer modelo. 

Figura 3. Gráfico de dispersión del segundo modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tras los análisis estadísticos realizados a través de los dos modelos empíricos propues-

tos, es posible asumir que, en el caso del actor subnacional que representa la ciudad de 

Medellín, las dinámicas de desarrollo endógeno tienen relación directa con paradiplomacia.  

Como se ha observado, la condición preponderante de paradiplomacia es que ésta 

esté direccionada a generar desarrollo endógeno. En la tabla 9, se pueden observar el im-

pacto (alto, medio o bajo) que tienen cada uno de los indicadores de la paradiplomacia en 

los del desarrollo endógeno. 
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Tabla 9. Impacto de indicadores 
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Rondas de 

negocios 

  Medi

o 

Bajo  Alto  Alto  

Misiones 

comerciales 

  Bajo Bajo  Alto  Alto  

Membresía en 

asociaciones 

internacionales 

con o sin 

carácter regional 

o fronterizo 

  Bajo       

Hermanamientos   Medi

o 

 Alto Medi

o 

   

Inversión 

extranjera 

captada 

 Bajo  Alto Alto Alto  Alto  

Procesos de 

integración 

regional del país 

Bajo Bajo Bajo Alto  Alto Bajo Alto Bajo 

Recursos 

científicos 

Alto Alto   Bajo  Alto Alto Alto 

PIB de la ciudad  Alto  Alto Alto Alto  Alto Bajo 

Nivel de 

desarrollo del 

país 

Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Recursos físicos   Alto Alto  Alto  Alto  

Cubrimiento en 

medios 

internacionales 

Med

io 

 Bajo  Bajo  Medio   

Recursos 

políticos 

Med

io 

Alto Medi

o 

Bajo Alto Bajo Medio Bajo Alto 

Visitas oficiales 

realizadas 

  Alto  Bajo Alto  Alto  



Paradiplomacia y Desarrollo Endógeno. Estudio de caso de la ciudad de Medellín. 2000-2015. (225 - 269) 

ESTUDIOS. .251.  

Recursos 

captados y 

ofrecidos por 

cooperación 

internacional 

descentralizada. 
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Alto  Medi

o 

   Alto  Medi

o 

Recursos sociales Alto      Alto  Alto 

Existencia de un 

órgano de 

vinculación 

exterior 

Med

io 

 Alto Medi

o 

Alto Alto Medio Alto Bajo 

P
re

su
p

u
es

ta
l 

Incentivos 

financieros 

 Bajo  Alto Alto Alto  Alto  

Presupuesto 

destinado a la 

gestión 

internacional 

Med

io 

 Bajo Bajo Alto  Medio  Bajo 

P
o

si
ci

o
n

am
i

en
to

 

Realización de 

eventos 

Internacionales 

 Alto Alto Alto Alto Alto  Alto Medi

o 

V
is

ib
ili

d
ad

 

Marca Ciudad   Alto Alto  Alto  Alto  

Premios 

internacionales 

Med

io 

 Bajo  Medi

o 

Bajo Medio Bajo Medi

o 

 Fuente: Elaboración propia 

iii. El concepto de Endodiplomacia 

Como se ha podido observar a lo largo este artículo, la paradiplomacia toma diversas 

expresiones de acuerdo a los diferentes contextos en los que se desarrolla. De igual manera, 

su abordaje académico en las Relaciones Internacionales también se ha conducido a través 

de diversos enfoques. No obstante, las aceleradas dinámicas de interrelacionamiento de los 

actores subnacionales, las cuales varían y se intensifican constantemente, permiten afirmar 

que este campo aún cuenta con un importante potencial de investigación académica, dado 

que se generan nuevos espacios teóricos, conceptuales y metodológicos para el estudio de 

la paradiplomacia.  

Una de las preguntas que se pretendió responder en esta investigación es para qué la 

paradiplomacia. La respuesta obvia es que los actores subnacionales realizan paradiploma-

cia en busca de generar desarrollo. Sin embargo, esta respuesta es amplia e inconclusa. Es 

evidente que la paradiplomacia es ejercida con ese fin, pero ¿es cierto que la paradiplomacia 
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genera desarrollo? A partir de los análisis estadísticos que se llevaron a cabo en la sección 

anterior, es posible afirmar que en el caso particular del actor subnacional que constituye la 

ciudad de Medellín, la paradiplomacia está vinculada al desarrollo, bajo una perspectiva del 

desarrollo endógeno.  

Partiendo de lo anterior, se propone el término “Endodiplomacia”. Para efectos de los 

análisis en Relaciones Internacionales, la endodiplomacia es un tipo de paradiplomacia que 

se origina en el interior de los Estados, es decir, por sus unidades administrativas de menor 

nivel, y es conducida por ellas mismas con el fin de generar procesos de desarrollo endógeno 

en sus territorios. La “Endodiplomacia” es, entonces, la paradiplomacia realizada por los ac-

tores subnacionales en busca de generar procesos de desarrollo endógeno en sus territo-

rios. Por lo tanto, el desarrollo endógeno se convierte en la finalidad y la paradiplo-macia en 

la herramienta. 

Es importante resaltar que no todo proceso de paradiplomacia se puede considerar 

endodiplomacia. Como se ha observado, la condición preponderante es que ésta esté direc-

cionada a generar desarrollo endógeno. En la tabla 9, se puede observar el impacto (alto, 

medio o bajo) que tienen cada uno de los indicadores de la paradiplomacia en los del desa-

rrollo endógeno.  

Para considerar la paradiplomacia de un actor subnacional como endodiplomacia, se 

deben revisar ciertos aspectos, los cuales se presentan a continuación. 

El tipo de Estado es una característica que no condiciona la paradiplomacia; por lo 

tanto, es posible que se lleven cabo gestiones de endodiplomacia por actores subnacionales 

de cualquier tipo de Estado. No obstante, como ya se ha explicado recurrentemente, el más 

factible el desarrollo de la endodiplomacia en Estados de tipo Federal, dado que en este tipo 

de Estado los actores subnacionales tienen mayores márgenes de autonomía, tanto para 

hacer su inserción internacional como para definir la estrategia de desarrollo que quieran 

implementar.  

Otro de los puntos relevantes son los aspectos constitucionales y legales que permitan 

o condicionen el ejercicio de la paradiplomacia. Es posible que un actor subnacional desa-

rrolle procesos de paradiplomacia aún al encontrar impedimentos constitucionales y lega-

les; no obstante, esto le podría acarrear problemas y el proceso de institucionalización de la 

paradiplomacia sería más complejo. Por consiguiente, un marco constitucional y legal favo-

rable tanto a la paradiplomacia como a una mayor autonomía territorial será más propicio 

para que se desarrolle la endodiplomacia. 

El apoyo institucional y financiero desde el gobierno central a los procesos de paradi-

plomacia subnacional es un aspecto muy relevante a analizar. Si bien la no existencia de 

dichos apoyos no es impedimento para el desarrollo de la paradiplomacia, es muy probable 

que un actor subnacional lleve a cabo dinámicas de paradiplomacia si existe una motivación 

institucional y financiera desde el gobierno central para este propósito; por tal motivo, el 

escenario ideal para cualquier tipo de paradiplomacia –entre ellos la endodiplomacia– es 

aquel en el que el gobierno central del Estado genere este tipo de apoyos.  
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En cuanto a la localización del actor subnacional, para determinar si es o no fronterizo, 

como ya se ha mencionado con anterioridad, la ubicación geográfica fronteriza puede gene-

rar mayor propensión al desarrollo de la paradiplomacia; sin embargo, a pesar de ser un 

factor importante a analizar por la forma en la que dinamizaría la paradiplomacia, no es un 

factor determinante para su desarrollo.  

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta es el tamaño de la ciudad. En este 

punto, es necesario mencionar que es un asunto relativo. La recomendación es analizar el 

tamaño de la ciudad en comparación con otras ciudades del mismo Estado, dado que, en el 

caso particular acá analizado, Medellín constituye la segunda ciudad en tamaño e importan-

cia económica de Colombia; sin embargo, es una ciudad pequeña comparándola con gran-

des metrópolis como Nueva York, Ciudad de México o Buenos Aires. También es relevante 

analizar las transformaciones del actor subnacional a lo largo del tiempo, dado que existen 

casos particulares en que estos presentan un gran crecimiento en un periodo de tiempo 

corto, como es el caso de Dubái, que representa un caso muy relevante de paradiplomacia 

en Medio Oriente.  

La presencia de motivaciones identitarias transforma la paradiplomacia en protodiplo-

macia –si se busca independencia– o en paradiplomacia identitaria –si se busca la reivindi-

cación de identidades culturales. Por esta razón, el escenario ideal para un caso de endodi-

plomacia, es aquel en el que el actor subnacional no presenta motivaciones identitarias en 

el ejercicio de su paradiplomacia.  

Ahora bien, en cuanto a los indicadores específicos, la tabla 9 brinda información so-

bre el impacto (ya sea alto, medio o bajo) que presentan cada uno de los indicadores de los 

factores de la paradiplomacia en los respectivos del desarrollo endógeno.  

El primer indicador del factor estratégico son las rondas de negocios y las misiones 

comerciales, cuestiones que son analizadas desde los primeros desarrollos teóricos de la 

paradiplomacia. Asimismo, constituyen pilares de la endodiplomacia. Las rondas de nego-

cios y las misiones comerciales son actividades que deben desarrollarse para llegar a la en-

dodiplomacia. Si bien las empresas pueden participar en este tipo de actividades de manera 

particular, se pueden generar mejores resultados cuando se cuenta con el respaldo institu-

cional, esto a razón de disminuir costos, aumentar visibilidad internacional y generar mayor 

confianza al estar acompañado por un ente gubernamental oficial.  

Como se puede observar, las rondas de negocios tienen un impacto alto en las expor-

taciones y en la intensidad tecnológica de las exportaciones, dado que dichas rondas permi-

ten la visibilidad internacional de las empresas locales y concretar negocios, lo que conlleva 

necesariamente a un proceso de exportación. Por otro lado, este indicador genera un im-

pacto medio en el tránsito en aeropuertos, por las posibles visitas que se realicen a futuro y 

un impacto bajo, pero aún significativo, en los índices de productividad, ya que el efecto en 

cadena puede conducir una mayor producción por hora de trabajo.  

Las misiones comerciales, por su parte, generan un impacto alto en las exportaciones 

y en la intensidad tecnológica de las exportaciones. Esto ocurre a razón de la visibilidad in-

ternacional que generan y que atrae nuevos socios comerciales para los empresarios locales, 

lo que puede aumentar las exportaciones locales. También genera un impacto bajo que 
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puede contribuir a mejorar la productividad y aumentar las visitas sea por negocios o tu-

rismo.  

Dos de los mecanismos con los que los actores subnacionales han institucionalizado 

su actividad paradiplomática son el participar en redes o asociaciones internacionales y la 

firma de acuerdos de hermanamientos. Estos dos mecanismos, como se pudo observar en 

secciones anteriores, son de los procesos más utilizados en la paradiplomacia. No obstante, 

hay quienes dudan de su efectividad dado su carácter no vinculante o la falta de voluntad 

política para materializar los acuerdos que se pudieran generar a partir de los mismos.  

Ahora bien, en un proceso de endodiplomacia, dichos mecanismos deberían ser he-

rramientas para la materialización de aspectos en virtud del desarrollo, como suceden en 

caso de la unidad de análisis de esta investigación. Como se explicó en secciones anteriores 

y se observa en la tabla 9, estos dos mecanismos generan impacto alto y medio en el tránsito 

en aeropuertos, en las inversiones públicas y en las exportaciones. En el primer caso, a partir 

de la membresía en redes y de los hermanamientos, se ha generado la posibilidad de desa-

rrollar eventos internacionales, lo que impacta positivamente el tránsito en aeropuertos. En 

el segundo caso, el vínculo de hermanamiento ha permitido la llegada de recursos a la ciu-

dad, lo que impacta en alto grado las inversiones públicas al incorporar dichos recursos al 

presupuesto del actor subnacionales para el desarrollo de proyectos estratégicos. En el ter-

cer caso, estos mecanismos han fortalecido los vínculos comerciales, impactando positiva-

mente las exportaciones.  

Convertirse en un destino para la inversión extranjera es uno de los motivantes de la 

paradiplomacia. Por lo tanto, es un punto también a considerar dentro de la endodiploma-

cia. Como se puede observar en el caso acá analizado, la inversión extranjera captada se ha 

materializado en un aumento de la productividad por su contribución a la generación de 

nuevos puestos de trabajo. También genera un impacto positivo en las inversiones públicas 

dado que aumenta la base impositiva de recaudo que se incorpora al presupuesto del actor 

subnacional. Como se pudo observar, muchas de las empresas extranjeras que se instalaron 

en la ciudad en el periodo analizado, son de base tecnológica, por lo cual hay un impacto 

directo en el gasto en I+D, en las exportaciones y en las exportaciones de base tecnológica.  

Uno de los factores exógenos que dinamiza la paradiplomacia y, por consiguiente, la 

endodiplomacia son los procesos de integración regional en los que se encuentra inmerso 

el Estado al que pertenecen los actores subnacionales, ya que estos generan acceso a un 

amplio espectro de posibilidades en materia académica, turística y comercial. En el caso acá 

revisado, dicho indicador genera un impacto significativo en las exportaciones, en la inten-

sidad tecnológica de las exportaciones y en la productividad.  

En algunos casos, existen procesos de integración regional que también abarcan as-

pectos académicos, como, por ejemplo, el caso de Colombia en la Alianza del Pacífico, pla-

taforma que tiene un capítulo dedicado a las becas para estudiantes de los Estados miem-

bro. En ese sentido, el indicador de procesos de integración regional también puede generar 

impactos en el indicador de alumnos de universidad y alumnos de doctorado.  

El componente turístico también es relevante en este punto, dado que algunos proce-

sos de integración abarcan aspectos relativos a facilitar la movilidad entre los habitantes de 
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los Estados miembro, como, por ejemplo, eliminar requisitos de visado. Por lo tanto, se ge-

nera un impacto positivo el tránsito de pasajeros en aeropuertos.  

Es útil analizar los recursos científicos en relación con la paradiplomacia y la endodi-

plomacia, en la medida en que ellos tengan una orientación hacia el proceso de internacio-

nalización del actor subnacional. No obstante, la existencia de este tipo de recursos es va-

liosa para la internacionalización y el desarrollo, en la medida que estos estén articulados 

para este propósito.  

En un proceso de endodiplomacia, debe existir una articulación entre los entes guber-

namentales y educativos, en virtud de lograr una mejor inserción internacional del actor 

subnacional y que este proceso conlleve un aporte al desarrollo endógeno. Como se pudo 

observar en el caso de examen, desde el gobierno municipal se optó por articular a la aca-

demia en ambos procesos; por lo tanto, es posible asumir que los recursos científicos ligados 

a la paradiplomacia generan un impacto directo en el desarrollo endógeno, en los indicado-

res de alumnos de universidades y de doctorado al ampliar cupos y posibilidades de movili-

dad, en el gasto en I+D, en las inversiones públicas, en la intensidad tecnológica de las ex-

portaciones y en la calidad de vida.  

El PIB de la ciudad es un indicador que se sale del control, por así decirlo, con relación 

a una estrategia de endodiplomacia. Sin embargo, es necesario su análisis dado que sin éste 

no sería posible el cálculo de otros indicadores de la paradiplomacia, como en el caso de 

definir el tamaño de la ciudad. Tampoco sería posible calcular algunos indicadores del desa-

rrollo endógeno que dependen del PIB, como, por ejemplo, aquellos en los que tiene un 

impacto directo como gasto en I+D, productividad, inversiones públicas, exportaciones to-

tales, intensidad tecnológica de las importaciones y, en menor proporción, calidad de vida.  

Otro de los indicadores exógenos es el nivel de desarrollo del país. Es importante acla-

rar que la paradiplomacia se puede desarrollar bajo condiciones adversas de desarrollo del 

Estado al que pertenecen los actores subnacionales; sin embargo, un escenario más propicio 

para la paradiplomacia y la endodiplomacia es que el Estado se encuentre en niveles inter-

medios y altos de desarrollo, de tal manera que ese nivel de desarrollo se vacíe sobre los 

actores subnacionales y ellos puedan desviar más recursos a la paradiplomacia, en lugar de 

cubrir otras necesidades. Como puede verse, este indicador de la paradiplomacia tiene un 

efecto directo y alto en todos los indicadores del desarrollo endógeno. 

En el caso de los recursos físicos, se deben analizar en función de su aporte tanto al 

proceso de paradiplomacia como al desarrollo endógeno, es decir, al igual que con los re-

cursos científicos, debe haber una articulación de los mismos en relación con la internacio-

nalización y el desarrollo.  

Es útil analizar los recursos científicos con relación a la paradiplomacia y a la endodi-

plomacia, en la medida en que ellos tengan una orientación hacia el proceso de internacio-

nalización del actor subnacional. No obstante, la existencia de este tipo de recursos es va-

liosa para la internacionalización y el desarrollo, en la medida que los mismos estén articu-

lados para este propósito.  
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En el caso acá analizado, los recursos físicos impactan sobre el alto grado el tránsito 

de pasajeros en aeropuertos, dado que en este se analiza la infraestructura aeroportuaria 

con la que cuenta la ciudad. También tienen un alto impacto en la productividad, en función 

de la infraestructura que permite mayor producción por hora de trabajo. Por último, tam-

bién genera un alto impacto tanto en las exportaciones totales como en la intensidad tec-

nológica de las exportaciones toda vez que los recursos dependen en gran medida de la de 

las facilidades en infraestructura física de la ciudad. 

El indicador de cubrimiento en medios internacionales es una variable que, podría de-

cirse, es relativamente nueva en los estudios alrededor de la paradiplomacia, dado que su 

estudio y análisis se facilita con las tecnologías de la información con las que se cuenta en 

esta época. Este indicador, en el caso de un proceso de endodiplomacia, permite dar cuenta 

de visibilidad internacional del actor subnacional. A su vez, genera impactos positivos en los 

indicadores de desarrollo, tales como visibilizar los procesos educativos, por lo que impacta 

a los alumnos en universidades y de doctorado, podría incentivar el turismo por lo que im-

pacta el tránsito de pasajeros en aeropuertos, y también genera un impacto en las inversio-

nes públicas, dado que esto implica destinar recursos de la ciudad. 

Los recursos políticos constituyen uno de los indicadores más importantes para la pa-

radiplomacia y, por consiguiente, para la endodiplomacia. Como se ha observado, tanto en 

la práctica como en la academia, los procesos de paradiplomacia acaecen en escenarios 

donde hay una voluntad política hacia ellos. De hecho, la figura visible de la actividad inter-

nacional de un actor subnacional es comúnmente el alcalde o gobernador. Por tanto, un 

escenario ideal para la endodiplomacia es aquel en el que haya voluntad política por parte 

de los actores gubernamentales y en los que se hayan hecho avances en el proceso de ins-

titucionalización de la paradiplomacia local.  

Es posible suponer que la endodiplomacia depende de los recursos políticos, toda vez 

que los burgomaestres de las ciudades y regiones son quienes deciden hacia qué punto se 

direcciona la paradiplomacia de la ciudad. Si no existe voluntad política para la internacio-

nalización de un territorio, no hay lugar para la paradiplomacia ni para la endodiplomacia. 

Si la paradiplomacia no se direcciona en buscar del desarrollo endógeno, no es posible un 

escenario de endodiplomacia. Por lo tanto, este es el indicador de mayor relevancia e im-

portancia. En el caso de actor subnacional acá analizado, se observa que los recursos políti-

cos impactan, en mayor o menor medida, sobre todos y cada uno de los indicadores del 

desarrollo endógeno.  

Desde las primeras caracterizaciones de la paradiplomacia de las federaciones cana-

dienses, uno de los puntos más recurrentemente analizados fue el de las visitas oficiales, 

tanto realizadas como recibidas. Estos indicadores son muy importantes tanto para la para-

diplomacia como para la endodiplomacia, puesto que son herramientas para la visibilidad 

internacional del actor subnacional. En el caso particular de la endodiplomacia, estas activi-

dades deberían ir acompañadas de un componente comercial, de tal manera que puedan 

materializar posibles negocios de empresarios en el extranjero con empresarios locales.  

En el caso analizado, las visitas oficiales realizadas y recibidas, que son dos indicadores 

independientes, impactan de manera directa en los indicadores del desarrollo endógeno, 
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tales como el tránsito de pasajeros en el aeropuerto dado que ambos implican salida y lle-

gada de personas, las inversiones públicas dado que ambos indicadores involucran la desti-

nación de presupuestos del actor subnacional, y las exportaciones totales y la intensidad 

tecnológica de las exportaciones, dada la posibilidad de realizar negocios entre empresarios 

tanto locales como extranjeros.  

Al igual que los Estados, los actores subnacionales han desarrollado dinámicas de re-

lacionamiento internacional más profundo, que se materializan por medio de la cooperación 

internacional descentralizada. De hecho, la oferta y demanda de cooperación internacional 

descentralizada son motivaciones para el desarrollo de la paradiplomacia, de allí se des-

prende la necesidad de analizarlas también en el contexto de endodiplomacia. Como se ob-

serva en tabla 9, este indicador tiene un alto impacto en las inversiones públicas dado que 

los recursos de cooperación internacional descentralizada, captados y ofrecidos, se incorpo-

ran o se destinan –según sea el caso– del presupuesto del actor subnacional. También ge-

neran efectos en la cantidad de alumnos en universidades y la cantidad de alumnos de doc-

torado, dado que se pueden ejecutar proyectos en materia educativa que benefician a la 

población, como en los casos observados del actor subnacional que constituye la ciudad de 

Medellín. También impacta el índice de desarrollo humano, dados los proyectos sociales 

desarrollados con estos recursos.  

El primer indicador del factor institucional son los convenios realizados con otros ac-

tores subnacionales. Precisamente, es un indicador que aporta dentro del proceso de insti-

tucionalización de la paradiplomacia y de la endodiplomacia, puesto que los convenios son 

mecanismos por medio de los cuales se formalizan los contactos y las interacciones que tie-

nen estos actores con sus pares y con otras instituciones o actores de distinto nivel. Reto-

mando lo que se mencionó en apartados anteriores, la firma de convenios internacionales 

potencia la paradiplomacia y la endodiplomacia, pues contribuye a su institucionalización y 

a que perdure en el tiempo, mientras que la ausencia de una institucionalización de las ac-

tividades de paradiplomacia conlleva a su debilidad. 

En ese orden de ideas, el indicador en cuestión, en el caso acá analizado, genera im-

pactos en el número de alumnos en universidades y alumnos de doctorado, dada la natura-

leza académica de algunos convenios y proyectos ejecutados. También impacta el tránsito 

en aeropuertos por las visitas recibidas y realizadas a partir de dichos convenios. Por último, 

puede impactar el indicador de índice de desarrollo humano en la medida en que los con-

venios estén ligados a proyectos que impacten de manera positiva la calidad de vida. 

Los recursos sociales están determinados por el nivel de desarrollo social del actor 

subnacional. Como se mencionó en el caso de los recursos científicos y físicos, es útil su 

análisis en relación con la paradiplomacia y la endodiplomacia, en la medida en que tengan 

una orientación hacia el proceso de internacionalización del actor subnacional. Así, en con 

unos recursos sociales que debe cuenta de un mejor nivel de desarrollo social, será un es-

cenario más factible para poner en marcha procesos de paradiplomacia y endodiplomacia. 

En el estudio de caso acá revisado, dicho indicador impactó la cantidad de alumnos en uni-

versidades y alumnos de doctorado, y el índice de desarrollo humano.  
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Otro de los indicadores que da cuenta de un proceso institucionalizado de la paradi-

plomacia es la existencia de un órgano de vinculación con el exterior. Por lo tanto, este in-

dicador también es relevante en el estudio de la endodiplomacia. Este indicador da cuenta 

de la madurez en el ejercicio de la paradiplomacia y no es relevante solo la existencia de una 

oficina, sino que ella tenga historia y se pueda evidenciar una trayectoria en la materia.  

Además de esto, un órgano de vinculación con el exterior es un nivel más allá de la 

materialización de las voluntades política de la internacionalización territorial, pues de cierta 

manera garantiza la continuidad del proceso de paradiplomacia del actor subnacional, más 

allá de los periodos gubernamentales. En el caso analizado, este indicador impactó en buena 

medida sobre casi todos los indicadores del desarrollo endógeno.  

Dentro del factor presupuestal, existen dos indicadores muy relevantes tanto para la 

paradiplomacia como para la endodiplomacia. El primero de ellos es el que comprende los 

incentivos financieros para el comercio exterior. Este indicador es relevante en la medida 

en que representa la apuesta presupuestal del actor subnacional por motivar las exporta-

ciones de las empresas presentes en su territorio, es más, implica también el desarrollo de 

las capacidades exportadoras de las empresas.  

En el caso analizado, que representa un escenario de endodiplomacia, el indicador de 

incentivos financieros impactó el gasto en I+D, dado que motivó la inversión de las empresas 

para el diseño de sus unidades de comercio exterior; por consiguiente, se afectó también de 

manera positiva tanto a las exportaciones totales como a la intensidad tecnológica de las 

exportaciones. También impactó la productividad con relación al aumento de la producción 

por hora de trabajo. Las inversiones públicas se impactaron en la medida en que dichos in-

centivos hacen parte del presupuesto general del actor subnacional.  

El segundo indicador del factor presupuestal es el presupuesto destinado a la paradi-

plomacia. Este es un indicador fundamental para llevar a buen término una iniciativa de 

paradiplomacia y de endodiplomacia, dado que contar con recursos facilita el desarrollo de 

planes, programas y proyectos en relación con la paradiplomacia. En un escenario ideal para 

la endodiplomacia, el actor subnacional debería contar con un organismo de vinculación con 

el exterior que tenga su propio presupuesto y pueda gestionarlo en autonomía, en virtud de 

las proyecciones o necesidades que se presentasen en materia de internacionalización y de 

desarrollo endógeno.  

Como se puede observar en la tabla 9, el indicador de presupuesto destinado a la pa-

radiplomacia tiene un impacto alto en las inversiones públicas, dado que implica la destina-

ción de recursos del actor subnacional a una finalidad muy específica. Este indicador tam-

bién tiene impacto en la cantidad de alumnos en universidades y alumnos de doctorado, en 

la productividad y en el índice de desarrollo humano.  

Convertirse en sede de eventos de talla mundial es una de las finalidades de los acto-

res subnacionales que realizan paradiplomacia y endodiplomacia, dado que aporta a la pro-

yección de la ciudad, tanto en su posicionamiento internacional como en la capacidad de 

albergar eventos de amplia magnitud. Precisamente, el indicador del factor de posiciona-

miento es la realización de eventos internacionales.  
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Para un actor subnacional, ser una vitrina para eventos internacionales es el escenario 

ideal para que se gesten procesos de endodiplomacia. Este indicador permite tener un im-

pacto directo en el gasto en I+D, dada la inversión necesaria para su realización, y también 

permite generar efectos positivos en el tránsito de pasajeros por aeropuertos, dada la im-

portante cantidad de visitantes de la ciudad. Muchos de los eventos además permiten visi-

bilizar el potencial exportador de las empresas locales, lo que genera impactos en la produc-

tividad, en las exportaciones totales y en la intensidad tecnológica de las exportaciones. 

También genera un impacto en las inversiones públicas concerniente por ejemplo al gasto 

en la adecuación de escenarios y la logística para dichos eventos. Además de esto, los even-

tos internacionales generalmente tienen un efecto de vaciamiento hacia otros aspectos del 

día a día local, como, por ejemplo, los recursos generados por turismo, negocios, generación 

de empleo, etc., por lo tanto, también tienen un impacto en el índice de desarrollo humano.  

El primer indicador del factor de visibilidad es la marca ciudad. Este indicador, similar 

al instrumento “marca país”, tiene como finalidad la visibilidad internacional de una imagen 

favorable del territorio. La marca ciudad no solo es importante en el ejercicio de la paradi-

plomacia, sino es fundamental para la endodiplomacia, toda vez que ella es usada por los 

actores subnacionales para potenciar las capacidades de su territorio, desplegar ventajas 

competitivas y posicionarse nacional e internacionalmente.  

En tal sentido, el indicador de marca ciudad, en el caso acá analizado, genera impactos 

en el tránsito de pasajeros en aeropuertos, dado el posible efecto positivo en el turismo. Como 

la marca ciudad implica también el despliegue de ventajas competitivas, puede generar im-

pactos en la productividad, y en la proyección de ciudad exportadora; por lo tanto, impacta en 

alto grado las exportaciones locales y la intensidad tecnológica de las exportaciones.  

Finalmente, el segundo indicador del factor de visibilidad está conformado por los pre-

mios internacionales que recibe el actor subnacional. Este indicador tiene mucha relación 

con la marca ciudad, dado que significa un reconocimiento de las capacidades del actor 

subnacional de sobresalir en diferentes áreas, ya sean aspectos sociales, culturales, tecno-

lógicos, de innovación, etc. Por lo tanto, como aporta a la visibilidad internacional, es un 

indicador relevante para la paradiplomacia y para la endodiplomacia. 

En el caso analizado, el actor subnacional que constituye la ciudad de Medellín optó 

por una apuesta agresiva de presentarse a distintos certámenes internacionales, lo que sig-

nificó una importante cantidad de premios recibidos. En relación con el desarrollo endó-

geno, el indicador de premios internacionales genera impacto en diferentes indicadores. En 

primer lugar, genera impacto en la atracción de estudiantes hacia las universidades, tanto 

de grado como de doctorado. También impacta en el turismo, lo que se refleja en un au-

mento potencial del tránsito de pasajeros por aeropuertos. Puede generar un impacto en 

las exportaciones y en la intensidad tecnológica de las exportaciones, dado que se pueden 

proyectar aspectos comerciales y empresariales. Como esta iniciativa también demanda re-

cursos, se genera un impacto en el indicador de inversiones públicas. Finalmente, los reco-

nocimientos internacionales juegan un papel importante en el imaginario social y en la 

forma en las que los habitantes perciben el territorio; por lo tanto, este indicador también 

impacta el indicador de índice de desarrollo humano.  
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Planteado lo anterior, es posible explicar la endodiplomacia de un actor subnacional a 

partir de los cinco factores de la paradiplomacia y de los dos factores del desarrollo endógeno.  

De los factores de la paradiplomacia es el factor estratégico es el más importante. 

Como se pudo observar, no solo abarca el mayor número de indicadores sino impacta en 

alto grado sobre la mayoría de los indicadores del desarrollo endógeno. Este factor se puede 

definir como la combinación de componentes exógenos (aspectos del Estado al que se per-

tenece) y endógenos (aspectos propios del actor subnacional) sobre los cuales se cimienta 

el proceso de inserción internacional de un actor subnacional.  

El factor institucional es el segundo en importancia. Este factor se define como los 

mecanismos por medio de los cuales los actores subnacionales institucionalizan sus proce-

sos de relacionamiento. Esto involucra tanto los mecanismos e instrumentos como los 

acuerdos y convenios, hasta la existencia de oficinas gubernamentales que planeen, coordi-

nen y dirijan los procesos de paradiplomacia de la ciudad 

El factor presupuestal es el tercero en importancia e implica los recursos presupues-

tarios y financieros con los que cuenta el actor subnacional para implementar procesos de 

paradiplomacia. Este factor, además, da cuenta de un proceso que ya se viene instituciona-

lizando, dado que los aspectos presupuestarios requieren una aprobación burocrática pre-

via. Este factor es de doble vía, pues involucra, por una parte, los incentivos para hacer más 

competitivo el sector empresarial exportador y, por otra, los recursos necesarios para el 

funcionamiento de los organismos que direccionan la paradiplomacia.  

Antes de abordar los dos últimos factores, corresponde realizar una diferenciación en-

tre el posicionamiento y la visibilidad. La visibilidad hace referencia a la recordación, que 

tanto está presenten una marca, en este caso, el nombre de la ciudad, en el contexto inter-

nacional. El posicionamiento tiene más relación con la experiencia personal que se haya te-

nido, por lo tanto, implica un contacto más directo que la visibilidad. No obstante, la visibi-

lidad puede aportar al posicionamiento.  

El factor de posicionamiento es el cuarto en importancia. Implica los esfuerzos del ac-

tor subnacional por atraer y realizar eventos de talla internacional en su territorio, con la 

finalidad de posicionarse en el contexto internacional. Este factor, además, implica que el 

actor subnacional tenga capacidades instaladas en materia logística para la atención del 

evento y en materia de infraestructura en general, como hoteles, sistemas de transporte y 

seguridad.  

El último factor de la paradiplomacia es el factor de visibilidad. Este implica los mecanis-

mos para construir una imagen internacional de la ciudad, tales como el diseño y puesta en 

marcha de una marca de ciudad y la apuesta por obtener reconocimientos internacionales.  

De los factores del desarrollo endógeno, el más importante es el principal. Este agrupa 

casi la totalidad de los indicadores del desarrollo endógeno. Su denominación como factor 

principal se debe a que los indicadores agrupados son muy heterogéneos entre ellos, aun-

que guardan relación. Este factor se puede definir como el factor determinante del desarro-

llo endógeno, en virtud de abarcar la mayoría de indicadores. El factor secundario, por su 
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parte, integra dos indicadores también bastante heterogéneos. Este puede ser definido 

como el factor determinante de la calidad de vida.  

Por último, es importante recalcar que los factores construidos deben ser analizados 

como un todo en el contexto de la endodiplomacia, ya que lo importante no es cada factor 

per se sino las relaciones entre ellos y los efectos de dichas relaciones.  

5. Conclusiones 

La paradiplomacia es uno de los temas en boga en la disciplina de las Relaciones Inter-

nacionales. Al igual que otros temas nuevos en esta disciplina, es cada vez más común en-

contrarlo en libros y artículos académicos, en tesis y en ponencias científicas. A pesar de no 

ser un fenómeno reciente, la paradiplomacia de los actores subnacionales ha tomado fuerza 

en las últimas décadas, tanto como fenómeno y como objeto de estudio.  

El estudio de la paradiplomacia no ha sido particularmente desarrollado por las escue-

las de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Colombia. Los estudios de Relaciones 

Internacionales que emanan de este país tienen una inclinación preponderante hacia el aná-

lisis de la política exterior colombiana. Ha sido predominante el estudio de los vínculos del 

Estado colombiano con los Estados Unidos de América, ya sea por sus acercamientos o dis-

tanciamientos. Sin embargo, como lo mencionan González y Mesa (2018), en la última dé-

cada se observa una interesante ampliación de estos estudios que cubren temáticas especí-

ficas de la política exterior colombiana, anteriormente poco exploradas, como el rol de ac-

tores no estatales, los quiebres y continuidades entre la política exterior de los diferentes 

gobiernos y, de forma más actual y respondiendo a la coyuntura histórica del país, los estu-

dios de la política exterior en el contexto del posconflicto. No obstante, no se observa una 

apertura hacia nuevos aspectos de las relaciones internacionales. 

Otra particularidad de los estudios en Relaciones Internacionales de la academia co-

lombiana es que los estudios cuantitativos son minoritarios. También hay grandes vacíos en 

la enseñanza de esta metodología. La razón de presentar detalladamente la metodología 

acá aplicada fue hacer los resultados más comprensibles, así como también invitar al desa-

rrollo de nuevos estudios en esta disciplina, aplicando este tipo de métodos.  

La paradiplomacia de los actores subnacionales no ha sido una prioridad de la acade-

mia colombiana. Por lo tanto, este artículo se convierte en un insumo y en una invitación 

para que se exploren estos aspectos dentro de la disciplina de las Relaciones Internaciona-

les. Vale la pena resaltar que la paradiplomacia es un campo muy amplio y puede ser anali-

zado desde diferentes disciplinas, ópticas y métodos, tal como se propone en este artículo, 

al determinar la relación entre paradiplomacia y desarrollo endógeno, con una mixtura de 

enfoques metodológicos. 

En esta investigación se pretendió responder si la paradiplomacia genera desarrollo 

endógeno. De acuerdo a los análisis planteados, es posible afirmar que la hipótesis de esta 

investigación se cumple. Por lo tanto, las dinámicas de desarrollo endógeno de la ciudad de 

Medellín, Colombia, son resultado de su paradiplomacia como actor subnacional en las re-
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laciones internacionales. Como se pudo constatar a partir de los análisis cualitativos y cuan-

titativos que se llevaron a cabo, es posible afirmar que en el caso particular del actor subna-

cional que constituye la ciudad de Medellín, la paradiplomacia sí genera desarrollo, bajo una 

perspectiva del desarrollo endógeno, por lo que estaríamos ante un caso de endodiploma-

cia. Pero para realizar esta afirmación primero fue necesario hacer una amplia documenta-

ción, para que el modelo conceptual propuesto se convirtiera en un modelo estadístico con 

resultados concluyentes.  

Lo primero que se revisó fueron los aspectos teóricos. Por lo tanto, se concluye que 

existe un sustento teórico sólido para la endodiplomacia, el cual se apoya en los aportes 

teóricos en los que se insertan tanto la paradiplomacia como el desarrollo endógeno y se 

nutre de los hallazgos de esta investigación. En el campo disciplinal de las Relaciones Inter-

nacionales, vale la pena resaltar que la visión realista no contempla siquiera la relevancia de 

los actores subnacionales en las relaciones internacionales; por tanto, los análisis en esta 

materia se deben orientar por la corriente liberal-institucionalista.  

No obstante, los aportes de este artículo controvierten algunas de las dimensiones 

teóricas que se propusieron alrededor de los determinantes de la paradiplomacia. Esto tiene 

una explicación. Muchos de los determinantes de la paradiplomacia fueron conceptualiza-

dos a partir de investigaciones cualitativas, en las que no se determinó el impacto real de 

los determinantes ni las posibles relaciones resultantes de ellos, mientras que una vez apli-

cados los instrumentos cuantitativos se pudo constatar que la existencia de cinco factores 

determinantes de la paradiplomacia y dos factores determinantes del desarrollo endógeno. 

Lo que se ha evidenciado aquí, entonces, es la validez de la mixtura de enfoques, de tal 

manera que las futuras investigaciones en torno a la paradiplomacia tengan resultados más 

concluyentes.  

Posteriormente, se analizaron los diferentes enfoques en los que se ha abordado la 

paradiplomacia. Ésta toma diversas expresiones y manifestaciones de acuerdo a dos carac-

terísticas. La primera, debido a los diferentes contextos en los que se desarrolla y la segunda, 

a que su abordaje académico en las Relaciones Internacionales también se ha conducido por 

diversos enfoques. Esto permite afirmar que esta área del conocimiento tiene aún mucho 

potencial para la investigación académica, no solo para suplir vacíos sino para generar nue-

vos enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos. Muestra de ello es la posibilidad de 

este artículo de proponer un nuevo concepto, como es la endodiplomacia, en el amplio es-

pectro de posibilidades que permite la paradiplomacia.  

Los efectos de paradiplomacia de la ciudad de Medellín se ven reflejados en el desa-

rrollo endógeno de ciudad. Como se pudo observar, cada uno de los indicadores de la para-

diplomacia generaron un efecto, en menor o mayor medida, en los indicadores del desarro-

llo endógeno. Por lo tanto, no es factible asumir el desarrollo endógeno de la ciudad como 

una variable independiente sino, por el contrario, debe ser interpretado como una variable 

que depende de la paradiplomacia.  

El concepto acá propuesto, la endodiplomacia, pretende llenar un vacío teórico, con-

ceptual y metodológico en la disciplina de las Relaciones Internacionales. Éste hace referen-

cia a un tipo de paradiplomacia que se origina en el interior de los Estados, sean federales, 
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unitarios o regionales, y es conducido por sus unidades administrativas de menor nivel –que 

acá hemos denominado actores subnacionales– con el fin de generar procesos de desarrollo 

endógeno en sus territorios. Por lo tanto, la paradiplomacia es una herramienta para el 

desarrollo endógeno.  

Para explicar la endodiplomacia de un actor subnacional es necesario recurrir al aná-

lisis de los cinco factores de la paradiplomacia formulados en esta investigación: factor es-

tratégico, factor institucional, factor presupuestal, factor de posicionamiento y factor de vi-

sibilidad. También deben ser incluidos los dos indicadores del desarrollo endógeno, a saber, 

factor principal y factor secundario. Estos factores deben ser analizados como un todo en el 

contexto de la endodiplomacia, puesto que la importancia de los mismos radica en las rela-

ciones entre ellos y los efectos de dichas relaciones.  
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