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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Estimados alcaldes,

Los retos de los mandatarios locales cada vez son más grandes. Atrás han quedado esos 
viejos paradigmas que hablaban de los municipios como “lugares sin gobierno” o donde no 
existían gerentes públicos con capacidades suficientes para aportar al desarrollo de un país 

en pleno crecimiento.

Nuevos escenarios, como las reformas legislativas a la descentralización o el proceso de paz que 
eventualmente nos llevará al post-conflicto, nos ponen en un momento de la historia nacional en 
el que el papel de las autoridades territoriales será definitivo. No sólo porque en el territorio es 
donde se construirá la paz, sino porque de nosotros se espera que logremos demostrar el valor 
práctico de la autonomía municipal, en medio de unas condiciones institucionales que no siempre 
nos favorecen y donde la realidad de las comunidades locales sigue siendo inequitativa, y poco 
sostenible a largo plazo.     

Por esta razón y como parte del proceso de generación de capacidades que adelanta la Federación 
Colombiana de Municipios, pensamos que es fundamental seguir apoyando a nuestros alcaldes, 
con el fin de que mejoren su misión como gerentes y hacedores de desarrollo desde el territorio. 
Con esta intensión, surge la idea de este documento, el cual hace parte de la serie “Reflexiones 
sobre el Gobierno Territorial en Colombia” y aborda el tema de la Nueva Gerencia Pública y el 
papel de la autoridades territoriales como agentes de cambio institucional.

Al continuar produciendo conocimiento sobre el gobierno territorial en el país, nuestro objetivo 
consiste en orientar a los alcaldes para que fortalezcan sus capacidades gerenciales y al mismo 
tiempo se involucren con nuevos modos de entender y hacer la gestión pública municipal, 
invitándolos a ir un poco más allá de la visión tradicional y burocrática con la que hemos 
construido nuestro modelo de Estado, en la que pareciera que “sólo es posible hacer lo que nos 
está expresamente permitido”.

Claro está, sin perder de vista que desde un sentido crítico, la aplicación de este tipo de herramientas 

y filosofías sobre la administración pública en las entidades territoriales, requiere que como 
país superemos ciertas prácticas que generan desconfianza y atentan contra la gobernabilidad 
local. Entre otras cosas, porque luego de más de veinticinco años de descentralización, seguimos 
atados a políticas que no respetan la diversidad regional, a unas formas de control centradas en 
la formalidad, a un sistema de distribución de recursos cada vez más condicionado o peor aún, 
a la asignación de competencias sin recursos para poder ejecutarlas.   

No obstante, pese a las limitaciones institucionales y a las cifras que destaca la Procuraduría 
General de la Nación en cuanto a las sanciones que generó a 272 alcaldes y exalcaldes – de los 
cuales 75 fueron destituidos – entre los años 2012 y 2013, estamos seguros de que la enorme 
capacidad para el logro de resultados y la experiencia de nuestros mandatarios y mandatarias, 
demuestran que en Colombia sí es posible hallar “nuevas vías para el gobierno territorial”, 
siempre y cuando avancemos juntos como una sola Nación y las autoridades territoriales tengan 
la posibilidad de cumplir la tarea para la que fueron elegidos democráticamente. 

Esta es la razón de ésta publicación, la cual presentamos a todos ustedes gracias al apoyo técnico 
y financiero de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS) y con la expectativa de que 
pueda llegar a un buen número de instituciones y lugares del país, aportando una reflexión 
sobre la importancia de seguir fortaleciendo los gobiernos locales, no sólo desde un punto 
de vista instrumental, sino también en sus capacidades para asumir los retos del desarrollo 
nacional, y con ello contribuir al logro de una paz sólida, equitativa y duradera.

Gilberto Toro Giraldo
Director Ejecutivo 
Federación Colombiana de Municipios
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Este documento es una propuesta conceptual y metodológica, relacionada con el desenvolvimiento del concepto de la Nueva Gerencia Pública en los ámbitos municipales colombianos, 
sus potencialidades, limitaciones y alcances.

Así mismo, este documento aborda la agencia de cambio territorial como una propuesta local para la generación de capacidades que aporten a las comunidades y equipos de gobierno, 
visiones y razones para actuar localmente de manera articulada entre actores, otras comunidades en el plano regional, nacional e internacional.

Finalmente, se presenta un escenario de capacidades y competencias a desarrollar en las comunidades y equipos de gobierno, durante la actual dinámica territorial, teniendo en cuenta 
sus oportunidades y retos económicos, políticos y sociales.

Las ideas planteadas en este documento son parte de la construcción colectiva, producto del diálogo planteado por la Federación Colombiana de Municipios con las autoridades 
territoriales, servidores públicos locales y líderes sociales de seis regiones colombianas1 , que si bien son una pequeña muestra de la realidad territorial, también son una aproximación 
a las necesidades locales frente a los temas que demanda la construcción de una nueva institucionalidad en el contexto de la autonomía territorial en Colombia. 

Palabras clave: Nueva Gerencia Pública, Neo-institucionalismo, Agentes de Cambio, Gobernanza Territorial.   

INTRODUCCIÓN

1 Riohacha, La Guajira; Duitama, Boyacá; Ibagué, Tolima; Pasto, Nariño; Soacha, Cundinamarca y Villavicencio, Meta.
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Se espera que el presente documento pueda contribuir o tenga los siguientes valores de uso para la Federación Colombiana de Municipios y sus asociados: 

de intervención, asistencia técnica o capacitación en temas relacionados con la Nueva 
Gerencia Pública a nivel local.   

Las entidades nacionales encargadas del proceso de inducción a nuevos mandatarios 
territoriales, usan los contenidos y/o transfieren capacidades a los alcaldes electos para 
el siguiente período de gobierno municipal y departamental. 

La FCM cuenta con una serie de lineamientos y una posición institucional frente a la 
Nueva Gerencia Pública Territorial en Colombia.

Los alcaldes del país toman este documento como referente conceptual y metodológico 
para mejorar sus procesos de gestión pública local. 

Las entidades del Gobierno Nacional y distintas autoridades administrativas a 
nivel central y regional, usan este documento como guía para diseñar procesos 

VALORES DE USO ESPERADOS



NUEVA GERENCIA  PÚBLICA Y EL  PAPEL, DE LAS AUTORIDADES TERRRITORIALES COMO AGENTES DEL CAMBIO INSTITUCIONAL

7

1
PRIMERA PARTE

Retos de la Nueva Gerencia Pública Territorial en Colombia

¿Qué es la Nueva Gerencia Pública (NGP)? 

2 De acuerdo con Hood y Jackson (1991), una filosofía administrativa se caracteriza por: a) ser una doctrina generalmente aceptada, b) afectar la  agenda  gubernamental  en  lo concerniente a cuestiones  de  diseño  organizacional, c) generar  
un  clima  de  opinión  relativo a las reformas necesarias, d) incluir una retórica persuasiva y e) el uso de técnicas  retóricas, entendidas como factores de aceptación.

Hablar de Nueva Gerencia Pública es adentrarse en el mundo de la filosofía 
administrativa2 , donde existe un amplio margen de definiciones y un buen 
número de autores que desde Norteamérica, Europa y también en Latinoamérica, 

han abordado el tema, partiendo de una preocupación, quizás común: ¿Cómo abordar el 
problema de la gerencia de lo público, en un contexto de crisis permanente y en donde lo 
que está en juego es el bienestar de los ciudadanos?  

Desde esta perspectiva, la NGP se ha convertido durante las últimas tres décadas en “un 
campo de debate profesional y de políticas, de proyección internacional, acerca de temas 
concernientes a la gerencia pública, incluyendo políticas de gerencia pública, liderazgo 
ejecutivo, diseño de organizaciones programáticas y operaciones gubernamentales” 
(Barzelay, 2000).

En América Latina, este concepto ha sido generalmente asociado a la ola de reformas 
administrativas que los Estados de la región han implementado con el propósito de 
superar sus bajos niveles de desempeño y al mismo tiempo, avanzar hacia estructuras de 
gobierno más modernas, eficientes y eficaces. 

No obstante, podría decirse que el significado de la NGP va mucho más allá, en la 
medida de que esta no sólo ha implicado el rediseño de los aparatos estatales, sino que 

también ha introducido una nueva noción acerca del Servicio Público, entendido como 
un hecho multidimensional – económico, social y político – y que en todo caso, debe 
estar enfocado a generar valor en la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía, 
bajo la premisa que la función primordial de un gobierno consiste en buscar resultados 
de desarrollo. 
  
En este sentido, la Nueva Gerencia Pública adquiere una doble connotación. Por un lado, 
parte de su estudio se encuentra en entenderla como un argumento administrativo, en 
palabras de Hood y Jackson (1997), “como un conjunto de doctrinas que intervienen en 
el diseño y cambio organizacional”; y por otro lado, como una serie de medidas que 
“presentan justificaciones diversas en cuanto al planteamiento y desarrollo de políticas 
públicas de gestión” (Barzelay, 2001).

Vale la pena decir que desde el plano teórico, la NGP asume el término políticas 
públicas de gestión como “las reglas institucionales generales de gobierno en las áreas 
de: planeación de gastos y gestión financiera; función pública y relaciones laborales; 
contratación; organización, métodos y tecnologías de administración; auditorías, 
controles y evaluación administrativa” (Barzelay, 2003. Comentado en Chica, 2011). 
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3 Barzelay (1998) expone una serie de principios que fundamentan el paradigma post–burocrático, a partir de una nueva forma de pensar la administración pública, en la cual es necesario transitar del concepto de interés público a un concepto 
de resultados, medidos desde la valoración que dan los ciudadanos. De acuerdo a esto, dicho paradigma busca principalmente la calidad y la generación de valor, para lo cual también es necesario superar el enfoque de la eficiencia desligado de 
la eficacia, a traves de estos aspectos: la búsqueda de mejora continua de los procesos; separar el servicio del control; lograr el apoyo para las normas; la ampliación de las opciones de los clientes; alentar la acción colectiva; el ofrecimiento de 
incentivos, tanto a los clientes internos como externos; la evaluación y análisis de los resultados; y el enriquecimiento de la retroalimentación (Chica, 2011).

De esta manera, más que una definición exacta de la Nueva Gerencia Pública, lo que 
quizás resulta más interesante destacar, son algunas de las características que distinguen 
esta doctrina de otras y señalan su valor como un modelo de gestión que ha venido 
modificando la arquitectura institucional, los procesos y las tecnologías administrativas; 
como también, el hecho que una de sus mayores contribuciones ha sido avanzar la 
administración pública contemporánea hacia el paradigma post-burocrático3 , el cual 
supone una mayor capacidad de los gobiernos para re-inventarse, competir, liderar y 
gestionar resultados que involucran las necesidades de los ciudadanos.  

Al respecto, podría decirse que la Nueva Gerencia Pública: 

Así, en este contexto de cambio que supone la NGP, los gobiernos no sólo tienen la misión 
de ser eficaces y eficientes, es decir, lograr objetivos y hacerlo con el mejor uso posible 
de los recursos, sino que a su vez se encuentran en un marco mucho más amplio de 
posibilidades para mejorar continuamente, en particular, si se trata de un gobierno local 
(municipal) en el que las relaciones con los ciudadanos son mucho más próximas y este 
hecho fundamentalmente favorece la elección adecuada de los servicios que se requiere 
atender, así como, la organización (administración) con la que será posible atenderlos, en 
un marco de acción realmente gobernable y democrático.    

Ha enlazado otros conceptos claves como la reingeniería del gobierno, el liderazgo 
ejecutivo o como lo definiera Moore (1995), el “rol de los gerentes  públicos”; así 
como otro tipo de conceptos que van más allá de los principios iniciales de la NGP 
(economía, eficiencia y eficacia) tales como: adaptabilidad, innovación, representación 
y participación.

Ha supuesto un cambio del viejo modelo de administración (burocrático) basado 
en el control de los insumos (número de funcionarios, gastos autorizados, etc.), el 
cumplimiento de procedimientos definidos centralmente o el logro de determinados 
productos, hacia un modelo de administración enfocado en la medición de resultados, 
el gobierno abierto y la transparencia en la asignación y provisión de bienes y servicios 
a la ciudadanía. 

Implica la incorporación de una visión privada de lo público, en la que existe una clara 
orientación hacia el cliente-ciudadano, hacia los sistemas de gestión de la calidad en el 
sector público, la reducción progresiva de costos del Estado y un enfoque estratégico-
gerencial de los gobiernos, que en el marco de la NGP, ya no son los únicos agentes 
capaces de satisfacer las demandas sociales.   
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Aunque la intensión de este documento es resaltar la NGP como un modelo de gestión que ofrece un buen número de ventajas para el fortalecimiento de los gobiernos 
locales colombianos, también es preciso destacar algunas voces de autores como Guerrero (2003), las cuales realizan una crítica a esta doctrina, afirmando que “su 
arribo es consonante con los tiempos actuales, cuando se proponen soluciones económicas a los problemas políticos en una atmósfera donde el estudio de la política se 
distancia de la economía (y donde la NGP pondera el mercado), reemplazando al gobierno de los hombres, visión romántica de un gobierno sin política”. 

Frente a este tipo de argumentos, que de facto son razonables, la recomendación es que los gobernantes utilicen la técnica y no la técnica a ellos, apropiando este tipo 
de herramientas en la medida que les resulten útiles al propósito de hacer más efectivas sus administraciones y cualquier tipo de reformas que requieran implementar, 
no los distancien de los fines para los cuales fueron elegidos como representantes del Estado a nivel local.  
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2 Antecedentes de la Nueva Gerencia Pública en Colombia

La NGP es una tendencia internacional que busca proponer políticas de reforma 
estructural a la administración pública, con el fin de introducir técnicas y herramientas 
que le permitan a los gobiernos ser más competitivos, diversificados y globalizados. 
(Ramírez, 2012). 
Más allá de los aspectos técnicos del modelo, el surgimiento de la NGP debe situarse en 
la crisis del estado bienestar – interventor4 , y en consecuencia, en la crisis de los aparatos 
estatales que en un momento dado se hallaron sobredimensionados y con estructuras 
organizativas muy poco funcionales para satisfacer efectivamente las demandas sociales.   
Esta crisis generalizada a escala global y que en países como Colombia se sintió con mayor 
fuerza a finales de la década de los ochenta, condujo a una serie de transformaciones en 
el modelo de gestión a nivel nacional y terriotorial. 

La búsqueda entonces, se centraba en hacer del aparato estatal un sistema más 
administrable, más razonable, ágil, flexible y descentralizado, acompañado de otro 
tipo de reformas de tipo gerencial, tales como: “la revaluación de los procesos de toma 
de decisiones, la racionalización de estructuras y procedimientos, y la búsqueda de 
un incremento en la productividad de los empleados públicos”, (Ramírez, 2012),  que 
luego se convertirían en los principios básicos sobre los cuales casi todos los gobiernos 
han venido introduciendo cambios normativos y organizacionales, con tendencia a la 
modernización de la administración pública en el país.  

4 Estado del bienestar, estado benefactor, estado providencia o sociedad del bienestar, es un concepto de las ciencias políticas y económicas, con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, 
según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país.
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Entre las reformas más importantes de “Tipo NGP” en Colombia, se encuentran:

La Constitución de 1991: en ella se cuenta por vez primera con un capítulo sobre la 
administración pública y otro sobre la función pública, la cual regula lo concerniente a 
los empleados del Estado. Así como también, se consagran los principios de la Función 
Administrativa5.

Previo a la adopción de la Nueva Carta Política, ya había empezado el proceso de 
descentralización en el país con la elección popular de alcaldes y las primeras transferencias 
de funciones y competencias fiscales y administrativas a los entes territoriales. Esto trajo 
consigo, un cambio en las estructuras regionales y locales de administración 6. 

Durante casi toda la década de los noventa y manteniéndose como una tendencia de 
los gobiernos nacionales, se llevaron a cabo procesos de reestructuración de entidades 
públicas (supresiones y fusiones), así como algunos sectores de la administración fueron 
privatizados. Los sectores más emblemáticos durante estos procesos, fueron los sectores 
de la salud y la educación.

Comenzando el nuevo milenio, se pone en marcha el Programa de Renovación de la 
Administración Pública (PRAP), con la idea de mejorar la eficiencia y calidad funcional 
de las entidades públicas, optimizar procesos de decisión, racionalizar el gasto público y 
robustecer las relaciones con la ciudadanía.

Otro de los esfuerzos importantes de la NGP, ha sido la puesta en marcha del Plan de 
Acción del Open Government Partnership a partir del año 2010, a través del cual se 
creó un comité de seguimiento interinstitucional, coordinado desde la Alta Consejería 
Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, con el fin de promover 
las acciones en el marco de gobierno abierto para el país y con la participación de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Programa de Gobierno 
en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior.

Según lo anterior y hasta el día de hoy, se han incorporado a la administración pública 
herramientas y técnicas, cuya intensión ha sido mejorar, entre otros, los procesos de 
planeación, la gestión financiera, la gestion administrativa, el control y el monitoreo; 
así como también, acercar un poco más el Estado a la ciudadanía, ofreciendo más 
posibilidades de acceso a la información y a la promoción de mecanismos de transparencia 
y la participación ciudadana.    

De esta manera, se puede analizar que la Nueva Gerencia Pùblica, NGP, no es una 
apuesta “tan nueva” para Colombia, y por el contrario, ha sido la ruta a la modernización 
que ha seguido el país desde hace más de dos décadas, a partir de la cual se han llevado 
a cabo un gran número de reformas, que aunque no se reconozcan en el marco de la NGP, 
hacen parte de su paradigma y siguen implementándose bajo sus principios esenciales. 

5 Principios de la Función Administrativa en Colombia, consagrados en la Constitución de 1991: Eficiencia, Eficacia, Moralización, Imparcialidad, Celeridad, Publicidad, Coordinación y Control, Competencia, Transparencia, Participación, 
Desregulación y Vinculación de los particulares al ejercicio de funciones públicas (CP, Art. 209).
6De acuerdo con Ramírez (2012), la relación entre el proceso de descentralización y la NGP en Colombia, supuso transformaciones que tienen repercusión en los gobiernos locales con una multiplicación y reestructuración de las instituciones en 
los procesos decisorios, con  nuevas prácticas de coordinación de actividades y la conformación de redes, como expresión de la necesidad de articular los intereses colectivos, mediante la interacción entre la Administración y la sociedad. Mientras 
los estados nacionales pierden centralidad y su esquema decisorio tradicional y jerárquico es cuestionado, el gobierno local se ve fortalecido, en el marco del llamado “nuevo localismo” (Brugué y Gomá, 1998), el cual postula que, en un entorno 
cada vez más diversificado y globalizado, el papel de los gobiernos locales no sólo no se ve debilitado, sino que experimenta un fuerte impulso.
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3 De la teoría a la instrumentalización de la NGP

Otra manera más clara de analizar cuál ha sido el impacto de la Nueva Gerencia Pública en el desarrollo administrativo del país, consiste en relacionar los instrumentos que se han 
venido implementando y hoy en día se usan de una manera más o menos cotidiana a nivel nacional y territorial, de acuerdo a los pilares de esta doctrina. 
Entre algunos de los instrumentos desarrollados para realizar la NGP en el país, se encuentran:

Pilar de la NGP Instrumentos de gestión desarrollados

Gobierno abierto

• Gobierno en Línea (Mintic)
• Rendición de cuentas a la ciudadanía (CONPES 3654)
• Proyecto de Ley Estatuto de Participación Ciudadana
• Programa Nacional de Atención al Ciudadano
• Simplificación de Trámites (Dcto. 19 de 2012)
• Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co) 
• Portal de Transparencia Económica (www.pte.gov.co)
• Portal para Alcaldes y Gobernadores (www.portalterritorial.gov.co) 
• Portal sobre Información de Contratación Pública (www.contratación.gov.co)
• Catálogo de Datos del Estado (www.datos.gov.co)   
• Presupuestos Participativos
• Auditorías Visibles
• Urna de Cristal
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Pilar de la NGP Instrumentos de gestión desarrollados

Efectividad institucional

• Reformas SGP y SGR
• Planeación y Presupuesto para Resultados
• Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública – SINERGIA (SISMEG / SISDEVAL)
• Índice de Desempeño Integral
• Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-
• Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Pública (nacional y territoriales)
• Formulación e Implementación Local de Políticas Sectoriales Específicas (Ej. Política Pública de  Niñez, Infancia y Adolescencia)

Sistemas de responsabilidad y control

• Modelo Estándar de Control Interno – MECI
• Formulario Único Territorial - FUT 
• Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
• Creación de la Secretaría de Transparencia en la Presidencia de la República
• Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción (creada por el Estatuto Anticorrupción)
• Comisión Nacional de Moralización
• Mecanismos de Control Preventivo
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Pilar de la NGP Instrumentos de gestión desarrollados

Modernización de estructuras
• Racionalización del Gasto Público de Funcionamiento
• Creación de Agencias Estatales Especializadas (Ej. Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE)

Uso de mecanismos de mercado para 
proveer servicios y bienes

• Flexibilización del Régimen de Contratación Pública
• Sistema Electrónico para la Contratación Pública
• Alianzas Público – Privadas
• Contratos Plan (Economías de Escala)

Reorganización del servicio civil

• Reactivación de la Carrera Administrativa (Ley 909)
• Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
• Portal para Servidores Públicos (www.sirvoamipais.gov.co)

En resumen y dado su carácter como modelo de gestión integral: la Nueva Gerencia Pública 
en Colombia es el resultado de varios años de producción instrumental y de aprendizajes 
institucionales alrededor de la administración de lo público, los cuales todavía suponen 
grandes retos para su implementación efectiva, especialmente a nivel territorial, donde 

Cuadro No 1: Instrumentos de NGP desarrollados en Colombia. Fuente: elaboración propia. Colombia. Fuente: elaboración propia.

muchas de estas herramientas todavía están en proceso de apropiación y desarrollo; 
y donde al parecer todavía hace falta contar con mejores procesos, instrumentos y 
asistencia por parte del Gobierno Nacional para que finalmente este modelo pueda llegar 
a institucionalizarse en los municipios y departamentos del país.  
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4 Retos de la NGP a nivel territorial en el país

Como parte de los talleres regionales realizados en los municipios de Sogamoso, Boyacá; Riohacha, La Guajira; Villavicencio, Meta;  Soacha, Cundinamarca; Ibagué, Tolima; y San 
Juan de Pasto, Nariño, se hicieron las siguientes preguntas a los actores territoriales (funcionarios públicos, en su mayoría, y líderes sociales): 

¿Cree usted que a nivel territorial en 
Colombia, es posible avanzar hacia un 
modelo de gestión basado en los principios 
teóricos y prácticos de la Nueva Gerencia 

Las respuestas a nivel territorial fueron variadas. Sin embargo, estas plantearon dos 
grandes líneas de análisis para la NGP en el país: en primer lugar, frente a los resultados 
de desarrollo que un modelo de gestión pública debería propiciar a nivel territorial; y en 
segundo lugar, en cuanto a las capacidades institucionales que son necesarias fortalecer, 
con el fin de mejorar la implementación de la Nueva Gerencia Pública en los municipios 
y departamentos.

a. Retos a nivel de los resultados de desarrollo 
       
Tal como pudo observarse en la primera parte de este documento, la NGP plantea un 
cambio fundamental entre asumir la administración de lo público como una cuestión de 
entrega de productos (coberturas, dotaciones, infraestructura, etc.) y entenderla, tal vez, 
de un modo más complejo, como una cuestión de logro de resultados de desarrollo y la 
valoración de los mismos por parte de la ciudadanía. 

En este sentido, algunos de los retos a nivel de resultados de desarrollo para la NGP que 
se encontraron en los talleres regionales fueron: 
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Retos de desarrollo Relación con la NGP como modelo de gestión

Superación de la pobreza
Dado que el fin esencial del Estado es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, se observa que en Colombia, aunque ha habido una rápida 
reducción de la pobreza, continúan creciendo las desigualdades regionales y la pobreza extrema, especialmente en las áreas rurales.  A este hecho 
se suma que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, según el índice GINI.

Mayor competitividad de las 
regiones

Entre los retos para fortalecer las condiciones de competitividad de las regiones y favorecer el desarrollo económico local, se encuentran: 
a) superar los problemas de infraestructura, principalmente en vías terciarias, b) diversificar la economía local y rebasar la producción 
únicamente de materia prima, c) aumentar la capacidad competitiva del agro y d) aprovechar mejor los acuerdos de libre comercio y las 
posibilidades de integración regional y global a los mercados de bienes y servicios.

Este componente es básico en relación a la NGP, en la medida que este modelo de administración consiga reconfigurar la arquitectura 
económica del Estado y por ende logre impactar las condiciones de crecimiento que se encuentran afectadas por este tipo de factores en 
el país.

Empleo
Uno de los mayores factores de pobreza relativa, continúa siendo el alto índice de desempleo a nivel local, acrecentado por otros factores 
relacionados con la generación de capital productivo como: a) la informalidad laboral y b) la inequidad salarial y la desigualdad del 
sistema educativo.  

Equidad territorial

Es claro que en términos de desarrollo económico como en términos de desarrollo institucional, los municipios más pobres y con menor 
capacidad organizativa  son a la vez los más aislados. En este sentido, un gran reto para la Nueva Gerencia Pública consiste en avanzar 
hacia modelos de gestión, que puedan llegar en primera instancia a reconocer este tipo de heterogeneidades como parte de la arquitectura 
del Estado y al mismo tiempo avanzar hacia nuevos modos de entender “las administraciones públicas” en un sentido diferencial y mejor 
compensado en términos fiscales y administrativos.   
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Retos de desarrollo Relación con la NGP como modelo de gestión

Desarrollo rural

La agricultura colombiana no presenta un desempeño destacable frente a las necesidades de desarrollo, debido a las problemáticas 
de los habitantes de los territorios rurales, a las potencialidades naturales con que se cuenta y a las oportunidades de crecimiento 
que ofrecen los mercados interno e internacional (Fedesarrollo, 2014). Aunado a otros hechos como la concentración de la tierra y 
un nivel de ingresos inequitativo para los campesinos. 

De nuevo el tema del agro es un aspecto fundamental, gracias a que Colombia es un país rural y las economías locales en gran 
medida se encuentran basadas en este sector, lo cual implica para la NGP una mayor capacidad de comprensión y adaptación a este 
contexto y su correspondiente reflejo en la administración de los asuntos públicos locales y regionales. 

Medio ambiente sostenible

Coexistiendo con los problemas en desarrollo rural, también se encuentran los graves problemas que afectan la calidad de vida y el 
disfrute del ambiente a nivel local. Entre estos problemas se encuentran: a) el avance descontrolado de la industria extractiva, b) 
los acelerados procesos de urbanización que no se recogen adecuadamente en el ordenamiento del territorio y c) la poca claridad 
jurídica en materia de resolución de conflictos ambientales locales.  

Esta dimensión del desarrollo, que impacta directamente en la administración de lo público a nivel territorial, es quizás uno de 
los ejes que menos desarrollo institucional – en términos de apropiación – ha tenido dentro de los ejercicios de gobierno en los 
municipios y departamentos del país.   

Educación

En el país existen problemas en la cobertura de la educación, principalmente en los niveles de educación pre-escolar y educación 
media, debido a los bajos recursos económicos de las familias y a la baja motivación de los padres. Así mismo, una baja e inequitativa 
educación recibida de acuerdo a resultados de las pruebas PISA y las Pruebas SABER.

Este punto es clave, dado que la educación ha sido en otros países el “detonante” de nuevos procesos de construcción de ciudadanía 
que, por una parte, cuenten con las capacidades suficientes para aportar al crecimiento económico, y por otro lado, estén en una 
mayor posibilidad de interactuar con lo público, en un marco de cumplimiento de derechos y deberes que favorecen la generación 
de un Estado como Proyecto de Nación compartido por los ciudadanos.  
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Cuadro No 2: Retos del Desarrollo vs. NGP en Colombia. Fuente: elaboración propia.

Retos de desarrollo Relación con la NGP como modelo de gestión

Paz y reconciliación

El proceso de paz y la implementación de los acuerdos generales a los que sea posible llegar con la insurgencia armada, así como la 
reparación efectiva a las víctimas del conflicto que ha vivido Colombia durante los últimos sesenta años, quizás es uno de los más grandes 
retos para la administración pública nacional y territorial. De esta manera, lo que está en juego es la construcción de un Estado con capacidad 
para garantizar los Derechos Humanos a todos los ciudadanos y al mismo tiempo prevenir la repetición de las razones estructurales que 
propiciaron este conflicto sociopolítico. 

Adicionalmente, en términos de NGP, la reconciliación se perfila como un escenario que implicará un mayor esfuerzo por parte de la 
Nación para apoyar a los territorios más afectados por el conflicto. En este sentido, la Federación Colombiana de Municipios ha realizado 
la propuesta de crear un fondo para la paz, orientado a reconstruir la infraestructura básica municipal, destruida por los actores armados 
ilegales y dar cumplimiento a las competencias municipales previstas en la ley 1448 de 2011 (Ley de Restitución de Tierras). En este orden 
de ideas, también será clave desarrollar las capacidades que permitan a los gerentes públicos un mayor nivel de diálogo constructivo con 
las comunidades, las víctimas y los excombatientes, en un marco de  competencias ajustadas a la “transición” que vivirá el país, lo que de 
nuevo resalta la necesidad de ver la NGP no sólo como un fin en sí misma – como modelo de gestión – sino como un medio para realizar 
los derechos y la opciones de desarrollo de las personas, poniéndose a prueba finalmente en un escenario definitivo como el post-conflicto. 

Reforma política

Además de la necesaria reconfiguración de las reglas para ampliar las bases de la participación política a nivel local, se identifican grandes 
retos para lograr que la democracia sea un medio real de apoyo a la NGP, entre ellos, para fortalecer la cultura política de los ciudadanos, 
promover el juego limpio y las garantías de participación política en los territorios, y sobre todo, hacer más eficiente el trabajo de las 
autoridades municipales y departamentales.
 
En este punto, la Federación Colombiana de Municipios viene proponiendo ampliar el período de los alcaldes, así como permitir la reelección 
inmediata. 
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     Pilar de la NGP Relación con la NGP como modelo de gestión

Individual Organizacional Social

Gobierno abierto

•Mayor comprensión de lo que significa ser un 
Servidor Público
•Capacidad para construir y/o usar información 
territorial
•Servidores públicos informados y que puedan 
comunicar los avances de la gestión 
•Servidores públicos que puedan resolver y 
orientar las necesidades de la comunidad

•Capacidad de diálogo y resolución de 
conflictos
•Disposición de las autoridades territoriales 
para informar los resultados de su gestión en 
escenarios institucionales y comunales 

•Mayor interacción entre el Estado y la 
Sociedad Civil
•Mayor claridad frente a los contenidos, 
límites, alcances y procedimientos de la 
consulta previa
•Comunidades informadas y con capacidades 
para aportar nuevas ideas para el desarrollo 
de un territorio

Efectividad institucional

•Herramientas para el análisis de realidad
•Funcionarios que “piensen” en resultados
•Definición adecuada de metas e indicadores

•Gestión basada en las necesidades reales de 
la comunidad 
•Mayores ingresos para las entidades 
territoriales
•Articulación institucional con roles y 
competencias claramente definidos

•Mejorar los escenarios de planeación 
participativa

b. Capacidades institucionales para la NGP territorial

Además de los retos de desarrollo que impactan y a los cuales también debería contribuir la NGP en el país, existen otra serie de aspectos relacionados con las capacidades institucionales 
que los participantes de los talleres identificaron como necesarias de fortalecer o crear. A continuación el Cuadro N. 3  ofrece un resumen de las opiniones y aportes de los actores 
territoriales, los cuales están divididos en objetivos de capacidad de tipo individual, organizacional y social7:  

7Matachi (2006) plantea al menos 3 niveles en la comprensión del proceso de capacidades institucionales: el nivel individual, el organizacional y el ambiental. El nivel individual es el elemento más importante, ya que se convierte en la base de 
la capacidad organizacional. El nivel individual se refiere a la competencia que tienen las personas de proponerse objetivos y alcanzarlos usando sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El nivel organizacional se refiere a todo aque-
llo que influya en el desempeño de la organización, ya sean los recursos materiales (equipos e infraestructura), los procedimientos, la estructura, los estilos de gerencia y liderazgo, los recursos humanos con los que cuenta, entre otros. Y el nivel 
ambiental (en este documento asumido como social), alude al contexto y las condiciones necesarias que permiten demostrar la capacidad, ya sea en los niveles individuales como organizacionales; por ejemplo, el conjunto de leyes y políticas, 
reglas, prácticas y normas culturales, redes sociales, etc.
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  Pilar de la NGP Relación con la NGP como modelo de gestión

Individual Organizacional Social

Sistemas de 
responsabilidad y control

• Cultura política y ciudadana
• Ética de cuidado de lo público
• Capacidad de autocontrol

•Profundizar los mecanismos locales de 
transparencia
•Desactivar los mecanismos legales que 
permiten la corrupción en la distribución o 
manejo de los recursos públicos
•Mejorar el papel de los órganos de control
•Implementar mapas de riesgo y 
anticorrupción
•Transferir buenas prácticas en 
responsabilidad institucional

•Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas
•Mejorar las herramientas y metodologías de 
participación ciudadana
•Hacer partícipe a la comunidad en el 
seguimiento a las metas de los planes de 
desarrollo
•Relacionar los escenarios de participación 
con los procesos de toma de decisión local

Modernización de 
estructuras

• Mayores capacidades para el uso de las TIC
• Capacidades para la innovación
• Adaptabilidad al cambio

•Modelo de administración con enfoque 
regional
•Modernizar las estructuras de gobierno 
municipales y departamentales
•Mandatarios territoriales dispuestos a la 
mejora continua de la administración
•Orientación hacia la calidad en el servicio
•Mejorar las condiciones de conectividad de los 
territorios
•Mayor difusión de la normatividad territorial 
vigente
•Mejorar el marco regulatorio de la 
participación del sector privado en la provisión 
de bienes y servicios públicos
•Mejorar los procesos de contratación 
buscando mayor idoneidad y calidad en los 
bienes y servicios que se adquieren

•Ampliar las posibilidades de participación 
directa de las comunidades en la ejecución de 
recursos de inversión pública
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Cuadro No 3: Objetivos de capacidad para la NGP en Colombia. Fuente: elaboración propia

   Pilar de la NGP Relación con la NGP como modelo de gestión

Individual Organizacional Social

Uso de mecanismos de 
mercado para proveer 

servicios y bienes
•Capacidad de negociación

•Mejorar el marco regulatorio de la 
participación del sector privado en la provisión 
de bienes y servicios públicos
•Mejorar los procesos de contratación 
buscando mayor idoneidad y calidad en los 
bienes y servicios que se adquieren

•Ampliar las posibilidades de participación 
directa de las comunidades en la ejecución de 
recursos de inversión pública

Reorganización del servicio 
civil

•Mayor conocimiento de funciones y 
competencias laborales para desempeñar un 
cargo

•Ampliar la implementación de los concursos 
de mérito
•Aplicar evaluaciones de desempeño a los 
funcionarios de una manera objetiva
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Sinopsis conceptual

Gráfico No 1: Sinopsis conceptual NGP. Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, se observa que a pesar de que existen instrumentos que de cierto modo han desarrollado los objetivos de capacidad anteriormente descritos8, una de las grandes 
conclusiones es que el mayor reto de la Nueva Gerencia Pública en Colombia es pasar de su carácter indicativo – operativo o instrumental – a convertirse en un modelo de gestión 
que pueda ser factible en los territorios colombianos, quizás bajo dos premisas: a) adaptando los instrumentos que actualmente son generales o estándar, a las diferentes realidades y 
capacidades de gestión de los municipios y departamentos y b) evaluando permanentemente los logros que obtengan las entidades territoriales, a partir del uso de instrumentos de NGP 
sobre la prestación cada vez más efectiva y racional de bienes y servicios pùblicos.

8 Ver relación de algunos instrumentos de la NGP desarrollados en Colombia, en el punto 3 de esta parte del documento.
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1

Segunda Parte:

Agencia de cambio institucional: el papel de los mandatarios y mandatarias 
territoriales en un marco de NGP

¿Qué es y qué no es un agente de cambio territorial? 

Cada día se hace un mayor énfasis en la necesidad de ampliar las capacidades 
institucionales para el desarrollo territorial, sin embargo esta parece ser una idea 
sin un objetivo claro, especialmente cuando no se parte de una definición de los 

elementos que integran esta noción de desarrollo de las condiciones físicas, simbólicas, 
ambientales y todas las que implican al territorio.

La agencia de cambio plantea el reto de construir en las personas capacidades para el 
diálogo y la concertación, partiendo del conocimiento y el reconocimiento de  actores y 
de sus habilidades para identificar necesidades,  problemáticas y alternativas de cambio 
y de sus aportes en cuanto a posibilidades de solución, así como de los alcances y las 
condiciones institucionales y sociales para la implementación de políticas públicas.

En este sentido, cobra mucho valor la necesidad de avanzar en la conformación de 
estrategias y recursos metodológicos, que le permitan a las administraciones públicas 
asumir el rol de facilitadores frente a una ciudadanía que debe ser definitivamente la 
fuente para la identificación de las problemáticas y las oportunidades, en el camino 
hallar las soluciones de alto impacto sobre su calidad de vida.
Parte de los diálogos que se dieron con las comunidades durante los talleres que 
implicaron la construcción de este documento, evidenciaban la incapacidad de los 

municipios para dar respuestas a las múltiples necesidades de los ciudadanos, debido a 
su bajo presupuesto, a unas limitadas capacidades institucionales y al insuficiente talento 
humano a nivel del funcionariado territorial.

En este sentido, se preguntó a los participantes sobre los alcances de los agentes de cambio 
público con las actuales capacidades financieras y organizacionales de los municipios, a lo 
cual respondieron lo siguiente:

¿Qué no deben ser los agentes del cambio territorial?

Hacedores de todas las transformaciones sociales en las cuales no se vean involucradas       
las comunidades.

Los únicos responsables de la toma de decisiones.

Actores públicos o ciudadanos que toman decisiones de forma desarticulada con la 
comunidad o sin el conocimiento de esta.

Un acaparador de la información y del conocimiento en provecho propio o de un grupo 
específico de la sociedad.
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Entonces, ¿Qué que deben ser y hacer los agentes del 
cambio territorial?

“Los cambios en los territorios no van a ocurrir si las personas no los propician, porque 
puede ocurrir que al no estar presentes y no entender lo que se desea cambiar y 
cómo cambiarlo, sea la comunidad el primer factor de resistencia ante estas posibles 
transformaciones que alguien intente” 9 

Nadie conoce mejor un problema que aquel que lo padece y nadie puede acercarse a una 
solución más precisa que aquel que comprende la problemática que lo aqueja. Lo único 
importante y necesario es un facilitador (o agente de cambio territorial) capaz de hacer 
las preguntas adecuadas y generar los caminos que transformen la realidad.

De manera tal que los procesos de diálogo y negociación entre los gobiernos y la 
ciudadanía, requieren de la construcción de nuevos paradigmas de relacionamiento y de 
la reconfiguración del concepto de participación, el cual se debe asumir y demandar por 
parte de los ciudadanos, como un instrumento activo y dinámico respecto a la incidencia 
efectiva en la toma de decisiones públicas, lo cual no es algo diferente a su participación 
de una forma concertada y progresista, en cuanto a la oferta de bienes y valores sociales 
y públicos de la comunidad.

Lo anterior, pone en juego el desarrollo de nuevas lógicas de autoridad, fundamentadas 
en el consenso y la construcción de una gobernabilidad, basada en el diseño de espacios 
de inclusión y participación que contribuyan a la cimentación del futuro, a través de 
los procesos de planeación, la implementación de las acciones previstas, la apertura 
por parte del gobierno en los procesos de rendición de cuentas y la evaluación de la 
gestión, así como del reconocimiento de la participación  de la ciudadanía en las medidas 
correctivas y ajustes necesarios a los instrumentos que orientan la gestión pública.

Bajo estas premisas, agenciar el cambio en el marco de la institucionalidad pública territorial, 
demanda de los equipos de gobierno, el desarrollo de capacidades y competencias, que 
no sólo impriman un cambio al interior de las estructuras del gobierno local, sino que 
estas a su vez logren involucrar a los ciudadanos en un proyecto político, el cual suponga 
para cada uno potencialidades de generar el  compromisos de los ciudadanos.

Promover procesos de diálogo al interior de la comunidades, los cuales deben estar 
relacionados con los problemas que las aquejan, sus causas y efectos.

Facilitar la difusión efectiva y pertinente del conocimiento al interior de la comunidad 
y desde el exterior, a través del proceso de inclusión de la misma, en espacios de 
comprensión de la importancia e impacto del territorio local, en contextos territoriales 
regionales y globales.

Impulsar la corresponsabilidad comunitaria en la labor de asumir la realidad social, 
económica y cultural, así como facilitar las estrategias para establecer un diálogo que 
permita plantear alternativas, donde el primer contribuyente en recurso y esfuerzos 
sea la comunidad.

Contribuir  a la transformación del pensamiento de las personas, de tal forma que cada 
miembro esté en capacidad de asumirse como miembro activo, propositivo y actuante 
respecto a los objetivos y capacidades de la comunidad.

Transformar el concepto de liderazgo, en el cual las comunidades entregan las 
responsabilidades del desarrollo a una persona (con todas las implicaciones y riesgos 
que esto conlleva), bajo un concepto de facilitador y promotor del diálogo entre 
conciencias, que a través de preguntas y de información objetiva acerca del estado 
de los problemas, la comunidad asuma las condiciones y alcances de los recursos 
disponibles, para iniciar las transformaciones.

En este sentido, es fundamental resaltar una conclusión obtenida durante los talleres 
de trabajo en terreno, la cual está relacionada con la fuente de la construcción de los 
cambios territoriales:

 9 Aporte de un participante durante el desarrollo del taller de construcción colectiva en Riohacha, La Guajira.
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En este sentido, vale la pena preguntar:

¿Dónde se encuentra la esencia transformadora para el 
cambio en los territorios?

A partir de los talleres regionales, se construyó con los participantes una posible respuesta  
a la pregunta planteada:

“El cambio habita en la estructura mental de las personas que día  a día recorren el 
territorio, sin embargo, es necesario un propiciador que formule preguntas en cada rincón 
y dimensión del territorio, las cuales construyan imágenes de presente y futuro, que 
inciten, seduzcan y enamoren a las personas del territorio, empezando por el territorio, 
el cual pueda reconocer cada una de ellas en sí misma”.

Ese agente de cambio territorial, lo podamos equiparar a la autoridad electa 
popularmente. Se puede también pensar que los promotores de los cambios son 
aquellos que aprehendiendo preguntas y a su vez devolviendo preguntas, puedan 
generar un proceso de elevación del entendimiento de la comunidad respecto a sí misma 
en su contexto local y en conexión con otros grupos humanos más allá de los límites 
institucionales de su territorio.

En este sentido, a partir de los aportes y conclusiones obtenidas en los talleres, se 
planteó el cambio como la proyección cognitiva de forma intencional y premeditada 
entre individuos, bajo unas condiciones institucionales y metodológicas, capaces de 
aportar nuevas imágenes de la realidad, a partir de la construcción de escenarios para 
el encuentro de acuerdos y disensos, que al mejorarse y moldearse a los deseos de los 
miembros del grupo, cada uno de ellos alcance el cambio al transformar la forma en que 
comprende la realidad; lo que al final se reflejará en las relaciones en el territorio y en 
aquello que reconocemos como realidad compartida de desarrollo. 

Confianza y reciprocidad. 
 
Un  elemento  fundamental  en  la  trasformación  de  los  territorios,  a  partir  del 
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, está relacionado con 
la capacidad de las personas que integran la comunidad a participar en la toma de 
decisiones, definición de acuerdos y el cumplimiento de los mismos. 
 
Para el logro de lo anterior, es clara la necesidad del ejercicio del rol incidente de los  
mandatorios  locales, como  un  actor  facilitador  e  la construcción  de  acuerdos locales 
y de un promotor de relaciones recíprocas, en las cuales el cumplimiento de acuerdos  
y  de  normas,  logren  generar  en  la  comunidad  confianza  en  el cumplimiento  e  
acuerdos,   a  partir  de  un  estímulo  clave  que  promueve  a  cada miembro de la 
comunidad a acatar los acuerdos pactados y es la de ser reconocido como un actor social 
digno de confianza. 
 
En este sentido, el mandato entregado a las autoridades locales, no solo implica la garantía 
del cumplimiento de un mandato político y la observación de las normas existentes, 
fundamentalmente implica para los mandatarios y mandatarias locales, asumirse  como  
un  punto  de  referencia,  a  partir  del  cual  las  personas  de  la comunidad  afirman  
o  controvierten  conductas  individuales  y  sociales,  y  de  esta forma  estructurando  un  
imaginario  social  acerca  de  las  capacidades,  alcances, potencialidades y límites de la 
actuación de las personas y definición del camino a recorrer en comunidad.
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2    Innovación en la gestión y agencia de cambio territorial 

Innovar implica la generación de alteraciones de los elementos que integran la realidad 
territorial, a partir de las cuales se comprueba la generación de valor objetivo para 
los miembros de la comunidad. En este sentido, innovar, antes que hacer cosas nuevas, 
implica un menor desgaste de la comunidad, una mayor transferencia de condiciones 
para un mayor disfrute de la vida, con la observación del disfrute de otros individuos y 
otras comunidades.   

De los temas abordados con anterioridad, podemos plantear que el rol de los agentes 
de cambio territorial, está relacionado con su contribución decidida a la configuración 
de nuevos escenarios de gestión pública, a partir de los cuales las capacidades y las 
competencias de los ciudadanos, se pongan al servicio de la generación de valor público 
en escenarios de desarrollo, en donde las problemáticas y las oportunidades encuentren 
una respuesta pertinente en la actuación de los ciudadanos.

En este sentido, la innovación en la gestión y agencia de cambio territorial, estaría 
inicialmente relacionada con la construcción de nuevas rutas conceptuales, metodológicas, 
sensoriales y estéticas, que le permita a los ciudadanos apersonarse de forma directa y 
en atención al marco institucional, respecto a la orientación del interés y la generación 
de valor púbico, a encontrar la solución de problemáticas, al aprovechamiento de 
oportunidades, al acercamiento de los individuos en contextos comunitarios que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y con ello al 
cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho.

¿Así las cosas, que debería ser la innovación en la gestión y 
la agencia de cambio territorial?

Bajo lo planteado hasta este punto, la innovación facilitaría:

Convocar los esfuerzos de los ciudadanos al logro de objetivos públicos, bajo unas 
condiciones de sostenibilidad y fortalecimiento del cuerpo institucional existente.

Ampliar los vínculos entre los ciudadanos respecto a la búsqueda conjunta de alternativas 
a problemas existentes y al aprovechamiento de oportunidades potenciales.

Involucrar a los ciudadanos como agentes activos en el desarrollo de la gestión pública. 

Promover el desarrollo de capacidades organizacionales en la sociedad civil, en 
contribución al cumplimiento de los fines del Estado.

Considerar la autonomía como un principio de desarrollo de las personas y de las 
poblaciones en contextos locales, a partir de los cuales recurran a la comprensión de 
contextos globales para la solución de problemáticas propias y aprovechamiento de 
oportunidades.

Acercar a los ciudadanos a la interrogación crítica, respecto a la forma en que se toman 
las decisiones públicas, la orientación de los recursos derivados, así como el alcance de 
los resultados y el beneficio de sus impactos.
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público y privado, intercambiando prácticas, canales de comunicación y criterios de 
estandarización de procedimientos, como también en el cumplimiento de requisitos 
para la obtención de bienes o servicios de orientación pública.

A su vez, al no tener la innovación un carácter neutro, sino por el contrario, aportar 
irrupciones en las realidades locales, es necesario contemplar otros efectos, como:

Los cambios a partir de nuevas formas de repensar la realidad institucional del 
territorio, pueden generar tensiones entre la utilidad pública y social, promovida 
desde el ejercicio de las funciones públicas por parte del Estado y del interés privado 
en la consecución y apropiación de excedentes.

El debate entre los enfoques teóricos respecto al lugar que debe ocupar el Estado en 
relación a la economía de mercado y el alcance de su rol regulador e interventor, para 
prevenir o mitigar distorsiones respecto a la equidad en la distribución de la renta.

Confrontaciones entre sectores de la ciudadanía con interés de influir en la toma de 
decisiones respecto a su participación en el ejercicio de funciones públicas, a la contribución 
al logro de objetivos o a la generación de valor público. 

Por lo anterior, es deseable construir un proceso permanente de mejoramiento y 
despliegue de las capacidades de los ciudadanos respecto a su autodeterminación y a la 
generación de beneficios al conjunto de la sociedad. Esto corresponde a un escenario de 
conflicto entre diversos actores respecto al debate relacionado con la orientación de los 
recursos públicos y la participación en la construcción del interés general.

Bajo estas consideraciones, es fundamental identificar un marco de armonización entre 
actores institucionales y sociales, que posibilite el logro de objetivos institucionales 
públicos, en condiciones de eficiencia y efectividad, al tiempo que observe y administre 
los riesgos y los costos de los conflictos por la competencia de recursos.   
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3 Repertorio de capacidades para la agencia de cambio la NGP 
a nivel territorial en Colombia

La capacidad, al entenderla como el reconocimiento de las condiciones para el 
cumplimiento de una tarea, el logro de objetivos y la consecución de resultados, es una 
construcción social, pues la capacidad encierra en sí misma una valoración social, frente 
a la posibilidad de la generación de resultados altamente valorados.

En este sentido y a partir de los aportes de los participantes de los talleres regionales, 
comprendemos las capacidades para la agencia de cambio y la NGP, como:

“La generación de condiciones para el ejercicio de derechos y deberes en condiciones 
de satisfacción individual y colectiva, para lo cual, entre otros aspectos, se plantea la 
necesidad de consultar a los actores sociales en el reconocimiento de la realidad, como 
condición para la toma de decisiones, atendiendo de igual forma a dichos actores sociales 
e institucionales implicados”.

Parte del desarrollo de procesos de gestión pública eficaces y eficientes, están relacionados 
con el aumento de las probabilidades de éxito en la toma de decisiones y orientación de 
recursos públicos de la manera más óptima.  En este sentido, la participación de los 
actores sociales en el proceso, no sólo es una condición que beneficia el cumplimiento de 
una condición institucional enmarcada como democrática, sino que también es sin duda 
alguna, una capacidad social, política y administrativa de los gobiernos.  

¿Cómo sirven las capacidades para la puesta en común de 
intereses y recursos de diversos actores?
La gestión de las capacidades para la agencia de cambio y la NGP a nivel territorial en 
Colombia, se plantea inicialmente como una ruta generadora de valor agregado en la 

toma de decisiones públicas gubernamentales, en cuanto esta facilite el cumplimiento de 
objetivos públicos en condiciones de inclusión, calidad y bajo principios de economía y 
eficiencia.

A partir de las preguntas planteadas a los participantes en los talleres, se ha evidenciado 
que la gestión de las capacidades deben alcanzar los siguientes objetivos:

Concertación entre la institucionalidad pública y los actores sociales, respecto a la 
configuración de una gobernanza, útil para el desarrollo de las capacidades personales, 
la generación de utilidades y el bienestar social,  relacionada con la ampliación de los 
criterios de diálogo entre actores institucionales y sociales. 

Lo anterior es posible, entendiendo la gobernanza como un paradigma a partir del 
cual los miembros de la comunidad política se reconocen como dueños de sus destinos y 
además avanzan en el desarrollo de una visión del conjunto de la realidad que los afecta 
y en la cual son capaces de incidir, deconstruir y reconstruir.

Facilitar el desarrollo de acuerdos entre los actores intervinientes, para la construcción 
de su destino y el futuro de la comunidad. En términos generales, para alcanzar los 
objetivos es necesario constituirse en un importante vehículo y avanzar en él hacia 
la construcción de gobernanza, lo cual implicaría la puesta en común de las visiones, 
intereses y recursos, de las personas y organizaciones de origen público y de origen 
privado o ciudadano, con el objeto de aportar mayores esfuerzos y valor agregado, al 
cumplimiento de los proyectos de la comunidad. 
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          Retos de los municipios Capacidades y competencias a desarrollar

Superación de la pobreza

•Capacidades creativas para agregar valor en actividades agrícolas y transformadoras
•Gestión de proyectos de cooperación interlocal e interregional
•Construcción y comunicación de modelo de desarrollo
•Comprensión de las experiencias locales, para identificar las replicables y aquellas que no han generado buenos resultados en el  municipio

Mayor competitividad de 
las regiones

• Información acerca de las capacidades y potencialidades locales en el marco de las regiones en las cuales incide el municipio
• Capacidad de negociación de productos concretos e intangibles que representen una ventaja competitiva a los municipios
• Capacidad para transformar el pensamiento de la comunidad a partir de la participación

Generación de empleo

•Capacidad pública para la generación de valor agregado
•Sistema de comunicación de empleo
•Generar capacidades de mercadeo territorial
•Desarrollo de capacidades actitudinales en servidores públicos y en la ciudadanía

Crear y recrear instrumentos de gestión pública democráticos, que permitan de forma permanentemente debatir y construir el futuro 
de la comunidad, a partir de la combinación de diferentes medios de interacción, la generación de confianza, consensos, legitimidad, 
coordinación e integración entre las instituciones públicas y los actores sociales involucrados en la gestión pública de las entidades 
territoriales.     

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los talleres de trabajo con los equipos de gobierno y miembros de la comunidad, a quienes se indagaron por los retos, las 
capacidades y las competencias de sus municipios, cuyo desarrollo se plantea como una condición para afrontar los retos identificados.
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Retos de desarrollo Relación con la NGP como modelo de gestión

Equidad territorial

•Conocimiento de las potencialidades del municipio
•Capacidad para planear y proyectar el desarrollo local
•Involucrar a las personas en la planeación del municipio
•Aportar la planeación en la construcción de los proyectos de vida de las personas de la comunidad   

Desarrollo rural •Rescate del conocimiento y saber propio en las prácticas agrícolas
•Recuperar la memoria y el valor de la agricultura
•Promoción de la diversificación de productos
•Cooperación para la difusión del conocimiento y la cooperación agropecuaria

Medio ambiente sostenible
•Capacidad de reconocer las condiciones sistémicas del entorno, en el marco de territorios regionales, nacionales y globales
•Reconocimiento de los valores ambientales y afectaciones, de tal modo que se pueda hacer una relación costos - beneficio de 
   actividades económicas

Educación
•Desarrollar la capacidad de construir nuevas ideas e imaginarios acerca del futuro del municipio
•Involucrar a toda la comunidad en el proceso educativo
•Volver al municipio un aula de aprendizaje permanente para los habitantes y los visitantes

Paz y reconciliación

•“Ponerse en los zapatos del otro”. Reciprocidad y solidaridad
•Desarrollo de capacidades para dialogar, construir acuerdos y cumplirlos
•Capacidad de comunicar oportunidades que sean de conocimiento de todos los miembros de la comunidad
•Construcción de procesos sociales de justicia y equidad
•Competencias actitudinales de buen trato y servicio ciudadano

Generación de políticas internas 
sostenibles

•Capacidad para responder en forma oportuna y de acuerdo con argumentos técnicos
•Transparencia en la gestión pública
•Procesos claros a los ciudadanos que se apliquen de forma uniforme y equitativa
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Conclusiones y recomendaciones

La Nueva Gerencia Pública es una filosofía administrativa que aporta elementos 
interesantes para el análisis de problemas públicos, con el propósito de administrar 
mejor los estados de crisis permanente de los territorios, y a pesar de ello lograr 
verdaderos resultados de desarrollo para los ciudadanos.

Como modelo de gestión, la Nueva Gerencia Pública no es nueva en Colombia, por el 
contrario, ha sido una apuesta de más de veinte años de reformas, de nuevos arreglos 
institucionales y varios aprendizajes para el Estado colombiano, con el objeto de 
construir un marco más abierto, más efectivo y sostenible, de las entidades públicas a 
nivel nacional y territorial.

Pese a que en el país se han desarrollado un buen número de herramientas tipo NGP, 
se observa que aún hace falta una mayor apropiación de este modelo a nivel local. Lo 
cual empieza por un cambio sustantivo desde el rol de la Nación como agencia central 
del Estado y debería terminar en el territorio, con una mejor capacidad de sus gerentes 
para hacer uso de esta técnica administrativa y quienes piensen tanto en resultados 
de desarrollo, como en construir nuevos marcos de gobierno democráticos, efectivos e 
incluyentes.  
       
Adoptar un modelo de Nueva Gerencia Pública a nivel de las entidades territoriales 
colombianas, requiere de cambios en el modo de pensamiento y las relaciones que 
produzcan sinergias de conocimiento entre los gobernantes locales y sus comunidades, 
y al mismo tiempo, entre la Nación y los territorios.

Los retos que el mundo contemporáneo le impone a los escenarios locales de gestión, 
están relacionados con el desarrollo de capacidades para entender y comprender la 
realidad, construir y compartir conocimiento, adaptarse a cambios políticos y tecnológicos 
acelerados, y generar valor agregado y de uso para su comunidad, y otras comunidades 
en contextos regionales.

Lo anterior implica el desarrollo de entornos locales y condiciones sociales, capaces de 
reconstruir diálogos y relaciones cognitivas entre los ciudadanos, y entre estos y el talento 
humano de las administraciones públicas, lo cual se constituye en la posibilidad que 
tienen las comunidades locales de generar valor público, reflexionar y generar también 
relaciones de poder que posicionen en las agendas públicas regionales, nacionales y 
globales, las intenciones, paradigmas y nuevas relaciones según la participación 
comunitaria, los recursos necesarios para su sostenibilidad y aquellos que definan su 
naturaleza y modo de vida.

Las capacidades y competencias municipales son un patrimonio de la ciudadanía y 
de las administraciones públicas locales, cuyo ejercicio se supone permanente y su 
orientación diversa, de acuerdo a los retos y objetivos que en el tiempo se van trazando 
y ajustando. En este sentido, avanzar en la generación de valor a través de la generación 
de capacidades, es la condición para transformar la forma de comprender y ordenar 
las acciones y recursos, lo cual determinará el futuro de la comunidad y su aporte en el 
desarrollo de procesos sociales.
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