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La divulgación de información de la Agenda 2030 desde una perspectiva local: un análisis de 
los informes de rendición de cuentas en los gobiernos locales de Colombia
Resumen: La implementación de la Agenda 2030 ha presentado retos importantes para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual ha requerido del compromiso de los gobiernos 
locales (GL). El propósito de este artículo es describir la divulgación de la información asociada 
con la Agenda 2030 en los informes de rendición de cuentas de los GL más grandes de Colombia 
durante los periodos 2012-2015 y 2016-2019, desde la perspectiva de la Teoría Institucional. Para 
ello, se empleó la metodología de análisis de contenido en los informes de rendición de cuentas 
de los GL de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, utilizando la herramienta Escáner 2030. 
Los resultados evidencian que los asuntos asociados con la Agenda 2030 se han incorporado en 
los informes de rendición de cuentas en los periodos analizados destacando la importancia del 
Desarrollo Sostenible en las agendas públicas de los GL. 
Palabras clave: Agenda 2030, divulgación, gobiernos locales, teoría institucional, desarrollo 
sostenible, ODS, rendición de cuentas.

Disclosure of information on the 2030 Agenda from a local perspective: an analysis of 
accountability reports from local governments in Colombia
Abstract: Local governments’ (LGs) commitment has been necessary to address the substantial 
challenges posed by the 2030 Agenda and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). This 
article aims to describe the disclosure of information related to the 2030 Agenda in the accountability 
reports of the largest LGs in Colombia. The analysis is conducted from the perspective of institutional 
theory, focusing on the periods 2012-2015 and 2016-2019. For this purpose, using the Scanner 2030 
tool, the content analysis methodology was employed in the accountability reports of the LGs of 
Bogota, Medellin, Cali, and Barranquilla. The findings indicate that the accountability reports for 
the analyzed periods have included the issues associated with the 2030 Agenda, underscoring the 
significance of Sustainable Development in LGs’ public agendas. 
Keywords: 2030 Agenda, disclosure, local governments, institutional theory, sustainable 
development, SDGs, accountability.

A divulgação de informações sobre a Agenda 2030 desde uma perspectiva local: uma análise 
dos relatórios de prestação de contas nos governos locais na Colômbia
Resumo: A implementação da Agenda 2030 tem apresentado desafios importantes para cumprir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que tem exigido o compromisso dos governos 
locais (GL). O objetivo deste artigo é descrever a divulgação de informações associadas à Agenda 
2030 nos relatórios de prestação de contas dos maiores GL da Colômbia durante os períodos 2012-
2015 e 2016-2019, sob a perspectiva da Teoria Institucional. Para isso, foi utilizada a metodologia 
de análise de conteúdo nos relatórios de prestação de contas dos GL de Bogotá, Medellín, Cali 
e Barranquilla, utilizando a ferramenta Escáner 2030. Os resultados mostram que as questões 
associadas à Agenda 2030 têm sido incorporados nos relatórios de prestação de contas nos períodos 
analisados, destacando a importância do Desenvolvimento Sustentável nas agendas públicas dos GL.
Palavras-chave: Agenda 2030, divulgação, governos locais, teoria institucional, desenvolvimento 
sustentável, ODS, prestação de contas.

La diffusion d’informations sur l’Agenda 2030 d’un point de vue local : une analyse des 
rapports de responsabilité dans les gouvernements locaux en Colombie
Résumé : La mise en œuvre de l’Agenda 2030 a présenté des défis importants pour atteindre les Objectifs 
de Développement Durable (ODD), ce qui a nécessité l’engagement des gouvernements locaux (GL). 
L’objectif de cet article est de décrire la diffusion d’informations associées à l’Agenda 2030 dans les 
rapports de responsabilité des plus grands gouvernements locaux de Colombie au cours des périodes 
2012-2015 et 2016-2019, du point de vue de la Théorie institutionnelle. À cette fin, la méthodologie 
d’analyse de contenu a été utilisée dans les rapports de responsabilité des GL de Bogotá, Medellín, Cali 
et Barranquilla, à l’aide de l’outil 2030 Scanner. Les résultats montrent que les questions associées à 
l’Agenda 2030 ont été incorporées dans les rapports de responsabilité au cours des périodes analysées, 
soulignant l’importance du Développement Durable dans les agendas publics des GL.
Mots-clés : Agenda 2030, diffusion, gouvernements locaux, théorie institutionnelle, développement 
durable, ODD, rapport de responsabilité
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I. Introducción
Desde finales de la década de 1970, el Desarrollo Sostenible (DS) se ha 

convertido en tema de interés mundial que ha involucrado a académicos, go-
biernos, empresas y organismos multilaterales (United Nations, 2012; World 
Commission on Environment and Development, 1987) lo que ha generado que 
el concepto se haya expandido y sofisticado (Bebbington y Larrinaga, 2014) para 
explicar las interrelaciones económicas, sociales y medioambientales desde di-
ferentes perspectivas. La iniciativa más reciente de DS fue la promulgación de la 
Agenda 2030 que comprometió a 193 países a alcanzar los 17 ODS, con 169 me-
tas y 232 indicadores, para el 2030 e instó a los gobiernos nacionales y locales, 
las organizaciones y la sociedad civil en este propósito común (Organización  
de las Naciones Unidas, 2015). 

El DS también ha representado cambios en la generación de información 
de empresas y gobiernos para incorporar los avances y resultados relacio-
nados con este propósito común, especialmente vinculados a los asuntos 
económicos, sociales y medio ambientales, presionando a organizaciones y 
gobiernos a publicar información que permita hacer seguimiento y evaluación 
de las acciones adelantadas para cumplir con los compromisos nacionales 
e internacionales establecidos. Sobre este asunto, la Agenda 2030 destaca 
la importancia del acceso a la información, especialmente en la meta 16.10 
del ODS 16 para “garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales” (Organización de las Naciones Unidas, 2015, p. 29), 
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lo que obliga a generar mecanismos de rendición de cuentas con respecto a la  
Agenda 2030. 

Por lo tanto, la Agenda 2030 representa un compromiso directo de los 
gobiernos nacionales y locales para mejorar la gobernanza, las prácticas de 
transparencia y la rendición de cuentas que permita atender las demandas de 
información de múltiples usuarios y las presiones institucionales para evidenciar 
el avance y cumplimiento de los compromisos. Esta iniciativa mundial toma es-
pecial relevancia en países en vías de desarrollo, como Colombia1, debido a su 
vulnerabilidad para el cumplimiento de los ODS dadas sus dificultades sociales y 
medio ambientales, la fragilidad de sus economías y los tímidos avances en ma-
teria social agravados por la pandemia del COVID-19 que los retrasaron y ponen 
en riesgo su cumplimiento. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este artículo es describir la divul-
gación de la información asociada con la Agenda 2030 en los informes de rendi-
ción de cuentas de los gobiernos locales (GL) más grandes de Colombia en los 
periodos 2012-2015 y 2016-2019 desde la perspectiva de la Teoría Institucional. 
Para esta investigación se utiliza el análisis de contenido de los informes de 
rendición de cuentas de los cuatro principales municipios de Colombia —Bo-
gotá, Medellín, Cali y Barranquilla— de los dos últimos periodos de gobierno 
(2012-2015 y 2016-2019). Los principales resultados permiten evidenciar que los 
temas asociados a la Agenda 2030 ya estaban incorporados en los informes de 
rendición de cuentas de los GL, y que su implementación a partir del 2015 no 
representó cambios sustanciales en la divulgación de este tipo de asuntos, a 
pesar de las presiones de diversas instituciones y grupos de interés. 

Esta investigación contribuye a identificar los cambios que introdujo la 
Agenda 2030 en los informes de rendición de cuentas de los GL para divulgar 
los avances relacionados con los compromisos adquiridos frente a los ciuda-
danos, los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales. También, 
permite realizar un diagnóstico preliminar de la alineación de la rendición de 
cuentas de los GL de Colombia con las necesidades de información asociados 
con aspectos sociales, medioambientales y económicos vinculados con el DS. 

Para cumplir con el objetivo, este artículo se estructura de la siguiente 
manera: adicional a esta introducción, se presenta la revisión de literatura y 
el marco teórico relacionado. Posteriormente, se describe la metodología, el 
análisis de los resultados y las respectivas conclusiones que incluyen las futuras  
líneas de investigación y limitaciones asociadas con el trabajo.

1 De acuerdo con el informe anual de avance en la implementación de los ODS en Colombia de 
2022, presentado por el Departamento Nacional de Planeación, a diciembre de 2021 el porcentaje 
de avance de los ODS con corte a diciembre de 2021 fue del 60,2% en la implementación de la 
Agenda 2030. Para más información consultar DNP (2022). 
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II. Revisión de literatura

II.1 La incidencia de las organizaciones públicas para el DS
La literatura académica y diferentes organismos internacionales han resalta-

do el papel de las entidades públicas para promover y asumir responsabilidades 
relacionadas con la sostenibilidad (Ball et al., 2014) inmersas en sus funciones 
misionales (Adams et al., 2014). La relevancias de estas entidades radica en 
su capacidad de generar política pública (Beare et al., 2014; Farneti y Guthrie, 
2009), proveer servicios esenciales para la comunidad (Ball et al., 2014), tienen 
un rol importante en el cumplimiento de los ODS (Cohen et al., 2023). Para Car-
dillo y Longo (2020) el fin social de las organizaciones públicas hace que sean 
socialmente responsables por sus características institucionales, como es el 
caso de los GL, que deben dar respuestas a las necesidades de la comunidad. 

Desde el contexto local, diferentes iniciativas han destacado la importancia 
de las ciudades para contribuir al DS. La Agenda 2030 (ONU, 2015) y la Nueva 
Agenda Urbana (ONU, 2017) destacan retos importantes por ser ejes de desarro-
llo, centros de conocimiento e innovación y canales de información, además de 
motores sociales, culturales y ecológicos para el DS (Prado-Lorenzo et al., 2012). 
De acuerdo con el Pacto Mundial (s.f.), más del 50% de la población mundial vive 
en centros urbanos y más del 60% del Producto Interno Bruto se produce en las 
ciudades. Además, son consideradas como grandes consumidoras de recursos y 
generadoras de residuos (Harris et al., 2020), teniendo como resultado múltiples 
problemas en la provisión de asentamientos, el aumento en el uso de energía 
mundial y en las emisiones de los gases efecto invernadero (Ghaemi y Smith, 
2020; Mi et al., 2019; Parvez et al., 2019; Pulselli et al., 2019). 

Aunque es un reto mundial, las ciudades latinoamericanas tienen grandes 
apuestas debido a que alrededor del 80% de la población reside en áreas urbanas 
(Reynolds et al., 2017), lo que incrementa notablemente los desafíos en torno a la 
sostenibilidad urbana. Adicionalmente, el desarrollo urbano se ha dado de forma 
desordenada, con avances muy bajos en la igualdad social por la brecha en los 
ingresos y el acceso a una vivienda digna y servicios de saneamiento básico de 
calidad, dificultades en el transporte y víctimas de desastres naturales, además 
de otros problemas sociales como la delincuencia, la pobreza, entre otros (Coro-
nado, 2019), lo que pone en riesgo alcanzar la sostenibilidad en la región. 

Por lo anterior, los GL son fundamentales para que se ejecuten con eficacia 
las acciones relacionadas (Shan et al., 2019) y se convierten en el vínculo ade-
cuado para promover el DS hacia las comunidades —hacia abajo— y también 
conectar con el desarrollo regional y nacional —hacia arriba— desde la opera-
ción del contexto local (Williams et al., 2011) por el impacto global que tienen 
las iniciativas (Krause et al., 2016).
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II.2. Divulgación de asuntos de Desarrollo Sostenible en el sector 
público

El DS también ha incrementado la demanda de transparencia sobre los 
impactos ambientales, sociales, de gobernanza y otros asuntos no financieros  
de las organizaciones (Parvez et al., 2019), lo que ha generado interés por divul-
garlos especialmente en las organizaciones privadas, desde finales de la década 
de los años de 1990 (Hahn y Kühnen, 2013; Williams, 2015) y la relevancia en 
las entidades públicas (Global Reporting Initiative, 2004, 2010; Global Reporting 
Initiative Focal Point Australia, 2012) incluyendo los gobiernos nacionales y lo-
cales para contribuir al DS (Belal et al., 2013) y en los asuntos de sostenibilidad 
(León-Silva et al., 2021; Navarro-Galera et al., 2016). Además, la Agenda 2030 ha 
incorporado 17 ODS con sus respectivas metas e indicadores y ha comprometi-
do a diversos actores en este propósito común (Bebbington y Unerman, 2018; 
Rosati y Faria, 2019) que requieren un monitoreo permanente y reportes de los 
avances a través de diversos informes y mecanismos de rendición de cuentas. 

Las dinámicas del DS también ha implicado cambios en la rendición de 
cuentas —accountability— de los entidades públicas y privadas, para garantizar 
el diálogo entre los diferentes grupos de interés y atender los requerimientos 
nacionales e internacionales. En el caso del sector público, la rendición de cuen-
tas se considera como la obligación de los funcionarios públicos de entregar 
información relacionada con el uso de los recursos públicos y de las responsa-
bilidades para cumplir con los objetivos de desempeño establecidos (Christen-
sen y Lægreid, 2015) con el fin reducir la asimetría de información entre los 
ciudadanos y los gobernantes (Bovens, 2007, 2010; Greiling y Spraul, 2010) y 
legitimar las actuaciones que se han visto cuestionadas debido a la pérdida de 
credibilidad por casos de corrupción que los obliga a atender las demandas de 
más información a los ciudadanos (Nicolò et al., 2023). 

Teniendo en cuenta que la divulgación de información por parte de los go-
biernos —agentes— es el primer paso de la rendición de cuentas para legitimar 
las actuaciones ante los ciudadanos (Schillemans et al., 2013), en los últimos 
años se ha observado la necesidad de divulgar más información asociada con 
el quehacer de la entidades públicas, incluyendo los avances relacionados con 
la Agenda 2030 y el relacionamiento con los diferentes actores (Bebbington y 
Unerman, 2018; Rosati y Faria, 2019), debido al redireccionamiento en la opera-
ción y estrategia de las organizaciones para la inclusión de los ODS con el fin de 
integrar la sostenibilidad para alcanzar el DS a nivel global (Rosati y Faria, 2019). 

En materia de información de asuntos de sostenibilidad, el sector público ha 
tenido avances en los últimos años (Niemann y Hoppe, 2018) que se evidencian 
en el incremento de la divulgación de información no financiera en diferentes 
formatos como los informes de sostenibilidad, reportes integrados, páginas web 
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y redes sociales, que han incidido en las expectativas de las partes interesadas y  
en un nivel adecuado de rendición de cuentas (Manes-Rossi et al., 2020). No 
obstante, hay pocos estudios que analicen los informes de las organizaciones 
a partir de las directrices de la Agenda 2030 (Tsalis et al., 2020) denominados 
como reportes ODS —SDG reporting, por sus siglas en inglés— que se enfo-
can en la información pública entregada por las organizaciones, sobre la forma 
de abordar los ODS (Rosati y Faria, 2019) y que se han ido incorporando en la 
divulgación de información de los gobiernos para demostrar los avances en su 
gestión y cumplimiento de los compromisos. 

En este sentido, la información no financiera que generan las organizaciones 
se considera una herramienta útil que permite medir, comprender y comunicar 
los avances en los ODS para establecer acciones y avanzar al propósito del DS 
(Bebbington y Unerman, 2018; Rosati y Faria, 2019). Al respecto, Abhayawansa 
et al. (2021) destacan que el proceso de rendición de cuentas, en el contexto 
gubernamental, es relevante para la implementación de los ODS en cualquier 
jurisdicción, al contar con información oportuna que permita monitorear, divul-
gar políticas públicas para las partes interesadas (Sobkowiak et al., 2020).

El llamado a incorporar nuevos elementos en los informes de las organiza-
ciones para la rendición de cuentas también ha significado una ampliación de 
la perspectiva tradicional de la contabilidad, al reconocer que el enfoque finan-
ciero es limitado para responder a las demandas de información a los diferentes 
usuarios, ya que no representa la realidad de las organizaciones en su totalidad 
(Del Bello, 2006; Goswami y Lodhia, 2014). Este enfoque de la sostenibilidad ha 
implicado la incorporación de nuevas áreas de la contabilidad para propiciar la 
divulgación de estos asuntos, especialmente en el sector público, que han esta-
do concentrados en asuntos presupuestarios y financieros a través de la adop-
ción de estándares internacionales de información financiera, bajo el criterio 
de devengo (International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), 
2014), a pesar de que la gestión de los gobiernos se evalúa principalmente en el 
desarrollo de políticas que contribuyan al valor social (Farneti y Guthrie, 2009), 
lo que obliga a una ampliación de la informacón que se genera en las entidades 
públicas soble lo social y medioambiental, aunque sigue siendo un tema inci-
piente en la literatura (Fusco y Ricci, 2019).

II.3 Divulgación de información de la Agenda 2030 en los gobiernos 
locales

Debido a que los GL son los principales actores para contribuir a los esfuer-
zos en el DS —por sus responsabilidades con las comunidades (Williams, 2015), 
desde el uso de herramientas de política (Nicolò et al., 2023)—, uno de los 
grandes retos para el cumplimiento de los ODS, en especial en las ciudades, es 
evaluar que las políticas públicas estén orientadas de manera efectiva y que, al 
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compararlas con otros centros urbanos, se puedan adoptar las mejores prácti-
cas (Ghaemi y Smith, 2020). Para cumplir estos propósitos, es necesario que las 
ciudades promuevan las mejores estrategias de difusión de las acciones, inclu-
yendo los reportes, para trabajar de manera conjunta en el establecimiento de 
prioridades y sensibilizando a la comunidad sobre asuntos de la sostenibilidad 
(Sareen y Grandin, 2020).

A pesar de la tendencia de los GL de concentrarse en los indicadores de 
gestión y financieros para el desempeño y evaluación, la perspectiva de DS ha 
significado que sean más conscientes de la importancia de la divulgación de 
información relacionada con la sostenibilidad, permitiendo la incorporación de 
estos asuntos a través de indicadores e informes (Caldas et al., 2016). Sin em-
bargo, su divulgación y estudio aún sigue siendo baja en el contexto del sector 
público (Parvez et al., 2019). 

Un avance relacionado con la divulgación de información de los ODS en los 
GL es la guía publicada en el año 2016 por la Red de Soluciones para el De-
sarrollo Sostenible, que tiene como objetivo que las ciudades cuenten con 
información que permita medir y supervisar el progreso de los ODS. Por otro 
lado, Ciudades y GL Unidos (CGLU) y el Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), promueven los Reportes Locales Vo-
luntarios (RLV) como una iniciativa para la divulgación voluntaria de los avances 
en la implementación de los ODS y la Agenda 2030. Sin embargo, estos repor-
tes son voluntarios, lo que implica que la divulgación sea discrecional para las 
ciudades, limitando el acceso a la información relacionada con la sostenibilidad 
para diferentes usuarios. 

En el contexto colombiano, la Ley 1712 de 2014 reglamenta la transparencia 
y el derecho de acceso a la información pública en el país y establece la obliga-
toriedad de publicar información relacionada con la estructura, presupuesto, 
normativa, descripción de servicios y procedimientos y todos los informes de 
gestión, evaluación y auditoría de todas las entidades públicas. En cuanto a 
los informes de gestión, la ley no realiza especificaciones sobre el contenido 
que deben presentar, no obstante deben incluir la información financiera y no 
financiera necesaria para describir y evidenciar el cumplimiento del plan de 
desarrollo durante su mandato.

Debido a la importancia de la Agenda 2030 y que los gobiernos son los en-
cargados de liderar la agenda de cada país (Correa-García et al., 2021), ha re-
sultado de interés conocer los avances en el cumplimiento de los ODS a través 
de la información que se publica en fuente oficiales, especialmente los que son 
relacionados con la rendición de cuentas para ciudadanos, autoridades de con-
trol y vigilancia y su incidencia en el nivel de divulgación de presentación de la 
información pública.
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La tendencia hacia este tipo de información se ha incrementado debido a 
que la contabilidad y los reportes desde una perspectiva financiera son limi-
tados y en muchos casos no proveen de manera adecuada la información rela-
cionada con asuntos sociales y medioambientales, que resultan de interés para 
analizar el impacto que generan las organizaciones (Farneti y Guthrie, 2009; 
Garde Sánchez et al., 2013; Guthrie et al., 2010). La literatura ha demostrado 
que la información de sostenibilidad también involucra a las entidades del sec-
tor público, especialmente a los GL, debido a la creciente responsabilidad de 
los asuntos para la gestión pública relacionados con la transparencia y rendición 
de cuentas y utilizando los informes como una herramienta para demostrar los 
avances del DS. ( Joseph et al., 2014; Lamprinidi y Kubo, 2008; Williams, 2015). 
Sin embargo, hay pocos trabajos que profundicen en las prácticas de divulga-
ción y reporte de sostenibilidad en los gobiernos (Alcaraz-Quiles et al., 2017; 
Frías et al., 2013; Frías-Aceituno et al., 2013; Lodhia et al., 2012; Niemann y Ho-
ppe, 2018), especialmente en los GL (Bellringer et al., 2011). No obstante, se han 
hecho llamados sobre la necesidad de abordar este tipo de reportes en el sector 
público (Del Bello, 2006; Joseph et al., 2014) para contribuir al objetivo del DS. 

II.4 La divulgación de información de Desarrollo Sostenible desde una 
perspectiva institucional 

El sector público, en especial los gobiernos, tiene importantes retos frente al 
DS relacionados con la necesidad de mejorar la transparencia, justificar el gasto 
público y la legitimidad de las acciones (Vieira et al., 2020), además de respon-
der a las presiones de organismos internacionales que realizan seguimiento al 
cumplimiento de la Agenda 2030. Este panorama evidencia que hay un interés 
creciente por la información asociado con la sostenibilidad que permita mostrar 
los avances realizados por las entidades para legitimar las acciones ante los ciu-
dadanos para establecer un mejor acercamiento (Navarro et al., 2015); además 
de atender las demandas de información de diferentes usuarios —sociedad ci-
vil, entes de control e instituciones multilaterales— que realizan seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos.

Desde una perspectiva teórica, las teorías de los Stakeholders, la legitimidad 
y la institucional se han utilizado para estudiar la divulgación de informes de 
sostenibilidad (Fusco y Ricci, 2019; Hahn y Kühnen, 2013; Othman et al., 2017). 
En general, las organizaciones del sector público se han visto presionadas, por 
diferentes grupos de interés, a rendir cuentas relacionadas con la función que 
tienen frente a la sociedad (Manes-Rossi et al., 2020; Williams, 2015). Además, 
se ha identificado que en varios países existen mecanismos de escrutinio rela-
cionados con el desempeño del DS por parte del parlamento (Ball y Bebbington, 
2008); en un sentido más amplio, la rama legislativa de Colombia realiza segui-
miento a la gestión de los gobiernos. 
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Para Nicolò et al. (2023), la principal razón de los GL para reportar informa-
ción sobre sostenibilidad está asociada con la necesidad de mejorar su nivel de 
legitimidad, que se incrementa por la presión coercitiva de los gobiernos nacio-
nales quienes, a través de recomendaciones o regulación blanda, incentivan a 
las entidades a adoptar prácticas relacionadas con iniciativas de sostenibilidad. 
En este sentido, la teoría institucional ha tenido influencia en los avances de di-
vulgación de la información de la sostenibilidad en organizaciones públicas por 
la incidencia que pueden tener en las estructuras organizacionales, para adop-
tar prácticas y procedimientos, en la medida que son reconocidas y aceptadas 
por la sociedad (Campbell, 2006; Meyer y Rowan, 1977), lo que evidencia que 
algunas prácticas organizacionales se adoptan como una respuesta a las expec-
tativas del entorno (Frumkin y Galaskiewicz, 2004).

Por su parte, Manes-Rossi et al. (2020) destacan que las entidades públicas 
tienen presiones de diferentes grupos de interés para rendir cuentas de su ges-
tión en la sociedad, a pesar de que no hay una regulación que obligue a los GL a 
reportar información sobre estos asuntos (Nicolò et al., 2023) desde la perspec-
tiva del isomorfismo coercitivo en cuanto a las presiones internas y externas, 
y la persuasión de otras organizaciones y entidades para cumplir (DiMaggio y 
Powell, 1983). Sin embargo, se observa que las entidades también pueden res-
ponder a través del isomorfismo mimético en la adopción de prácticas para 
atender a las expectativas de la sociedad (Greiling et al., 2015). 

En este sentido, las presiones están asociadas con las recomendaciones para 
la adopción de políticas públicas y la promoción de la transparencia relacionada  
con asuntos sociales, medioambientales y económicos por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Banco Mundial, entre otros (Navarro-Galera et al., 2017) y a 
iniciativas mundiales, con la Agenda 21 (Ball et al., 2014; Joseph et al., 2014). 

III. Metodología
Para el estudio se utilizó una investigación cualitativa de tipo descriptivo 

a partir de un análisis de contenido comparativo de los informes de rendición 
de cuentas de los planes de desarrollo de los GL de Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla en Colombia, durante los periodos 2012-2015 y 2016-2019, para 
analizar la divulgación de la información asociada con la Agenda 2030 —adop-
tada septiembre de 2015—. Específicamente, se realizó una revisión compara-
tiva entre periodos y GL para identificar la incidencia de la Agenda 2030 en la 
presentación de informes, a partir de la actualización de los objetivos asociados 
con el DS, al ampliar ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (Kumar 
et al., 2016; United Nations, 2000) a 17 ODS, que siguen conservando los ejes 
centrales para alcanzar la meta de DS declarada en 1987 (World Commission on 
Environment and Development, 1987). 
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Se escogió el análisis de contenido, definido como una técnica de investi-
gación que permite hacer inferencias que sean replicables y validen, a partir 
de textos u otros elementos, sobre el contexto de uso que permite acceder a 
nuevo conocimiento y amplía la comprensión de fenómenos particulares e infor-
mación de acciones prácticas (Krippendorff, 2004). Se seleccionó esta técnica, 
porque la literatura ha demostrado que es un método útil para el análisis de la 
información relacionada con los reportes sociales y medioambientales (Greiling 
et al., 2015; Guthrie y Abeysekera, 2006; Manes-Rossi et al., 2020), y en estudios 
relacionados con la divulgación de información de ODS en los GL (Cohen et al., 
2023; Guerrero-Gómez et al., 2021; Nicolò et al., 2023).

Para el análisis de los informes de gestión de los gobierno locales, se utilizó 
la herramienta Escáner 20302 que permite identificar y etiquetar de manera 
automática los textos y documentos relacionados con la Agenda 2030 y los 
ODS, y fue desarrollada por Political Watch, con colaboración de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España, la Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España y Actua 
Innovación. Aunque su desarrollo se realizó en España, debido a las caracterís-
ticas mundiales de la Agenda 2030, se puede adaptar a otros contextos como el 
colombiano. 

La herramienta Escáner 2030 utiliza el etiquetado automático de texto para 
el análisis de grandes cantidades de información a partir de asignación de eti-
quetas o categorías —para este caso, terminología asociada con los ODS— de 
manera automatizado con el uso de algoritmos y modelos de inteligencia arti-
ficial que permiten clasificar y establecer patrones a partir del tema analizado 
(Shakhmametova & Ishmukhametov, 2021). Para garantizar la validez de los 
resultados de la herramienta, se realizó una prueba de análisis de contenido 
manual de un reporte de rendición de cuentas a partir de la identificación de 
palabras clave relacionadas con los ODS y sus metas, sto con el propósito de 
constrastar la información que entrega la herramienta con respecto al análisis 
manual. Como resultado, se encontró similitudes en la clasificación, sin embar-
go, el alcance de la herramienta es más amplio y por esta razón, se obtienen 
resultados diferentes en el análisis automático y el manual.

Para este artículo, se seleccionó Colombia por diversas razones: en primer 
lugar, hay pocos estudios asociados con la divulgación de información de sos-
tenibilidad (Frías et al., 2013; Frías-Aceituno et al., 2013; León-Silva et al., 2020, 
2022), específicamente de ODS, en países en vías de desarrollo (Guerrero-Gó-
mez et al., 2021); segundo, el país se convirtió oficialmente en el miembro 
número 37 de la OCDE, lo que implica adoptar prácticas en asuntos relaciona-
dos con el DS liderados desde la organización; tercero, Colombia es considerado 

2 Para conocer más, consultar en sitio web: https://escaner2030.es/

https://politicalwatch.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretariaDeEstadoCooperacionInternacional/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretariaDeEstadoCooperacionInternacional/Paginas/Inicio.aspx
https://www.actua.ad/es/
https://www.actua.ad/es/
https://escaner2030.es/


90

La divulgación de información de la Agenda 2030 desde una perspectiva local...

Leon-Silva, J, M., & Arias Triana, A.

uno de los seis países megadiversos del mundo, con alta dependencia a los 
recursos naturales para el desarrollo de su economía que ha generado proble-
mas sociales, económicos y medioambientales (CEPAL, 2014). Por último, al ser 
considerado como un país de ingresos bajos, se asume que es más vulnerable a 
impactos del cambio climático, como lo han manifestado Hardoy y Ruete (2013). 

El análisis se concentra en los GL de las capitales y principales áreas urba-
nas del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) que albergan una población 
total de $12.436.216 que equivale al 28,37% del total de habitantes del país, 
con base en el último censo del año 2018 realizado por el Departamento Ad-
ministrativo de Estadística (DANE). Además, son los principales centros de las 
actividades sociales y económicas lo que genera problemas medioambientales 
(Mori y Christodoulou, 2012) y con retos importantes para la sostenibilidad y el 
cumplimiento de los ODS. 

La unidad de análisis son los informes de rendición de cuentas3 de los GL de 
la muestra, que deben ser presentados por los mandatarios al finalizar el perio-
do electoral del 2012-2015 y 2016-2019 para informar sobre los resultados del 
plan de desarrollo establecido al inicio del mandato, y que estaban disponibles 
en las páginas web oficiales de las entidades. En la Tabla 1, se presenta la des-
cripción de los reportes.

Tabla 1. Descripción de los reportes de gestión de las alcaldías locales

Periodo Bogotá Medellín Cali Barranquilla

2012-2015 Informe de rendición 
de cuentas 2015

Informe final de gestión 
2012-2015

Informe de 
gestión 2015

Balance de 
resultados a 
diciembre de 2015

2016-2019 Balance General del 
Plan de Desarrollo 
Distrital 2016-2020 
“Bogotá mejor para 
Todos”

Informe de gestión Plan 
de Desarrollo 2016-2019 
Medellín cuenta con Vos

Informe de 
seguimiento a 
septiembre 30 de 
2019

Balance de 
resultados vigencia 
2019

Fuente: elaboración propia.

3 Debido a la diversidad de denominación en los informes de los GL (Tabla 1), para este estudio se 
considera informe de rendición de cuentas al documento que presenta la gestión realizada por el 
alcalde y su equipo de gobierno durante el periodo de gobierno. 
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IV. Resultados

IV.1 Análisis descriptivo 
Con base en la información disponible de cada GL para los periodos anali-

zados, se realizó el análisis de contenido con ayuda de la herramienta Escáner 
2030 destacando el número de apariciones y porcentaje de participación de cada 
ODS en ese punto. En primer lugar, se observa una variación importante en la 
extensión de informes de las entidades entre periodos y gobiernos, que obedece 
a la falta lineamientos específicos de la presentación de información pública rela-
cionada con el plan de desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 
1994 y demás normas territoriales, al igual que con la Ley de transparencia.

Tabla 2. Extensión de los informes de gestión de los GL

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Año 2012-2015 2016-2019 2012-2015 2016-2019 2012-2015 2016-2019 2012-2015 2016- 2019

No de páginas 184 87 390 343 587 96 43 60

Fuente: elaboración propia.

Las diferencias en la extensión de los informes son significativas en los 
cuatro GL y entre los periodos, que evidencian una disminución de divulga-
ción en los periodos 2016-2019, excepto por Barranquilla, que tuvo un in-
cremento en el número de páginas. Esta variación en la presentación de la 
información afecta el número de apariciones de los términos analizados que 
puede estar asociado al estilo de rendición de cuentas de la administración 
locales en cada periodo.

IV.2 Análisis de la incorporación de los ODS en los informes de 
rendición de cuentas locales

Con ayuda de la herramienta Escaner2030 se obtuvo el número de aparicio-
nes de palabras o etiquetas relacionadas con la Agenda 2030, en especial de los 
17 ODS. En los resultados, se destaca que Medellín es la ciudad que realiza más 
divulgación relacionada con un total de 1849 y 1433 palabras en los periodos 
analizados, respectivamente. En cuanto a los gobiernos con menor número de 
menciones, se destaca que Barranquilla tuvo el número más bajo con 46 pala-
bras durante 2012-2015 y 279 entre 2016-2019.

De manera comparativa se puede destacar una disminución en la divulgación 
de información relacionada con los ODS, estimando 39% en Bogotá, 22% en 
Medellín y 86% en Cali. En contraste, Barranquilla tuvo un incremento de 210%, 
en un informe de 60 páginas. La disminución en las divulgaciones en Cali  
se explica por el número de páginas del informe.
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Tabla 3. Extensión de los informes vs aparición de información relacionada

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Periodo 2012-2015 2016-2019 2012-2015 2016-2019 2012-2015 2016-2019 2012-2015 2016-2019

No de 
páginas

184 87 390 343 587 96 46 60

Apariciones 957 582 1849 1433 1972 279 139 431

Variación 
apariciones 

-39% -22% -86% 210%

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados preliminares muestran que los temas asociados con la Agen-
da 2030 no significaron un incremento en la extensión de los informes ni en 
el número de apariciones asociados con las temáticas relacionadas. Si bien, la 
Agenda 2030 inició su implementación a finales del año 2015, los temas abor-
dados en los ODS han sido el resultado de diferentes iniciativas para alcanzar 
el DS, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) promulgados en el 
2000 y otros compromisos de alcance internacional. Por lo tanto, la compara-
ción entre periodos permite analizar la inclusión de estos asuntos de manera 
longitudinal en los gobiernos.

IV.2 Análisis de ODS entre GL y entre periodos
Como se indicó anteriormente, la Agenda 2030 representó un cambio para 

los GL que son responsables de atender y liderar varios asuntos para aportar al 
DS desde el nivel local. En materia de divulgación de información de los asuntos 
asociados con la Agenda, se observan algunos hallazgos en los informes de ren-
dición de cuentas presentados.

En la Tabla 4, se destaca que Medellín hace referencia a todos los asuntos 
contemplados en los ODS en los dos periodos analizados, evidenciando que la 
inclusión de la Agenda 2030 no representó cambios en la divulgación de los te-
mas asociados con la sostenibilidad bajo los lineamientos del DS de la ONU. Por 
su parte Bogotá, presenta información de 16 ODS, en ambos periodos. Para el 
primero, se excluyó información relacionada con el ODS 14 “Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos”, y en el segundo 
periodo la omisión se realizó sobre información relacionada con el ODS 17 que 
hace referencia con la revitalización de la Alianza Mundial para el DS, a pesar de 
que la Agenda 2030 promueve un compromiso global con iniciativas de alcance 
local, nacional e internacional
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Tabla 4. Número de ODS divulgados por período

GL Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Periodo 2012-2015 2016- 2019 2012-2015 2016- 2019 2012-2015 2016- 2019 2012-2015 2016- 2019

No ODS 16 16 17 17 16 10 12 13

Fuente: elaboración propia.

En el caso de Barranquilla, se observa un incremento de la divulgación al 
reportar asuntos de 13 ODS en comparación con el informe de 2012 a 2016 que 
reportó información de 12 ODS, disminuyendo los datos asociados con las mo-
dalidades de consumo y producción sostenibles que se encuentra descrito en 
el ODS 12. Por su parte, en Cali —contrario a lo esperado— presentó una dis-
minución en la divulgación de información de 6 ODS, al pasar de 16 a 10 en los 
periodos analizados, incluyendo asuntos que estaban contemplados en los ODM 
y temas relacionados con la función social del Estado, como el hambre, el acce-
so a energía y reducción de desigualdades, por mencionar algunos ejemplos. 

Es importante resaltar que los GL analizados ya tenían un discurso relacio-
nado con el DS en sus informes de rendición de cuentas antes del 2015, debido 
a que en el año 2000 se declararon los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que comparten algunas similitudes con los ODS actuales, especialmente los 
primeros siete (Kumar et al., 2016) y además se han abordado desde diferentes 
iniciativas de los ONU desde el año 1987.

IV.3 Análisis de divulgación por ODS
A continuación, se presenta un análisis entre periodos de la divulgación de 

ODS en los municipios seleccionados. En el periodo 2012-2015 se observa que 
los GL analizados reportaron información vinculados a 12 ODS, lo que represen-
ta un 70% del total, aunque formalmente no tuvieran esa denominación. A nivel 
general, los GL más grandes de Colombia están comprometidos con la divulga-
ción de asuntos relacionados con el DS. Sin embargo, el panorama cambia des-
pués de la promulgación de la Agenda 2030, donde se observa una disminución 
de los ODS reportados por los municipios en el periodo 2016-2019, resaltando 
la información de nueve ODS por parte de todas las entidades; cinco ODS fue-
ron reportados por tres municipios; dos ODS se incluyen en los informes de dos 
entidades. En este caso, se destaca en el informe de Medellín la información 
relacionada del ODS 17, relacionado con las alianzas mundiales para el DS.
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Tabla 5. ODS reportados por los GL

ODS Objetivo
No de entidades que 

reportan

2012-2015 2016-2019

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 4 4

2 Poner fin al hambre 4 3

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades

4 4

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

4 4

5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

4 4

6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos

4 4

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 3 2

8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

4 4

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
sostenible y fomentar la innovación

4 4

10 Reducir la desigualdad en y entre los países 4 3

11 Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles

4 4

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 3 3

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 4 3

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos

2 3

15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad

3 2

16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 4 4

17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 2 1

Fuente: elaboración propia 

Los resultados obtenidos destacan que a pesar de la importancia de la 
Agenda 2030 a nivel internacional, por las metas y el compromiso de más de 
190 países, el efecto en la divulgación para el caso colombiano no ha sido in-
cremental, teniendo en cuenta que se observó una disminución del número de 
ODS reportados y las apariciones relacionadas en los informes de gestión que 
presentan los GL, lo que resulta ser un resultado que difiere de la aproximación 
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de la teoría institucional que destaca que las presiones internas o externas, 
como la Agenda 2030, están relacionadas con un incremento en la divulgación 
que permita brindar más información para demostrar el compromiso de atender 
requerimientos y legitimar esas acciones. 

Al analizar los resultados con más detalle, se observa el siguiente comporta-
miento en las divulgaciones de los GL entre los periodos. Los temas asociados a 
los ODS 3 y 6 (garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades y garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos) disminuyeron sus apariciones en los informes de to-
dos los GL, a pesar de ser similares a los ODM y estar vinculados directamente 
con la función estatal de estas entidades. 

En cuanto a los temas abordados en los ODS 4,5,9,10,11 y 16, el análisis refle-
ja una disminución en la divulgación de tres GL, exceptuando Barranquilla que 
en su último informe tuvo un incremento en la divulgación de estos objetivos. 
Tiene especial atención la presentación de la información relacionada con el 
ODS 11 que hace referencia a las acciones encaminadas a las ciudades sosteni-
bles, a pesar de ser uno de los temas que tiene mayor vinculación con las metas 
de las áreas urbanas para contribuir al DS. Por último, se observa un aumento 
en asuntos relacionados con las acciones encaminadas al consumo y modelo de 
producción sostenible que se encuentran en el ODS 12. 

De manera individual, se observa que Barranquilla incrementó la divulgación 
de información de 10 ODS con respecto al periodo anterior, disminuyó en dos 
ODS, mantuvo el mismo nivel de divulgación en cinco ODS y no reportó ninguna 
información en los dos periodos analizados en cuatro de ellos (7,14,15, 17). Por 
su parte, Cali tuvo el nivel más bajo de divulgación por ODS, con disminución 
en 16 ODS y el que se mantuvo fue el ODS 17, donde no se observa información 
en los periodos analizados. En el caso de Medellín, hay una disminución de di-
vulgación en diez ODS, e incremento en los restantes. El panorama en Bogotá 
no es muy diferente, se identificó la disminución de apariciones en doce ODS 
(incluyendo el 17 que no tuvo ninguna mención el segundo periodo), se mantu-
vo en uno e incrementó en cuatro ODS. 

En la Tabla 6 se presenta el resumen comparativo de divulgación de los GL 
que permite observar las variaciones de divulgación en términos del número de 
palabras en los periodos analizados relacionadas con cada uno de ellos, identifi-
cando en rojo los que presentaron disminución, el amarillo los que se mantuvie-
ron y verde aquellos que incrementaron su divulgación. En resumen, se puede 
concluir que los temas asociados con la sostenibilidad están inmersos en los 
informes de rendición de cuentas de los GL desde años anteriores y que el nivel 
divulgación de los asuntos asociados no depende exclusivamente de una nueva 
normativa o iniciativa que no está asociada directamente con la obligatoriedad 
de divulgar información. 
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Tabla 6. Comparativo de divulgación de ODS en los periodos 2012-2015 y 2016-2019

ODS Objetivo Bogotá Medellín Cali Barranquilla

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo

2 Poner fin al hambre

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas

6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, 
el empleo y el trabajo decente para todos

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación

10 Reducir la desigualdad en y entre los países

11 Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles

12 Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos

15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras, detener la pérdida de biodiversidad

16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Fuente: elaboración propia 

V. Discusión de resultados
Debido a la importancia de la Agenda 2030 a nivel mundial, se ha evidencia-

do el interés académico por identificar las iniciativas de las organizaciones del 
sector público para alcanzar este propósito (Nicolò et al., 2023), debido a su im-
portancia para el DS (Manes-Rossi et al., 2020), donde las acciones encaminadas  
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desde el contexto local representan un eje fundamental para alcanzarlo (Valen-
cia et al., 2019). A partir de los resultados del apartado IV, a continuación, se 
presentan algunas consideraciones que permiten profundizar en estos asuntos. 

Con el análisis exploratorio de la divulgación de información de los GL más 
grandes de Colombia —por número de habitantes— se observa que la informa-
ción relacionada con el DS ha estado presente en los informes de rendición de 
cuentas de las entidades desde antes de la adopción de la Agenda 2030, en el 
año 2015, evidenciando que las palabras y etiquetas utilizadas en la herramienta 
de análisis de contenido Escáner 2030 fueron divulgadas en los dos periodos 
analizados aunque la denominación de ODS no fuera utilizada formalmente en-
tre el 2012 y el 2015. Sin embargo, llama la atención que en periodo 2016-2019 
el número de apariciones relacionadas con temas abordados en los ODS dis-
minuyeron en los GL —excepto en Barranquilla—. Este resultado es similar al 
obtenido por Nicolò et al (2023), quienes destacan que los municipios de Italia 
y España estudiados proporcionan información relacionada con los ODS en sus 
páginas web, pero no está completa, lo que demuestra un interés de divulgar 
estos asuntos con un alcance parcial. 

Se puede concluir que hay interés y evidencia de la incorporación de infor-
mación asociada con los ODS en lo GL colombianos. No obstante, debido al 
tiempo que ha transcurrido, las entidades se encuentran en una etapa de im-
plementación de políticas públicas y acciones direccionadas a cumplir con las 
metas e indicadores, que posiblemente no ha permitido presentar resultados 
relevantes en los informes de rendición de cuentas en la estructura de la Agen-
da 2030, o que se encuentren en proceso de recolección de datos para susten-
tar los resultados. Sin embargo, el alcance de este estudio no analiza las causas 
de la disminución en la divulgación de la información. 

En el análisis realizado en este artículo se puede destacar que los temas de 
sostenibilidad hacen parte de los informes de rendición de cuentas, aunque 
tengan diferentes denominaciones las iniciativas asociadas con el DS —ODM y 
ODS—. Se observa que hay presiones importantes a los GL por parte de diferen-
tes grupos de interés para divulgar información asociada con la Agenda 2030 
(Nicolò et al., 2023), destacando las del gobierno central que requiere presentar 
el informe anual de avance en la implementación de los ODS en Colombia, con 
el insumo de los avances realizados en los contextos locales. Además, los or-
ganismos multilaterales también han destacado el papel de las ciudades para 
contribuir al DS a partir de diferentes iniciativas que se generan desde la agenda 
local (Holden y Larsen, 2015) que están asociada a las problemáticas de tipo 
social y medio ambiental que dificultan el cumplimiento de los objetivos aso-
ciados con DS (Ghalib et al., 2017) que deben ser analizadas y gestionadas para 
lograr los propósitos a nivel mundial. 
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Además de la Agenda 2030, se destaca la iniciativa de ciudades sostenibles 
del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016) que plantea ini-
ciativas para las ciudades latinoamericanas, también la Nueva Agenda Urbana de 
la ONU establece unos retos importantes que las entidades están involucrando 
para lograr este tipo de asuntos (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Por 
último, los ciudadanos son cada vez más activos en temas relacionados con el 
medio ambiente, la calidad de vida que ha obligado a los gobiernos GL a dejar 
de manera explícita resultados sobre estos asuntos, aunque no se utilice nece-
sariamente el informe de rendición de cuentas como el principal canal de comu-
nicación, debido al incremento del uso de las páginas web —e-government— y 
de redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter e Instragram como canales de 
comunicación por su rapidez y cercanía con la ciudadanía. 

La disminución en la divulgación de asuntos asociados con la Agenda 2030 
de los GL analizados —exceptuado Barranquilla—, puede estar asociada a 
una falta de presión coercitiva relacionada con los lineamientos para los GL 
asociados con la adopción y divulgación de información sobre estos asuntos, 
por parte del gobierno central, como ocurre en los casos español e italiano 
(Nicolò et al., 2023). Estos resultados en niveles de divulgación son similares a 
los obtenidos en otros estudios que analizaron la divulgación de información 
de sostenibilidad en GL latinoamericanos, aunque la metodología y enfoque son 
diferentes (Frías-Aceituno et al., 2013; León-Silva et al., 2020, 2022) 

Por lo anterior, la disparidad en los informes y disminución de las menciones 
en asuntos relacionadas con la Agenda 2030 destaca que, en países de carácter 
legalista, como el colombiano, la falta de presiones coercitivas en referencia a 
la presentación de información relacionada con la sostenibilidad y de un segui-
miento a los informes presentados por los gobiernos para evaluar su gestión 
e incluir las sanciones que correspondan, limita el alcance de la rendición de 
cuentas. Por otro lado, se observa un avance en las presiones isomórficas, en 
la medida que los GL a pesar de no tener una obligación específica de divulgar 
asuntos relacionados con la Agenda 2030 los ha presentado en sus informes 
para atender al llamado mundial y legitimar las acciones gubernamentales bajo 
el esquema del DS. 

VI. Conclusiones 
Los resultados de este estudio permiten revelar varios asuntos. En primer 

lugar, los GL de Colombia están interesados en lo relacionado con el DS des-
de antes de la promulgación de la Agenda 2030, en el año 2015, destacando  
que son asuntos que se han incluido en informes anteriores a su puesta en 
marcha. En segundo lugar, hay diversidad en la presentación y extensión de 
los informes entre los gobiernos locales analizados, identificando ese mismo  
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comportamiento en la extensión de las divulgaciones relacionadas con los ODS. 
En tercer lugar, se observa que no hay criterios claros en la divulgación de in-
formación de los ODS entre periodos, al identificar incrementos o disminucio-
nes en la divulgación de algunos de ellos. Esto —también— puede obedecer 
al cambio de mandatarios, a partir del 1 de enero de 2016, por procesos de 
elecciones locales en el país, que pueden implicar líneas de trabajo diferentes, 
que inciden en la concentración del plan de gobierno en algunos asuntos de la 
Agenda 2030. 

Contrario a lo esperado, la promulgación de la Agenda 2030 y de los 17 ODS, 
no representó un incremento en el número de divulgaciones de información 
relacionada. Por el contrario, hubo una disminución en Bogotá, Medellín y Cali, 
y la excepción fue Barranquilla que tuvo un incremento del 210%. Además, se 
observaron diferencias en los ODS reportados con disminuciones significativas, 
especialmente en Cali, que disminuyó la divulgación en 16 de los 17 ODS. Estos 
resultados en los informes de rendición de cuentas evidencian que a pesar de 
la importancia que se ha dado a la Agenda 2030, no fue considerado por los GL 
como un elemento de presión coercitiva para la presentación de sus informes 
debido a su falta de reglamentación. Sin embargo, se destaca que los GL tienen 
presiones miméticas para reportar asuntos de interés mundial para legitimar las 
acciones que realizan bajo el discurso del DS, debido a los retos que representa 
para poder alcanzarlo. 

Estos resultados son importantes porque permiten establecer un análisis 
exploratorio de la incorporación de las prácticas de divulgación de información 
asociada al DS en los GL para tener un acercamiento de la forma en que los 
asuntos de interés mundial están siendo incorporados en los contextos locales 
de un país en vías de desarrollo que tiene múltiples problemáticas materia so-
cial, económica y medio ambiental.

Este artículo ofrece una visión inicial de la relación entre la rendición de 
cuentas de los GL y los temas vinculados a la Agenda 2030. Esto sugiere la 
oportunidad de llevar a cabo investigaciones futuras más exhaustivas, que se 
adentren en la integración de la Agenda 2030 en los GL a través de un análisis 
cualitativo de la información proporcionada por estas entidades. Ampliar la 
muestra analizada a diferentes contextos y considerar otros mecanismos utiliza-
dos por los GL para la divulgación de información y la rendición de cuentas en la 
actualidad, también podría enriquecer los resultados exploratorios.

Las limitaciones relacionadas con este artículo están asociadas, princi-
palmente, al uso de la técnica de etiquetado automático, debido a que es un 
diccionario con las palabras y etiquetas preestablecidas sin tener acceso a 
la verificación, lo que pueden generar una distorsión en la clasificación de la 
información que podría llevar a imprecisiones en los resultados. Sin embargo, 
esta técnica se ha utilizado para analizar grandes cantidades de información 
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en diferentes disciplinas. Por lo anterior, resulta necesario complementar este 
artículo con un análisis de validación humana para comprobar la validez de los 
resultados que permita ampliar los resultados y contrastarlos para fortalecer 
esta línea de investigación. 
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