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INTRODUCCIÓN

Muchas veces cuando se analiza una nación, 
se olvida revisar su desarrollo histórico, lo 
cual se convierte en un aspecto relevante de-
bido a que permite saber algunas consecuen-
cias y por qué se están presentando eventos 
y si son el resultado de haber hecho o no 
haber realizado determinada política o con-
ducta, ya sea de un grupo económico, polí-
tico o social, por esa razón en este artículo 
se ilustrará los avances en el mundo a nivel 
de geopolítica, servirá al mismo tiempo para 
determinar los cambios en África; de acuerdo 
a la indagación y minería de datos permitirá 
corroborar la incidencia de los cambios polí-
ticos en el mundo, de igual manera será útil 
para examinar lo relacionado con la situación 
del subsector logístico portuario y el creci-
miento de la economía de mercado, además 
será relevante puesto que permitirá hacer un 
breve diagnóstico en cuanto al aparato estatal 
y las empresas que fueron consolidándose en 
Colombia y Cartagena de Indias.

Para su elaboración se acude a fuentes reco-
nocidas, al rastrear la minería de datos con-
lleva a un análisis hermenéutico y de corte 
cualitativo, se enmarca en la epistemología 
de las ciencias sociales, revisando persona-
les, políticos influyentes, tendencias socio-
culturales y a su vez un análisis económico 
de las empresas públicas y el fortalecimiento 
de las empresas privadas, es decir, se men-
cionarán las empresas que más crecieron y 
las que fueron saliendo del mercado. 

En el artículo se encontrará también informa-
ción relacionada con algunos datos históricos 
más destacados del mundo y de las persona-
lidades más influyentes, al igual que informa-
ción relacionada de Colombia y el ámbito 
económico, se abordará el cambio de para-
digma portuario en Colombia y finalizando 
con la institucionalidad de Colombia en los 
años noventa.

Es necesario anotar que el mundo entraba en 
la recta final del milenio y se esperaba que 
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al fin del siglo se dieran cambios vertigino-
sos en la salud, las tecnologías y el bienestar 
mundial, los relatos de Carl Edward Sagan 
que tanta expectación causaban y en su fas-
cinante serie Cosmos, presentaba un futuro 
muy prometedor, aunque Sagan murió en 
1996, no pudo ver el fin del Siglo, pudo in-
tuir que algunas cosas se deberían postergar. 
Puede reiterarse entonces que el fin de la 
construcción del artículo es hacer un viaje 
corto por el decenio de los 90, presentando 
los avances y la situación real de los hechos 
más relevantes que llevaron al mundo a las 
puertas del Siglo XXI, éxitos y fracasos y algu-
nos avances de la ciencia y la tecnología, en 
especial se anotará aquellos escenarios que 
simplemente pasaron por muchas causas y 
sus consecuencias en el concierto mundial; 
sin dejar a un lado el entorno económico y 
por supuesto a Colombia.

Para su elaboración, como se anotó al inicio, 
se acude al método inductivo, desde el racio-
nalismo crítico, con corte cualicuantitativo, 
aunque con más énfasis en lo cuálico, ya que 
se revisan breves historiografías de persona-
jes, al tiempo que se revisan los aportes de 
las fuentes confiables sobre el manejo econó-
mico y social dado por organismos multilate-
rales de igual manera los grandes conflictos y 
su incidencia en el orden mundial. 

Datos históricos más relevantes 

Acababa de iniciar el decenio cuando Europa 
del Este comienza su vertiginoso recorrido a la 

Economía de Mercado, como fue el caso de Ru-
mania, mientras Checoeslovaquia busca deses-
peradamente mantenerse unida. En el caso de 
América, no habían pasado 72 horas de inicio 
del decenio y Panamá, teniendo como Presi-
dente al General Noriega es invadido y puesto 
preso por corrupto, llevado a Estados Unidos 
por narcotráfico que tres años después en la 
Florida un juez lo sentenció a 40 años. 

Mientras en Rusia, el enero 30 de 1990, 
se abre la tienda de comidas rápidas 
McDonald’s en su capital Moscú, días des-
pués mientras Alemania unifica su moneda y 
empieza demoler el Muro de Berlín, la Unión 
Soviética firma su disolución, con su desinte-
gración las Repúblicas Soviéticas Socialistas 
dejan el bloque y aparecen ante el mundo 
nuevos países entre ellos: Ucrania, Estonia, 
Letonia y Lituania, entre otros y los llamados 
Kurdistán, Kazajistán, Uzbekistán y los otros 
países que conforman la Europa Oriental o 
del Este, como son entre otros los siguientes: 
Rumania, República Checa y Polonia; Molda-
via, Hungría, Eslovaquia, y Bielorrusia, varios 
de ellos conforman en la actualidad la Comu-
nidad Económica Europea. Más de 25 países 
lo conformaron para llegar en la actualidad 
a 28, para su ingreso las naciones necesita-
ron hacer inversión social y mayor calidad de 
vida, de tal manera que al alcanzarlo podrían 
sus consumidores entrar en el bloque de ne-
gociar bienes con el resto del mundo. 

Mientras que en Polonia cae el régimen co-
munista o más bien la hegemonía del General 
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Jaruzelski y su planteamiento de economía 
centralizada, subiendo Lech Walesa apoya-
do por su movimiento político denominado 
Solidaridad y apoyado en parte por el Papa 
Juan Pablo II. 

En África, concretamente en Suráfrica, Nel-
son Mandela deja de ser el preso político más 
importante del mundo al ser liberado y con 
ello se inicia el derrumbe del apartheid, se 
acaba la hegemonía en Suráfrica y fue Fre-
derik De Clerk quien intentó mantener la su-
premacía del gobierno colonialista y liberó a 
Nelson Mandela y otros presos políticos. La 
independencia no pudo frenarse y se acaba 
el apartheid. 

En el año de 1833 se había creado la ley abo-
licionista y prohibía llevar esclavos en embar-
caciones que estuvieran bajo el mando del 
Imperio británico. 

1991-2 En Colombia, se descubre los pozos 
petroleros de Cusiana y Cupiagua. El país 
inicia la transición hacia una economía de 
mercado más abierta y un cambio en la es-
tructura de Gobierno a partir de la Asamblea 
Nacional Constituyente, la cual dio paso a la 
Constitución de 1991, en medio del incre-
mento de la violencia y la guerra contra la 
insurgencia. 

La Guerra del Golfo se dio en el año de 1991, 
iniciando el año, el 17 de enero, Kuwait había 
sido invadido por Iraq al mando del temerario, 
en ese momento, Sadam Husein quien había 

sido gran aliado de Estados Unidos en su Gue-
rra contra Irán, cuando tres años atrás había 
costado muchas vidas y por un terreno rela-
tivamente grande, aproximadamente de 200 
kilómetros de longitud llamado Shatt Al-Arab, 
que Irak reclamaba como suyo, en ese mo-
mento histórico la guerra recrudeció e inexpli-
cablemente se acabó sin vencedor. No había 
finalizado el año de 1991 cuando se desinte-
gra la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas. URSS, siendo Lituania uno de los 
primeros países en independizarse. 

En el año de 1992 Fernando Botero expone 
en París y Colombia adelanta una hora debi-
do a los apagones por falta de generación de 
energía, llamado al hecho la Hora Gaviria. 

Imagen 1. William Jefferson Clinton 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton#/media/
Archivo:Bill_Clinton.jpg

https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton#/media/Archivo:Bill_Clinton.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton#/media/Archivo:Bill_Clinton.jpg
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En el año de 1993, William Jefferson Clin-
ton, conocido por su hipocorístico como Bill 
Clinton, asume la presidencia de los Estados 
Unidos de América, siendo el número 42 y 
elegido por dos periodos, llevando a Estados 
Unidos a la supremacía mundial y superávit 
fiscal. Su manejo de la economía norteame-
ricana fue sin lugar a dudas un gran referen-
te, aunque su escándalo con la ex becaria, 
parecía un show mediático, también puso de 
manifiesto otros escándalos relacionados con 
el poder, la seducción y el abuso. 

Referentes relevantes de los años noventas 

En España, Adell, R. (2000) señala que hubo 
en promedio de 10.000 personas al día se re-
velaron con manifestaciones y protestas en el 
país ibérico, en gran parte por los movimien-
tos obreros y sindicales. 

En Latinoamérica, Arriagada, I., & Godoy, L. 
(1999) ponen de manifiesto la descomposi-
ción social, la cual repercute en la inseguri-
dad en todo el territorio, aunque ponen de 
manifiesto que hacen énfasis en la violencia 
urbana, reconociendo que hay muchas otras 
formas de violencia. 

En el caso colombiano, Bagley, B. M. (2000) 
revisan la gran fuerza de las FARC y como 
Estados Unidos hacen énfasis para disuadir 
a las Farc para que cese sus acciones en el 
gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-
2002), el autor sostuvo en su investigación 
final que dudaba que se diera un acuerdo de 

paz y los ingentes giros o ayudas no serían 
suficientes ante las grandes arremetidas del 
grupo insurgente. 

En el año de 1994 Nelson Mandela es ele-
gido Presidente de Suráfrica, acabando en 
gran manera con la supremacía de los bóeres 
quienes se había apropiado del poder y eran 
de origen holandés y germánico, migraron en 
el siglo XVII a Suráfrica y se establecieron y 
gobernaron. El triunfo de Nelson Mandela se 
convirtió en prueba fehaciente que las perso-
nas que persisten por sus derechos por muy 
compleja que sea la situación pueden salir 
adelante, fue un triunfo para la humanidad, 
pues Mandela con más de 27 años tras las 
rejas, fue considerado el prisionero político 
con más años privado de libertad; tres años 
después, Glad y Blanton (1997) hizo un estu-
dio comparativo del liderazgo transformacio-
nal, al compararlo con FW de Klerk. 

En cuanto a los años de violencia en Co-
lombia que se dieron después de los años 
70s, se recrudecieron en los años ochenta 
y a principios de los años 90, como lo seña-
la Hernández, Y. M. (2016) y de tal manera 
que en el año 1994 Manuel Cepeda es ase-
sinado, siendo el último líder de la Unión 
Patriótica. Esa aniquilación sistemática evi-
denció en el momento la fuerte costumbre 
del bipartidismo. 

En ese mismo año de 1994, habían transcu-
rrido 9 años desde la destrucción de Arme-
ro, cuando se dio la avalancha del Rio Páez, 
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unido a un terremoto que dejó mas de 800 
victimas en el sur-occidente del país. 

En los años 90, se fortalece el sistema de 
transporte masivo y se presentó en El Pobla-
do un 30 de noviembre del año 1995, entra 
en funcionamiento el Metro de Medellín. 

En la mitad del decenio, en el año de 1995, 
nace Windows para digitalizar y por ende in-
terconectar al mundo, con su despliegue de 
tecnologías. La forma en que lo hizo fue me-
diante una Interfaz Gráfica de Usuario. IGU, 
reconocida como la primera apuesta que hi-
cieron, ya que 20 años antes, Bill Gates y Paul 
Allen habían creado la Compañía Microsoft, 
con el objeto de comercializar programas me-
diante el Altair 8800, el cual era un microor-
denador, construyendo el primer lenguaje de 
programación para el llamado Altair Basic. 

Imagen 2. Diana de Gales 

De John Mathew Smith &amp; www.celebrity-photos.
com from Laurel Maryland, USA (Archived link) - BEST 
ALL-TIME DIANA! (Archived link), CC BY-SA 2.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85061623

No acababa el mes de agosto del año 97, 
cuando en un accidente en París, extraño y 
absurdo fallece la Princesa de Gales, Diana 
Spencer o Lady Di (ver imagen 2), de gran 
carisma y personalidad irreverente hacia la 
monarquía británica, el gran intérprete Elton 
John adaptaría una canción que se le había 
hecho a Marilyn Monroe titulada “Candle in 
the wind” y que posteriormente le dio un ho-
menaje a Diana de Gales, siendo el sencillo 
más solicitado en ese momento y de gran au-
diencia mundial. 

Otro dato importante fue la incursión de un 
huracán desde el día 22 de octubre al 5 de 
noviembre en el año de 1998, el Huracán 
Mitch de categoría 5, azotó al Caribe y Esta-
dos Unidos, dejando una estela de destruc-
ción y muerte. 

Colombia y el ámbito económico

En cuanto al manejo de la política monetaria 
en el país, específicamente luego del primer 
lustro de los años 90s, Hernández-Gamarra 
(2001) señalan que hubo un control debido 
al manejo de la política monetaria en los 
años noventa, para lo cual el Emisor fijo su 
posición para la adecuada administración del 
dinero, su manejo de una política monetaria 
expansiva que se daba al inicio del año 1990 
fijada en 32.36% a terminar el año de 1999 
en 9.23%, bajando en más de 20 puntos la 
inflación. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85061623
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85061623
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En gran parte el descenso de la inflación (ver 
imagen 3) o la política monetaria contractiva, 
vía medios de pago, estuvo determinada por 
la política cambiaria y la política fiscal, unido 
a los precios del petróleo, unido a la autono-
mía que tuvo el Emisor a partir de la Constitu-
ción Nacional. En los años 90 el incremento 
salarial de los colombianos creció debido a 
situación coyuntural ocasionada por: deman-
da de mano de obra calificada motivada por 
la liberación de la economía, se presentó 
además la expansión del sector público, ha-
ciendo crecer la inversión Echavarría (2001).

No había terminado el decenio, en el año de 
1999 y ya el PIB de Colombia había bajado 
alcanzado su crecimiento al obtenido en el 
año de 1930, uno de los sectores que sirvió 
para medir el impacto fue el de la construc-
ción, ya que decreció en un 27% según el 
Banco de la República. En contraste se priva-
tiza en gran parte la televisión en Colombia 
con los canales de RCN y Caracol, generando 
un gran problema social y en contraste cali-
dad de servicio, calidad debido a que se pasa 

de dos canales nacionales casi en quiebra a 
cuatro, con esos dos de carácter privado. El 
Canal 1 se cambia su nombre a Cadena 1 y 
la Segunda Cadena se le cambió a Canal A, 
en el año de 1995 el Canal 3 se le denomina 
Señal Colombia.

Por otra parte, se consolidan los canales re-
gionales que ya habían iniciado a mediados 
de los años ochenta. Entre los pioneros están 
Teleantioquia y Telecaribe, Telepacífico, Te-
levisión Regional de Oriente. TRO; Telecafé, 
Teleislas, Canal Capital y Canal Trece, aun-
que a finales de los años 90 se concesiona 
para suscribir la televisión a nivel nacional y 
dan licencias a cada región para operar. 

El Estado disminuye su tamaño con la llega-
da de la privatización, en parte por la inefi-
ciencia de lo público, por tal razón se pre-
sentan las principales empresas que dejaron 
ser parte del Estado de Colombia y son las 
siguientes: 

Imagen 3.  Inflación en Colombia 
 

Tomado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232005000200004

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232005000200004
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Tabla 1

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑO

Banco de Bogotá
TERPEL
Colpatria
BCH
Bancolombia 
ISA
EPSA
Chivor 
Banco Popular 
Promigas 
Gas Natural
Banco Tequendama
Eelctrocosta
Electricaribe 

1992
1993
1994
1994
1994
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998

Elaboración propia y apoyada en datos de Larepublica.
co (2016). https://www.larepublica.co/economia/telecom-
eeb-y-ahora-isagen-entre-las-principales-privatizacio-
nes-2340181

Aunque no aparecen en el decenio: Isagen, 
ni Empresas de Energía de Bogotá y mucho 
menos Telecom, se evidencia que las em-
presas que se destinaban al servicio finan-
ciero y de energía, ya venían con problemas 
financieros, aunque debe reconocerse que 
no eran todas. 

A nivel empresarial la ciudad de Cali fue muy 
permeada por los carteles de la droga, unido al 
Cartel se creó una fortaleza empresarial de la 
familia Grajales y otras empresas que habían 
invertido en sus negocios de gran reputación 
se vieron desincentivados por la competencia 
desleal del lavado de activos, esto es empresas 
ilícitas, logran unirse a algunos pocos empre-
sarios y fortalecen sus empresas, no obstante, 

las microempresas y negocios conexos las Fe-
rias y Restaurantes siguen aportando a su eco-
nomía y generaron empleo. Las empresas que 
crecieron fueron las droguerías que finalmen-
te viarias quedaron en Drogas la Rebaja, las 
emisoras radiales y los grandes negocios a los 
bufets de abogados era para el manejo de la 
nueva clase social emergente. Las discotecas 
crecieron y en ocasiones las personas disfruta-
ban gratis su ida. 

La Feria de Cali se hace más llamativa por 
la cabalgata y los ejemplares, el Grupo Ni-
che, Guayacán Orquesta y otras agrupacio-
nes se hacen famosas y de talla internacional, 
gracias entre otros compositores al Maestro 
Jairo Varela, Director, Gerente y composi-
tor del Grupo Niche. El clásico del Pascual 
entre el Deportivo Cali y el América de Cali 
sigue aumentando su tradición; la Selección 
Colombia había ya logrado su mejor momen-
to, el día 5 de septiembre de 1993 cuando 
derrota en el Estadio Monumental de River 
a la selección de Argentina, por 5 goles y sin 
ningún gol en contra; creando unas fiestas 
en todas las ciudades, siendo el decenio en 
donde más participaciones ha tenido en el 
mundial de Futbol de la FIFA o Federación 
Internacional de Futbol Asociado, estuvo Co-
lombia en: Italia 90, Estados Unidos en 1994 
y Francia 1998; contrastó con el asesinato de 
Andrés Escobar, gran jugador de futbol que 
defendió muy bien y de gran rendimiento, al 
discutir con unas personas a la salida de una 
restaurante.

https://www.larepublica.co/economia/telecom-eeb-y-ahora-isagen-entre-las-principales-privatizaciones-2340181
https://www.larepublica.co/economia/telecom-eeb-y-ahora-isagen-entre-las-principales-privatizaciones-2340181
https://www.larepublica.co/economia/telecom-eeb-y-ahora-isagen-entre-las-principales-privatizaciones-2340181
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En Bogotá se consolida la Feria Internacional 
del Libro o Filbo, el Festival de Cine de Bo-
gotá que al igual que el Filbo, nace en los 
ochentas, pero alcanzan su mayor reconoci-
miento en los años 90s; a mediados de los 
años 90 Antanas Mockus en su alcaldía, capi-
taliza la Empresa de Energía de Bogotá y con 
sus campañas de pedagogía social hace de 
Bogotá una ciudad más culta y ordenada con 
espacio público y convivencia ciudadana, sa-
nea en parte las finanzas y con el gobierno 
de Enrique Peñaloza, mejoró la infraestruc-
tura vial con bolardos para educar y ordenar 
los parqueos, creación de ciclo vías, parques 
y zonas verdes, la ciudad sigue su senda de 
crecimiento y mejor opción para estudiar en 
sus Universidades. Los Centros Comerciales 
y las nuevas urbanizaciones hacia la parte 
norte. En el año de 1998 se inicia la cons-
trucción del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo Transmilenio en la capital de la Re-
pública.

Mientras que en Medellín, Pablo Escobar 
Gaviria se convierte en el capo número uno 
del Cartel de Medellín, el Atlético Nacio-
nal y ciudades en otros tiempos dormitorio, 
puesto que los paisas viajaban a trabajar y 
regresaban, se fortalecen como centros urba-
nos, como fueron: Bello, El Poblado, Itagüí; 
Envigado, El Pueblito Paisa, se convierten en 
zonas turísticas, urbanizadas. La pesadilla de 
Escobar finaliza en el año de 1993, había si-
tiado a propio Presidente Cesar Gaviria Truji-
llo, a comerciantes de Medellín e incluso las 
aerolíneas de Colombia, atentados en gran 

parte de las principales ciudades de Colom-
bia, en parte por la guerra contra el Cartel de 
Cali, en parte para presionar que se frenase la 
extradición de colombianos a las cárceles de 
Estados Unidos. 

En contraste la Feria de las flores y el desfile 
de silleteros, los grupos empresariales se con-
solidan, como el Sindicato Antioqueño, 

En cuanto a las Industrias Licoreras se die-
ron las asimetrías en sus mercados, pues la 
Licorera de Bolívar cierra sus puertos media-
dos de los años 90, en gran parte por que 
se volvió un fortín político y especialmente 
para las campañas municipales y el incre-
mento de la nómina que no daba para su 
sostenibilidad y al igual que los continuos 
robos, sin embargo, ayudó mucho a la sa-
lud del departamento de Bolívar. Gran parte 
de las licoreras se vieron afectadas por que 
no pasaron o fueron bien evaluadas por el 
impacto ambiental que generaban en ese 
momento a los cuerpos de agua donde se 
vertían sus residuos, (para el caso de la de 
Bolívar era a la Bahía de Cartagena), algu-
nas lograron pagar parcialmente las multas, 
otras no. El ente que influyó para sus cierres 
ya sean temporales o no, fue el Ministerio de 
Salud, mediante Resolución 15281 de 1992. 
Las otras licoreras sancionadas fueron la de 
Caldas, Huila, aunque pudo seguir con un 
plan de trabajo medioambiental. 
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Tabla 2. Licoreras vigentes 

Nombre Localización 
Empresa de licores de 
Cundinamarca 
Fábrica de Licores de 
Antioquia
Fábrica de Licores del 
Tolima 
Industria Licorera de 
Caldas 
Industria Licorera del 
Cauca 
Industria Licorera del 
Valle 
Nueva Licorera de 
Boyacá 

Vía a Cota. 
Cundinamarca 
Itagüí – Medellín
 
Ibagué 

Manizales

Popayán 

Vía a Palmaseca- 
Cali 
Tunja 

Las empresas relacionadas en la Tabla 2 pro-
ducen: aguardientes, aperitivos, cremas y 
ron, Unidad de Licores del Meta, no produ-
cen ningún tipo de licor, únicamente actúa 
de intermediario de las demás licoreras de 
Colombia. 

Licoreras que cerraron: Licorera de Bolívar, 
del Magdalena, unida a 10 más en los depar-
tamentos de Colombia, algunas no pudieron 
cumplir con las sanciones económicas por 
impactar fuentes de agua, otras de las indus-
trias licoreras, las que se sostuvieron lograron 
pagar multas y cambiar su metodología de 
vertimiento de residuos, las que no lograron 
dada la gran burocracia y los pasivos que te-
nían, se fueron cerrando. 
Imagen 3

Imagen 4. Alvaro Gomez Hurtado 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/
Alvarogomez1.jpg

Cuatro años atrás, en 1995, el día 2 de no-
viembre, saliendo de una conferencia de la 
Universidad Sergio Arboleda es asesinado 
el dirigente conservador y varias veces can-
didato a la presidencia de Colombia, Álvaro 
Gómez Hurtado; había fundado el Movi-
miento de Salvación Nacional y muy firme 
en sus convicciones conservadoras. Hijo de 
Laureano Gomez y gran estadista, políglota 
y con un buen sentido del humor, no tuvo el 
carisma suficiente para llegar a la Presidencia 
de Colombia, muy a pesar de su excelente 
preparación. 

Tuvo que esperar nuevas elecciones Andrés 
Pastrana y con la apuesta al supra partidismo, 
permitió llegar a la Presidencia en el periodo 
comprendido entre 1998-2002, sostuvo y rei-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Alvarogomez1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Alvarogomez1.jpg


Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

22

teró que el gobierno de Samper fue ilegítimo 
por sus dudosos aportes a la campaña presi-
dencial 1994-1998.

Pastrana finaliza el milenio con incertidum-
bre ante un fallido tratado de paz con las gue-
rrillas de las Farc, la historia corrobora que 
tuvo toda la disposición, pero al parecer por 
diferencia de criterios entre la cúpula de las 
Farc o desconfianza, quedó la silla vacía para 
los diálogos de paz, posteriormente se llega 
a un gran avance en una zona despejada lla-
mada El Caguán, en donde Germana Vargas 
Lleras criticaba fuertemente el despeje y el 
abuso de autoridad de las Farc en dicha zona 
de despeje. 

Imagen 5. Andrés Pastrana Arango 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana#/
media/Archivo:Andres_Pastrana_Arango_(2001).jpg

El cambio de paradigma portuario en Co-
lombia 

Fue mediante la Ley 1 de 1991 o Estatuto 
Portuario con que el país inicia la senda del 
crecimiento en el sector logístico y marítimo 
portuario, los puertos de Colombia aglutina-
dos en Colpuertos, tenía un servicio buro-
cratizado y maniatado a los caprichos de los 
operarios, paquidérmico, es decir, muy lento 
para las maniobras logísticas y el cargue y 
descargue de los operarios del puerto.

Aunque con el Estatuto Portuario se le dio 
paso a la inversión privada y se dan en con-
cesión a los puertos, formando las llamadas 
Sociedades Regionales Portuarias. SPR, como 
las de: Cartagena, Barranquilla, Buenaventu-
ra y la ciudad comienza a crecer en materia 
de movimiento de contenedores, el mismo 
crecimiento y acceso a navieras hizo que se 
ampliara el movimiento y las grúas pórtico 
aparecen, más bien se invierte de astilleros 
cercanos y de Europa con las grúas postpa-
namax, iniciando todo un cambio y carrera 
contra el tiempo en el ensanche de puertos, 
el acceso mediante corredores de carga y las 
nuevas contrataciones de un talento huma-
no acorde a las exigencias internacionales. 
Viloria-de-la-Hoz, J. (2000) presenta una in-
vestigación sobre el avance de Colpuertos 
hacia las Sociedades Portuarias, fortalecién-
dose además de Cartagena, el Puerto de Bue-
naventura, Barranquilla y Santa Marta. Con 
la privatización de los terminales portuarios, 
crece el flujo de contenedores y se necesita-

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana#/media/Archivo:Andres_Pastrana_Arango_(2001).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana#/media/Archivo:Andres_Pastrana_Arango_(2001).jpg
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rías grúas pórtico de gran tamaño y al mismo 
tiempo la garantía de un puerto sostenible. 

Las ciudades crecen y se modernizan y el 
arribo de cruceros aumenta, especialmente 
en Cartagena, proyectándose en esos años 
90s como vitrina internacional en materia de 
turismo; apareciendo muchas actividades co-
nexas al puerto como las Sociedades de Inter-
mediación Aduanera. SIA, Pilotos Prácticos, 
remolcadores, empresas logísticas de carga; 
en cuanto al turismo aumentan Agencia de 
Viajes y de Turismo receptivo, aunque ya 
existían algunas, pero se convierte en un gran 
atractivo para inversión. 

La nueva ola musical

Entre las nuevas versiones de ritmos estuvo 
con más fuerza la llamada new wave, el re-
ggae fusión y el rap; entre las agrupaciones 
más reconocidas estuvieron los Backstreet 
boys, Britney Spears y las Spice Girls. 

En Latinoamérica se hizo una fusión intere-
sante desde República Dominicana llamada 
Merenhouse o “merengue house” con Pro-
yecto Uno, el Gran Combo de Puerto Rico y 
Juan Luis Guerra, siguen su cosecha de éxitos 
en la “salsa”, un ritmo que persiste al que se 
le colocó el nombre haciendo analogía a los 
aderezos y la bachata y el merengue de Re-
pública Dominicana. 

En la música colombiana, Shakira, con su 
canción “Donde estás corazón”, Carlos Vives 

con “la gota fría” que permitió internaciona-
lizar aún más la canción de Emiliano Zuleta 
“el viejo Mile” como le decían con cariño, en 
el vallenato también continuaron con éxito: 
los Hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge 
Oñate ; los grupos de Rock en Español: Poli-
gamia, Aterciopelados, Compañía Ilimitada y 
desde Cartagena el grupo Taxi; las orquestas 
del Nene y sus traviesos con Juan Carlos Co-
ronel, Bananas, Barbacoa y el inigualable Joe 
Arroyo y su orquesta, el Grupo Niche y el 
Grupo Clase; ya mencionado junto a Guaya-
cán Orquesta, fueron algunos de los artistas 
más famosos de Colombia. 

La institucionalidad de Colombia

En la administración de Virgilio Barco, su mi-
nistro estrella Cesar Gaviria fue uno de los 
que gestó la apertura económica como Mi-
nistro de Hacienda, luego del asesinato de 
Luis Carlos Galán, su hijo Juan Manuel Galán 
se toma la vocería y lo propone a que retome 
las banderas del Nuevo Liberalismo, aunque 
ya había aceptado su padre, Luis Carlos Ga-
lán ir a la presidencia como Jefe único del 
liberalismo. 

La guerra que hizo declarada contra la admi-
nistración Gaviria, Pablo Escobar, ejecuta va-
rios asesinatos, primero, selectivos, ya luego 
desesperado por el seguimiento del Bloque 
de búsqueda y haber ofrecido por cada po-
licía asesinado un precio, acude a la moda-
lidad de carros bombas en sitios públicos y 
centros comerciales, además de una bomba 
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en una aerolínea reconocida que acabó con 
la vida de muchos inocentes. Fue la misma 
administración Gaviria la que le facilita su 
reclusión y mediado por el Sacerdote Rafael 
Garciaherreros, se le construye la llamada 
Catedral que se convertiría por iniciativa de 
Escobar en un sitio o centro de ejecuciones 
extrajudiciales, entre las cuales se encuentra 
la de los apreciados comerciantes Moncada 
y Galeano, lo que provocó la reacción de 
comerciantes y grupos armados ilegales y 
fundan los llamados perseguidos por Pablo 
Escobar o PEPES, dos años después es aba-
tido por el bloque de búsqueda y luego de 
haber asesinado a Coroneles y otras autorida-
des entre civiles y militares y candidatos a la 
presidencia de Colombia. 

En el siguiente gobierno, Ernesto Samper Pi-
zano, llega la presidencia y se le abre el pro-
ceso 8.000 por presunta financiación de los 
hermanos Rodriguez Orejuela a su campaña, 
se da a conocer el día 7 de junio de 1996 y el 
proceso 8.000 vía radial. Fue el gobierno de 
mayores desafíos, descertificado por los Esta-
dos Unidos de América, pero el país fue líder 
de los No alineados, grupo que puso más al 
descubierto la llamada Guerra Fría entre la 
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y 
Estados Unidos.

Aunque ya a inicios de los años 90 con la 
renuncia de M Gorbachov como Primer Mi-
nistro de la Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas, se cae el llamado bloque soviéti-
co, anunciando un nuevo orden mundial. Los 

No alineados siguió haciendo presencia ante 
las posibles guerras entre las naciones. 

METODOLOGÍA

Este es un artículo enmarcado en la episte-
mología de las ciencias sociales, apoyado en 
la Sociología, y Economía, al abordar la revi-
sión de la información como primer paso, se 
hace minería de datos, revisando casos y se 
toma el método descriptivo y se analiza los 
datos en el contexto históricos de Colombia, 
en relación a los acontecimientos más signi-
ficativos del nuevo orden mundial, los retos 
y acompañado de referentes que corroboran 
los acontecimientos, se hizo mediante el cor-
te cualitativo, con minería de datos, extraídos 
de plataforma Google Scohlar, diarios econó-
micos y organismos multilaterales; luego de 
seleccionar más de 40 textos, se extrae una 
muestra de 25, se analizan los datos que pre-
sentan los hallazgos. 

RESULTADOS

Los cambios de la Unión Soviética y la apa-
rición de nuevos Estados soberanos, permitió 
la dinamización del comercio mundial.

Colombia cerró el decenio de los años 90 
con una inflación a un dígito y con menos 
20 puntos, en contraste y en cuanto al ma-
nejo de lo público, alrededor de 14 grandes 
empresas que comenzaron el decenio en lo 
público se privatizaron. 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

25

La segregación en el mundo tiene un buen 
referente de liberación con Nelson Mandela 
y Lech Walesa en cuanto que sus triunfos rei-
vindicaron a las personas por encima de los 
regímenes que se daban en el momento. 

CONCLUSIONES

La privatización hizo una gran incursión en el 
sector empresarial colombiano, con la llegada 
de la apertura económica y se corroboró con 
las nuevas Sociedades Portuarias en el sector 
marítimo, unido a los actos violentos de Co-
lombia y la expectativa mundial del narcotráfi-
co en Colombia, el fin de una era del cartel más 
peligros de América del Sur y el repunte de la 
economía en cuanto al manejo de la inflación, 
reflejaron en gran parte de los años noventa, un 
país con desafíos y de incertidumbres. 
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