
iones y los temas 
este número son solo 

!\R \ ARELA BARRIOS 
Editordel número 

"Grupo de Investiga
Políticas Públicas 

Aportes de la Teoría y la 

Praxis para la Nueva 


Gobernanza 


María Victoria Whittingham l 

I 	 Candidata doctoral de la Graduate School 
of Public and International Affairs de la 
Universidad de Pittsburgh (USA), sus áreas 
dc concentración son desarrollo Interna
cional y política pública. Actualmente tra
baja con el World Affairs Council de 
Pitsburgh, como directora de programas 
para la comunidad. Psicóloga y Especia
lista en Administración de la Universidad 
de los Andes (Bogotá), ha trabajado como 
investigadora y consultora en desarrollo 
organizacional y política pública y social. 



------

- ~ 



«Good governance is perhaps the single most important factor in 
eradicating poverty and promoting development» 

Kofi A. Annan, Secreatrio General de las Naciones Unidas 

Si consideramos que, tal como plan
tea Kofi Annan, la «buena gobernan
za» es la clave para erradicar la pobre
za y promover, finalmente, el desarro
llo, es clara la necesidad de entender y 
definir claramente este concepto; no 
sólo como un ejercicio teórico, sino 
fundamentalmente como un ejercicio 
para orientar y aprender de la práctica 
de la política pública. La teoría ha sido 
y es insuficiente para captar la com
plejidad de la praxis, sin embargo es 
extremadamente útil como ejercicio 
analítico para abordar dicha compleji
dad. Por su parte, el ejercicio práctico 
es la materia prima de la teoría y s u 
campo de validación . 

Esta relación entre teoría y praxis 
parecerá obvia e incluso redundante, 
y sin embargo muy a menudo se gene
ran lenguajes divergentes entre quie
nes abordan la realidad fundamental
mente en el nivel abstracto y quienes 
lo hacen en forma práctica. Como con
secuencia la complementariedad entre 
teoría y praxis, necesaria para abordar 
de una manera sistémica y holística los 
problemas de las sociedades huma

nas, se pierde; perdiéndose a su vez la 
posibilidad de entender y transformar 
en forma eficiente nuestras realidades . 

Ya en 1951 H. Laswe]]2 planteaba 
la necesidad de construir la teoría so
bre política pública con orientación 
práctica, en su concepto el conocimien
to tiene como objetivo fundamental 
fortalecer la democracia. En su libro de 
1981 sobre Política Pública, William 
Dunn3 expresaba cómo el conocimien
to teórico está incompleto hasta que 
es incorporado a la práctica de crea
ción de políticas públicas, tanto por 
parte de quienes las diseñan como por 
parte del público al que van dirigidas. 
De tal manera que el carácter normati
vo de la práctica política, ya sea en la 
construcción de teoría o en el ejercicio 
práctico, es indiscutible; con esto quie
ro decir que si bien en otros campos 
de la ciencia el debate sobre la supues
ta neutralidad del conocimiento pue
de aún tener cabida, en el terreno par
ticular de la política pública no lo tie
ne . Nuestra forma de leer la realidad 
socio-política, de utilizar los concep
tos teóricos, de privilegiar una expli -

Ver, Laswel l, ]-] and Lerner, D. (eds.) Po liey Seienees: recent developl11ents in scope and 

method, Stanford : Stanford Univers ity Press, 1951. 

Dunn, W. 1994 "Publi e Polie)' Analys is: An Introcluct ion", 2''". Ed. Engle\\'ood ClifTs, N.I: 

Prentiee Hall. 
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cación sobre otra, las deci siones so
bre cuáles son las preguntas relevan
tes, etc., son expresiones de decisio
nes valorativas, y por ende normati
vas. 

El concepto de gobernan::a es par
ticularmente útil para ilustrar el argu
mento propuesto, sus diversas acep
ciones y aplicaciones reflejan clara
mente decisiones acerca cómo debe 
ser el sistema socio-político y el ejerci
cio del poder al interior del mismo. El 
presente documento tiene como obje
tivo presentar una revisión, no exhaus
tiva, de los diferentes usos y acepcio
nes del concepto de gobernan::a, así 
como de los proyectos de investiga
ción e intervención orientados a pro
mover y fortalecer la ' buena gobernan
za» -teoría y praxis- tratando de identi
ficar los vacíos existentes y las pre
guntas emergentes. 

La intención final sin embargo, es 
aportar al debate sobre los valores y 
acciones que han orientado y orien
tan los procesos de cambio en los sis
temas socio-políticos Latinoamerica
nos, particularmente los procesos de 
democratización y descentralización de 
las últimas décadas. El supuesto bási
co que orienta este documento es que: 
las interacciones entre los diferentes 
actores políticos y entre S1lS intere
ses, reflejan la calidad del régimen 
político, e impactan la calidad de 
vida del sistema como 1In todo y de 

los individuos q1le lo conforman. 
El concepto de gobenanza demo

crática ofrece un marco normativo para 
intepretar y repensar una reaiidad tan 
diversa y compleja como la Latinoa
mericana. 

CONTEXTO 
LATINOAMERICANO 

A lo largo del siglo XX América 
Latina experimentó profundos cam
bios; es, por ejemplo, el área en desa
rrollo del planeta que ha experimenta
do mayor crecimiento urbano - la re
gión entera paso de ser predominan
temente rural a predominantemente 
urbana entre 1950y 1990'¡. En relación 
al proceso de urbanización, en 1925 tan 
sólo un cuarto de la población total 
vivía en asentamientos urbanos, mien
tras que para 1990 la mayoría de los 
países con poblaciones superiores al 
millón de habitantes tenían más de la 
mitad de sus habitantes localizados en 
zonas urbanas. En cuanto a su creci
miento poblacional, en 1960 la región 
tenia una población total de 440 millo
nes de habitantes, mientras que para 
1990 ésta se había duplicado. El acele
rado proceso de urbanización , así 
como el crecimiento demográfico to
tal, se refleja en la complejidad y, mu
chas veces, falta de estructura que 
caracteriza a un gran número de las ciu
dades latinoamericanas; si bien la ciu

, 	 Uni lCcl Nali ons-Cenler for Human SClllcmenls (HABITAT), An Urbanizing Worlcl: Global 
Repon on Human Sell lemenls, 1996. O.\torcl: Oxforcl U. Press 1996. 
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dad es una expresión de crecimiento 
económico, y éste es a su vez uno de 
los motores de urbanización , lo cierto 
es que el crecimiento económ ico pre
vio a los 80s no se reflej a en la calidad 
de vida que la ciudad ofrece a la mayo
ría de sus ciudadanos. 

Es interesante observar que la ten
dencia general de crecimiento presen
ta un cambio durante la década de los 
80s, varias de las ciudades con mayor 
crecim iento continuo presentan nive
les bajos de inmigración y aun más 
bajos en crecimiento poblacional lo
cal; estos cambios están determinados 
básicamente por la crisis económica 
que la mayoría de los países latinoa
mericanos experimentó durante esta 
década. Los 80s fueron también un 
periodo de profundos cambios estruc
turales y políticos; muchos países re
toman a formas de gobierno democrá
ticas, mientras que las políticas neo
liberales promueven ajustes estructu
rales orientados a reducir el gasto pú
blico, limitar las acciones del gobier
no, fortalecer el mercado, y promover 
el involucramiento de otros actores en 
la esfera de lo público, entre otras me
tas. Las políticas neo-liberales impac
tan claramente el número de empleos 
disponibles en las ciudades, así como 
los montos destinados a inversión 
social , reduciendo la ofer1a represen
tada por la ciudad. 

Son muchas las preguntas relacio
nadas con gobernanza que surgen en 
medio de este panorama de cambios 
profundos y contradictorios. En con
secuencia, hay evidencia de un incre
mento importante en el numero de pro
yectos relacionados con gobernanza 
y con la problemática de ciudad a par
tir de la década de los 80s; siendo ésto 
consistente a su vez, con el posicio
namiento del concepto de gobernan
za como concepto clave en el debate 
político. En e l texto "C iudades y Go
bernabilidad en América Latina"5 , se 
presenta una síntesis de los estudios 
realizados en problemática urbana; los 
autores encontraron, por ejemplo, que 
en Brasil, el país con mas estudios so
bre lo urbano, el 60.6% de las referen
cias encontradas datan de los 80s, en 
comparación con 30.7% en los 70s, 
4.5% en los 60s, 2.6% en los 50s, y 
1.5% en los 50s. Sin embargo no sabe
mos cuántos de estos estudios tenían 
su foco, explicita o implícitamente en 
gobernanza. 

En la introducción de "Construc
ting Democratic Governance: Latin 
América and the Caribbean in the 
1990's" 6, los autores afirman que si 
bien las normas y procedimientos de
mocráticos se han extendido notoria
mente a lo largo de América Latina, la 
gobernanza democrática esta lejos de 
estar consolidada, y cómo en muchos 

Rodríguez, A. & Winchester, L. (ed.) Ciudades y Gobernabilidad en América Latina, Santia· 
go de Chile : Ediciones SU R, 1997. 

-~;, 1996. 

6 Dominguez. J. and Lowenthal, A. (c ds.), Constructing Democratic Gove rnance: Latin
"rban izing World: Global 

America and the Caribbean in the 1990's, Baltimore: .Iohn Hopkins University Press, 
1996 
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países ni siquiera muestra tendencia a 
fortalecerse. Hay consenso en la ca
racterización de las formas de gobier
no en América Latina como sobrecen
tralizadas y con alta concentración del 
poder7 

; h istóricamente, y en muchos 
casos aun hoy, las elites tradicionales 
han utilizado el poder judicial, legisla
tivo, y gubernamental para controlar 
las decisiones de política pública y 
para bloquear el ejercicio de las mayo
rías de sus derechos ciudadanos bási
cos, especialmente el derecho a orga
nizarse y a defender sus propios inte
reses. Sin embargo, paralelamente a 
esta concentración del poder, o quizás 
debido a ella, también ha crecido la 
necesidad y demanda por nuevas y 
mas democráticas formas de gober
nanza. 

Dos procesos han orientado prin
cipalmente la búsqueda de cambios en 
la distribución del poder y el surgimien
to de nuevas formas de gobernanza: 
descentralización y democratización. 
En los 80s se da un amplio debate, a 
nivel regional, acerca de la distribución 
de poderes y las relaciones entre los 
gobiernos locales y nacionales, como 
resultado, diversas políticas de des
centralización son puestas en marcha. 
Estas pueden agruparse en cuatro 
grandes tendenc ias: 

• Desconcentración: 	trasferencia de 
funciones pero no de poder 

• Delegación: la transferencia de cier
tos poderes a agencias paraestata
les del estado central 
Devolución:considerada por algu
nos la 'verdadera descentralización", 
dado que tanto poder como funcio
nes son en efecto transferidas a uni
dades de gobierno sub-nacional 

• Privatización: 	no aceptada como 
forma de descentralización por mu
chos, se refiere a la transferencia de 
poder y responsabilidades de asun
tos públicos, a organizaciones de ca
rácter privado, en muchas ocasiones 
empresas privadas.8 

El otro factor impulsor del debate 
sobre gobernanza ha sido la presen
cia de procesos de democratización en 
el continente, la tercera ola de demo
cratización según los expertos. Gracias 
a estos procesos y a debates mas am
plios, la defmición de democracia tam
bién se ha refinado y en general se 
espera que cualquier democracia sea: 
participativa, orientada al consenso, 
que rinda cuentas a sus ciudadanos, 
transparente, que de respuestas rápi
das, adecuadas y eficientes, equitati
va e inc lusiva, y que se rija por la ley.9 
De una manera u otra, los países lati
noamericanos han estado y están 

LA TEORíA Y 

7 Ver, Nickson, A. Local Government in Latin Alllerica, [lolllder: Lynne Ricnner, 1995 . 
, Para entender mejor este debate, ver Chcema S. and Rondinell i D .. Decentralization and 

Development. Policy implementation in Developing COllntries. Bcverly Hill s: Sage 1983. 
, Tomado de UN-ESCAP, Bangkok. Thailand. 
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comprometidos en la creación de for
mas de gobernanza mas democráticas, 
que posibiliten y expresen las cal'acte
rísticas deseadas. El reto es la crea
ción de relaciones sistémicas que ga
ranticen niveles de bienestar acepta
bles e incluyan los diferentes grupos 
presentes en la ciudad, o localidad, 
garantizando espacios de negociación 
equitativos a los mismos. 

LA TEORíA Y LA PRAXIS 

Para entender el impacto y alcance 
de los esfuerzos emprendidos, apren
der de los m ismos, e incorporar este 
conocimiento en nuestro ejercicio de 
lo público, ya sea desde la academia o 
directamente en la implementación de 
nuevas políticas públicas, es necesa
rio plantearnos algunas preguntas : 

¿Qué tan exitosos han sido los es
fuerzos de democratización y descen
tralizac ión emprendidos, en otras pa
labras, hay cambios significativos en 
las formas de gobernanza? 

¿Los cambios promovidos en los 
sistemas socio-políticos latinoamerica
nos, se reflejan en la distribución de 
poder dentro del sistema, en otras pa
labras, podemos decir que la gober
nam:a en los niveles sub-nacionales 
es mas democrática? 

¿Es posible identificar nuevas for
mas de gobernanza a través de accio
nes más eficientes en el manejo de los 
recursos públicos? 

¿Cuál es el rol de las comunidades, 
el sector privado, y el tercer sector, en 
el forta lecimiento o creación de formas 
de gobernanza democrática? 

¿Cómo podemos fortalecer las prác
ticas de buena gobernanza ? 

La revisión del concepto de gober
nanza, así como de los proyectos de 
intervención, básicamente promovidos 
desde agencias intemacionales, pre
tende aportar elementos útiles en la 
construcción de respuestas a las pre
guntas planteadas . Las respuestas en 
cualquier caso no serán absolutas sino 
mas bien criterios orientadores del pro
ceso de construcción de sistemas más 
inclusivos, en ultimas mas humanos. 

¿QUÉ ES GOBERNANZA? 

Tanto académicos como no acadé
micos coinciden en que las raíces de 
este concepto pueden rastrearse inclu
so hasta la edad media; sin embargo 
también hay acuerdo en que no es has
ta hace poco, menos de tres décadas, 
que el concepto empieza a util izarse 
en forma frecuente y a ganar relevan
cia en el discurso de lo púb lico. En 
español esta es una palabra relativa
mente nueva, si bien el concepto mis
mo no lo es, y en cierta medida es una 
ventaja que nos llegue con una diver
sidad de significados porque nos per
mite aproximarlo y enriquecerlo desde 
nuestras propias necesidades y expe
riencias . 

C rADER:\oS DE ,\I) .\JI:\I STR-\CfÓ1\/ U~I\ 'E RS II)AD \)EL V.-\LLE/ N° 30/ DJCIE~IBHE DE 2003 15 
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Plumptre y Graham'o plantean que 
gobernanza es un concepto que ha 
pasado de la oscuridad relativa a la 
popularidad, entre 1990 y hoy. La ma
yoría de quienes lo utilizan se refieren 
a formas de tomar decisiones, pero no 
todos coinciden en cómo son o deben 
ser estas formas. Una de las acepcio
nes más utilizadas inicialmente, afmna
ba que, gobernanza es el arte de ma
nejar sociedades y organizaciones; 
esta definición ha sido criticada por 
ser una expresión de formas de gober
nanza muy jerárquicas y de control, y, 
para muchos, esta definición no se 
adecua a los nuevos patrones que 
emergen de los esfuerzos de democra
tización y descentralización, ni al pa
radigma de democracia deseado. 

El hecho es que este concepto ad
quiere importancia critica cuando se 
afirma que las formas de gobernanza 
son fundamentales para promover y 
garantizar el desarrollo sostenible y la 
democracia; así, encontrar el camino, 
la "formula de la buena gobernanza" 
es considerado una prioridad, indife

rentemente de las diferencias en pers
pectivas " . 

Las diferencias entre aproximacio
nes, ya sean teóricas o prácticas, es
tán determinadas fundamentalmente 
por dos elementos: la disciplina desde 
la que se utiliza el concepto, y el rol 
adjudicado al Estado. Lo que la litera
tura nos presenta es una diversidad 
de combinaciones de estos elementos, 
lo cual a su vez define un espectro de 
significados sobre gobernanza que 
van desde una definición con foco en 
el rol del Estado (Peters, 2000 :32; Lo
wenthal & Domínguez, 1996:3; Funda
ción Novartis para el Desarrollo Sos
tenible, 2000; Centro deAsuntos polí
ticos, 2000; Webster Nuevo Dicciona
rio Internacional, 1986:982) hasta una 
perspectiva multi centrada, con foco 
en otros actores del sistema (Institute 
de Gobernanza, 1998; Bell, 1996; Ins
tituto Internacional para las Ciencias 
Administrativas, 1996; Frechette, 
1999.) 

Desde la perspectiva centrada en 
el Estado, gobernanza es definida 

10 	 Plumptre, 1. & Graham J. Governance and Good Governance: /n/erna/iona/ and Aborigina/ 
Perspec/ives, Institute on Governance, Dec3, 1999. 

11 	 Esta afirmación es el resultado de la revisión de , entre otros, : Institute on Govcrnance 
(1998, 1999, 2000); Peters, G. and Savoie, D. (ed.) Governance in the Twenty-first 
Centllry, (2000); World bank report , From Crisis to SlIstainable Growth, (1989); LOllis 
Fréchette (Depllty Secretary General of tiJe United Nations), Speech for /he Wor/d 
Conference 017 Governance, Manila, May 1999; Policy Affairs Center; United Nations 
ESCAP; Dominguez, J. and Lowenthal, A. (ed.) Constrllcting Democratic Governance: 
Latin America and the Caribbean in the 1990's, (1996); No rth-South Center, Univcrsity 
of Miami, International Conference Fault Lines of Democratic Governance in the Americas, 
May 4-6, 1995; FlIkasarll, K. and de Mello, 1. Jr. (ed) Fiscal decentra lization in Emcrging 
Economies: Governance IsslIes , (1999); Jewson, N. and MacGregor, S. (ed.) Transfonning 
Cities: Contested Governance and New Spatial Divis ion s, (1997): Rodriguez, 1\. and T"cnt\-first CentUf\: R~ 
Winchester. 1. (cd.) Ciudades y Gobernabili dad en Améri ca Latina, 1997. Press . 2000 . 
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como: el arte de liderazgo público, en 
el cual el actor principal es el Estado. 
Por lo tanto, el régimen político, la ge
rencia pública, y la capacidad del go
bierno son elementos críticos para la 
buena gobernanza. Esta perspectiva 
enfatiza la necesidad de que existan 
mecanismos que dirijan, guíen a la so
ciedad, y adjudica este papel al Esta
do en forma preferencial. Guy Peters l2 , 

uno de los representantes de la pers
pectiva centrada en el Estado, afirma 
que gobernanza implica proveer una 
dirección coherente a la sociedad y que 
ésta es una función del Estado, inde
pendientemente de los cambios en las 
estructuras de gobierno promovidas 
por la descentralización y democrati 
zación . Peters sostiene que los esta
dos-nación y sus gobiernos siguen 
teniendo un rol central, y posiblemen
te el dominante, en cuanto a definir las 
formas de gobernanza. 

La perspectiva multicentrada es 
mas multidisciplinaria, hay definicio
nes desde disciplinas como la socio
logía, la antropología, la psicología 
social, y aun la ciencia política que 
sostienen que gobernanza es un con
cepto que se refiere básicamente a un 
proceso que envuelve el Estado, la 
Sociedad C ivil y el sector privado; sin 
embargo, hay importantes diferencias 
en los roles atribuidos a cada uno de 
estos actores. Por ejemplo, para los 
teóricos del capital social, para los cua

les, una Sociedad Civil fuerte es una 
garantía de buena gobernanza, ésta 
juega el papel principal. Para otros, 
como en el caso de los neo-marxistas, 
gobernanza es mas un juego de poder, 
en el cual la competencia de intereses, 
el conflicto y la negociación son ele
mentos básicos. Para otros, fmalmen
te, son las instituciones supra-nacio
nales las que tienen el rol principal, tal 
es el caso de los muchos teóricos de la 
globalización. 

Es claro que, independientemente 
del lugar del espectro en que nos pa
remos, las diferencias en el rol y fun
ciones atribuidos al Estado tienen re
lación directa con los cambios en los 
significados y usos del concepto de 
gobernanza. Esta relación es particu
larmente clara en América Latina, dado 
que las reformas estructurales, y en 
especial las de la década de los 80s, 
cambian sustancialmente el rol del Es
tado y en consecuencia el de los de
más actores sociales y políticos. El 
hecho es que hablar de lo público no 
equivale más a hablar del Estado, otros 
actores están ahora presentes y acti
vos, y en consecuencia las fronteras 
de lo público y lo privado no son tan 
claras como antes, y por ende las rela
ciones entre los diferentes actores; 
dentro de la dinámica de cambio, defi
nen nuevas formas de gobernanza y 
nuevas posibilidades para pensar lo 
público. 

" 	 Basado en. Pcters Guj', ClobClli~Cltion, InSlillllions and CovemClnce. in Governance in the 
Twent\'-fírst Century: Revita li zing the Publi c Sen' ice, Canadá: McGil l·Quccn's Universit)' 
Press. 2000, 
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Luego de revisar la literatura exis
tente es posible concluir que, éste es 
un espacio de conocimiento en cons
trucción y por lo tanto requiere mucho 
más trabajo de investigación e incor
poración de los aprendizajes deriva
dos de la praxis. Ésto nos permitirá re
[mar el concepto, en cuanto a las for
mas de gobernanza existentes , y en 
cuanto al por qué de las mismas; cons
truyendo así, conocimiento descripti
vo y explicativo. 

La definición que se adopta en este 
documento cabe dentro de la perspec
tiva multicentrada y propone que: go
bernanza es el proceso de decidir, eje
cutar y evaluar decis iones sobre asun
tos de interés público, proceso que 
puede ser caracterizado como unjue
go de poder, en el cual competencia y 
cooperación coexisten como reglas 
posibles; finalmente, el proceso está 
afectado por instituciones tanto for
males como informales. 

Como todos sabemos, las fronte
ras definidas a nivel conceptual se 
desdibujan en el terreno de lo prácti
co, es por eso que es útil e interesante 
revisar los conceptos que interceptan 
y/o limitan con el concepto de gober
nanza, como parte del esfuerzo de de
limitación del mismo. 

¿CUÁLES SON LAS FRON
TERAS CONCEPTUALES DEL 
CONCEPTO DE GOBERNAN
ZA? 

Existen tres conceptos relaciona
dos de cerca con el de gobernanza: 
capital social, gobernabilidad, y go
bierno. 

Capital Social: tal como gober
nanza, éste es un concepto relativa
mente nuevo, y por lo tanto existen 
también diversas definiciones para el 
mismo. Una de las mas aceptadas es: 
Capital Social como las redes, normas 
y confianza que constituyen la capa
cidad, requerida por individuos, gru
pos, organizaciones y comunidades 
para avanzar en la construcción de fu
turos sostenib les, dentro de un medio 
ambiente socio-económico cambiante 
(e.g., Coleman, 1988; Putman, 1993). El 
Banco Mundial afirma que: Capital 
Social se refiere a las instituciones , re
laciones y normas, que definen la cali
dad y cantidad de interacciones so
ciales en una soc iedad dada. Este ter
mino tiene su foco en la sociedad civil, 
diferenciándola del Estado y el merca
do . 

La definición mas famosa es qui
zás la propuesta por Putman l3 

, éste 
visualiza Capital Social como un con-

L' 	 PlItnam, R. The Prospc:roll s C0111mllnity - Social Cap ital and Pllblic Lile, in American 
Prospect 13: 35 -42. 
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junto de relaciones y asociaciones 
horizontales que impactan la produc
tividad de una comunidad; estas aso
ciaciones incluyen las redes de acción 
ciudadana y también las normas so
ciales. En conclusión, capital social se 
refiere al potencial de identificación, 
decisión y realización de acciones 
colectivas. Un grupo o comunidad con 
alta capacidad para actuar como un 
sistema coherente y cohesivo, será sin 
duda un mejor actor- interlocutor, en 
las relaciones de gobernanza; una 
Sociedad Civil fuerte , es crítica en la 
búsqueda de formas de gobernanza 
democráticas, a su vez, las fonl1as de 
gobernanza dominantes pueden for
talecer o debilitar la Sociedad Civi l. 

En sistemas políticos en los que la 
gobernanza está concentrada y aisla
da, como en el caso de los regimenes 
gobernados por elites de baja repre
sentación, no hay espacio para la pro
moción o creación de Capital Social. 
Finalmente, Capital Social es un con
cepto que se refiere a una capacidad 
potencial, mientras que gobernanza es 
un concepto de acción. 

Gobernabifidad: éste concepto 
fue el más utilizado hasta el momento 
en que el concepto de gobernanza in
gresó en el vocabulario de lo públ ico. 
Originalmente se refería a la capacidad 
del gobierno para cump lir sus funcio
nes, así como para ejercer su autori 
dad y controlar las acciones de sus 

gobernados. La cuestión es que un 
gobierno eficiente, con alta goberna
bilidad, será un mejor moderador de 
las relaciones de gobernanza, de tal 
manera que la gobernabilidad es de 
alguna manera, una condición para 
promover una gobernanza democráti
ca; a su vez, formas de gobernanza 
democráticas fortalecerán la goberna
bilidad. 

Gobierno: El Instituto de Gober
nanza (Institute on Governance), como 
palie de su proyecto de Identificación 
de Tendencias ("Trends Project"), rea
lizo una serie de seminarios en dife
rentes países, con el objetivo de ex
plorar el estado del arte de la gober
nanza desde sus aplicaciones. Como 
conclusión, se planteó que existe la 
tendencia a utilizar gobernanza como 
un sinónimo de gobierno '4 . 

Hay diversas causa posibles del 
uso de los dos términos como inter
cambiables: una es la confusión crea
da por la existencia de diversos signi
ficados del concepto de gobernanza; 
otra es el marco teórico utilizado, por 
ejemplo para aquellos que consideran 
gobernanza como una función del 
gobierno, aun aceptando la existencia 
de otros actores, no parecerá impor
tante diferenciar los términos, al fin y 
al cabo es el gobierno quien estáa car
go de ejercer la gobernanza.Otra fuen
te de confusión es el contexto cam
biante en el que gobierno y demás ac

" 	 Plumptre, J. & Graham .l . Coverllonce ond Cood Coverna nce: in/erna/ional al/(1 
Aboriginal Perspec/ives , 1nst itute on Governance, Dec3. 1999 (t raducción de la autora de 
este documento). 
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tores interactúan, desde un estructura 
de decisión altamente centralizada, 
concentrada y jerarquizada, hasta es
tructuras flexibles , altamente descen
tralizadas, abiertas y horizontales, en 
las cuales las decisiones se toman en 
forma colectiva. Finalmente, debido a 
la naturaleza dinámica de los procesos 
de cambio en curso a nivel regional: 
democratización y descentralización, y 
porque no globalización, encontramos 
diversas combinaciones de los viejos 
y nuevos significados atribuidos tan
to a gobierno como a gobernanza. 

Vincent Wrightl5 realizó un proyec
to de investigación, en países del he
misferio noroccidental, acerca de la 
división entre lo público y lo privado a 
lo largo del siglo XX. Como un resul
tado del mismo, Wrigbt afirma que la 
crisis del petróleo de los 70s y la elec
ción de lideres conservadores, en los 
paises lideres del mundo desarrollado, 
a fmales de esa misma década, produ
jo un retroceso en el papel del gobier
no en las democracias . Según Wright, 
re-estructuración y modernización se 
convierten en eufemismos para refe
rirse al abandono por parte del Estado 
de las responsabilidades sociales y 
económicas que tradicionalmente ha
bía asumido. 

La tendencia a la que Wrigbt se 
refiere, ocurre tam bién en América La
tina y es especialmente critica durante 

los 80s. Uno de los elementos orienta
dores de las reformas del Estado en 
los 80s, es la afirmación de que los 
asuntos públicos no son asuntos del 
gobierno; la ideología neo-liberal pro
mueve la reducción del papel del Esta
do y celebra el fin del estado-bienes
tar y del modelo de substitución de 
importaciones. La modernización (¿otra 
vez?) es el ideal, en esta ocasión signi
ficando para muchos políticos y gran 
parte de la opinión pública, que el sec
tor privado y el mercado se han con
vertido en el paradigma de eficiencia 
para alcanzar resultados, ya sean es
tos públicos o privados. 

En América Latina la propuesta de 
reformar y modernizar el Estado es bien
venida, pmticularmenteporque éste no 
estaba cumpliendo a cabalidad sus 
funciones, ni alcanzando las metas 
esperadas. El rol del gobierno, como 
representación del Estado en acción , 
es redefmido como facilitador de la di
námica de mercado, lo que supone que 
a la larga traerá mayores beneficios para 
la sociedad como un todo. Si recorda
mos que la definición de gobernanza 
asumida, se refiere a las interacciones 
entre gobierno, sector privado y So
ciedad Civil , cualquier cambio en una 
parte del sistema cambiara tanto el 
equilibrio como las interacciones del 
sistema como un todo, la gobernanza 
se redefme también al cambiar las fun
ciones del Estado. 

15 	 Wrighl , y. BllIrring Ihe Public-PrivGle Divide, in Governance in lhe Twenty-firsl Century: 
RevilaJizing lhe PlIblic Service. Canadá: McGill-QlIeen's University Press, 2000, pp. 155
174 . 
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Asumiendo esta perspectiva sis
témica, es posible afirmar también que 
cambios en el sistema pueden ser pro
movidos desde cualquiera de los ac
tores involucrados, sin embargo esta
mos asumiendo que las relaciones de 
gobernanza ocurren al interior de un 
todo sistémico, pero, ¿hay en realidad 
un so lo sistema?, o, ¿es posible iden
tificar sistemas paralelos interactuan
do? El caso Latinoamericano es parti
cularmente interesante pues ante la 
falta de credibilidad por parte del Esta
do, así como la identificación de éste 
con intereses privados, se ha dado lu
gar en América Latina al surgimiento 
de organizaciones paralelas involucra
das en la solución de asuntos púb li
cos: poderes paraestatales . Así las 
cosas, es posible encontrar estructu
ras de poder paralelas y coexistentes, 
que podrían denominarse incluso 
como para-gobiernos. 

Por ejemplo, asumiendo que go
bernanza es la interacción a través de 
la cual se toman decisiones sobre asun 
tos públicos, en el caso de Colombia 
se puede aventurar que en regiones 
del país ha habido gobernanza sin in
cluir las instituciones del gobierno. En 
ocasiones, la población ha «reconoci
do» como autoridad a actores paraes
tatales, ya sean éstos, paramilitares o 
guerrilla. No se conocen estudios que 
aborden esta problemática desde el 
concepto de gobernan::a, ésta es un 
área de investigación particularmente 
interesante en el contexto latinoameri
cano, aun por desarrollar. 

El Instituto Internacional de Cien
cias Administrativas -iJltemational lns
titute of Administrat ive Sciences 
(IIAS), con sede en Bruselas, en un 
documento del año 96 sosten ía que 
gobernanza es un concepto más am 
plio que el de gobierno. De acuerdo a 
su definición, el gobierno esta básica
mente constituido por la constitución, 
y los poderes legislativos, ejecutivo y 
judicial; mientras que gobernanza se 
refiere a las interacciones entre estas 
instituciones fOlmales y aque llas de la 
Sociedad Civil. 

Como conclusión, podemos asu
mir que gobiemo se refiere básicamen
te a las organizaciones y/o institucio
nes a cargo de garantizar que, las deci
siones relacionadas con asuntos pú
blicos cuenten con los medios necesa
rios para ser realizadas en forma exito
sa, y que estas decisiones refl ejen cier
to equilibrio de intereses. Gobernan::a 
se refiere al proceso de toma de deci
siones, de negoc iación de prioridades, 
de utilizac ión del poder, y a los valores 
expresados en el proceso mismo. 

En la sección siguiente se presen
ta una revisión de algunos de los pro
yectos de investigación e interven
ción, real izados básicamente desde 
agencias intemacionales . La idea es 
comparar los retos que la teoría enfi'en
ta con los aprend izajes de campo para 
identi ficar los modelos de relación 
emergentes, y fortalecer nuestros es 
fuerzos en pro de formas de gobeman
za mas democráticas e inclusivas. 
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LA PRAXIS 

En el momento existe una cantidad 
creciente de proyectos de investiga
ción o intervención, enfocados o rela
cionados con gobernanza, lo cual es 
consistente con el uso creciente del 
concepto y los debates alrededor del 
mismo. Sin pretender cubrir la diversi
dad de esfuerzos en curso, se han se
leccionado proyectos liderados por 
organismos internacionales amplia
mente reconocidos, que por su larga 
trayectoria de trabajo en desarrollo, 
han logrado realizar proyectos soste
nibles en el área de gobernanza. Las 
siguientes son las organizaciones in
volucradas en financiar, o promover, 
proyectos de investigación o interven
ción sobre gobernanza, y que han 
manejado el concepto en forma con
sistente y continuada: 

El Instituto de Gobernanza (The 
Institute on Governance), una ONG 
canadiense creada en 1990 con el pro
pósito de promover gobernanza efec
tiva, tanto en Canadá como a nivel in
ternacional. El Instituto se concentra 
en cuatro temas: participación ciuda
dana, formas de gobernanza nativas, 
construcción de capacidad institucio
nal, y medición de desempeño y rendi
ción de cuentas l6 

• 

El Centro Canadiense para Ges
tión del Desarrollo (The Canadian 

16 Ver www.iog.ca 

17 Ver www.ccllld-ccg.gc.ca 

18 Ver www.unchs.org/govern; wWIV.tugi.adp 
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Centre for Management Development), 
una agencia del gobierno canadiense 
que tiene una serie de publicaciones 
tanto en gobernanza como en geren
cia pública. Estas publicaciones son 
el resultado de tres proyectos de in
vestigación, a partir de los cuales esta 
organización definió una nueva agen
da de investigación para los años 2000
2001, esta vez enfocada en moderni
zación de formas de gobernanza; se 
definieron los siguientes cuatro sub
temas: ciudadanos y ciudadanía, cam
bios en la democracia representativa, 
el nuevo rol del gobierno, y refonnas 
requeridas en el servicio público l7 

. 

Las Naciones Unidas, en particu
lar su Centro para los Asentamientos 
Humanos (HABITAT) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD), los cuales han desarro
llado proyectos de investigación, es
pecialmente en áreas urbanas, con en
foques en género, medio ambiente, 
capacidad institucional, y otros temas 
relacionados con gobernanza. Las 
Naciones Unidas tienen dentro de su 
sitio Web un espacio dedicado a go
bernanza urbana. Los proyectos que 
se presentan al final de este documen
to son palie de la Iniciativa en Gober
nanza Urbana -TUGJl 8 

, un proyecto 
financiado por PNUD y desarrollado 
en Asia. 

- t'I1 desarrollo 

www.unchs.org/govern
http:www.ccllld-ccg.gc.ca
http:www.iog.ca
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El Banco Mundial tiene una sec
ción en desarrollo urbano y ha finan
ciado diversos proyectos en gober
nanza urbana; los proyectos financia
dos por el Banco Mundial reflejan su 
propuesta de apeltura de mercados, en 
consecuencia han estado concentra
dos en la promoción de mayor capaci
dad de respuesta y de rendición de 
cuentas por parte del Estado, y en 
evaluar la relación entre gobernanza 
y desempeño económico l9 

. 

lnter-American DiaLogue, que es 
un centro independiente para el análi
sis de las relaciones económicas y 
políticas entre Estados Unidos y Amé
rica Latina. Su agenda de investiga
ción esta enfocada en 4 grandes te
mas: gobemanza democrática, coope
ración inter-americana, integración 
económica, y equidad soc ial20 

. 

Una tabla resumen de los proyec
tos de investigación revisados se pre
senta al final de este documento, ésta 
incluye: nombre de la organización, 
programa bajo el cual el proyecto fue 
realizado, nombre de los investigado
res, una breve descripción del proyec
to, metodología utilizada, casos de 
soporte y conclusiones, y fuentes de 
financiación (ver Tabla No.l). 

Además de las organizaciones 
mencionadas, con amplia trayectoria, 

'9 Ver \VW\\'. \Vorldbank.org/\\'br/governance 
» Ver ww\\·.iadialg.org 
" Ver \\w\\'.gdrc.org/u-gov 
" Ver \Vw\V.g lobalpolicy.org 

existen otras iniciativas de reciente 
creación que vale la pena mencionar. 
El Centro de investigación en Desa
rrollo Global21 -Global development 
Research Center, una organización vir
tual en la cual gobernanza urbana es 
uno de sus tópicos centrales; El Foro 
de política Global22 -Global Policy Fo
rum, creado en diciembre de 1993 para 
supervisar los procesos de elaboración 
de política global en la Naciones Uni
das, trabaja con ONG 's para promover 
mas presencia ciudadana dentro del 
sistema de Naciones Unidas. 

Muchos de los proyectos revisa
dos tenían como objetivo la creación 
de indicadores, validos y confiables, 
para evaluar gobernanza; muchos de 
éstos son conocidos dado que se han 
utilizado para evaluar conceptos fron
terizos, tales como capital social, des
empeño del Estado, y gobernabilidad. 

LAS VARIABLES Y SUS IN
DICADORES 

Luego de revisar los proyectos rea
lizados es posible concluir que, a pe
sar de las diferencias aparentes, éstos 
presentan un conjunto de variables e 
indicadores de gobernanza en común; 
adicionalmente existe un conjunto de 
variables e indicadores que no son 
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comunes, y son listados como secun
darios. 

Las variables principales son: par
ticipación, equidad, rendición de cuen
tas, y eficiencia; muchas de las otras 
variables utilizadas pueden ser inclui
das dentro de estas cuatro, por ejem
plo, orientación al consenso puede ser 
incluida en participación o equidad, 
dependiendo de la definición que se 
utilice. A continuación se presentan las 
variables principales y secundarias, 
así como sus indicadores. 

ro 
'6 
e 
:o 
::;;: 	 Variables Principales: 
o 
u 
e 
ro 
en 	 Participación 
"O 
.D 

w 	
Se refiere a la posibilidad que tiene 

ID cada persona, hombre o mujer, de ser~ 
g considerado en el proceso de toma de 
'¡ji 

w decisiones, ya sea en forma directa o a 
e 
ID través de instituciones de intermedia
<J) 
o 

"O ción legitimas que representen sus inro 
~ tereses. La participación se construye 
e 
'0 
'(3 sobre la base de la existencia y res pe
ro 
.Ql to de los derechos de libertad de ex
1ií 
ID 
> presión y asociación. 
.S 
ID 

"O 
<J) 

o 	 Indicadores: 
13 
ID 
>- l. Representación y rol de nuevos 

... 
e 

grupos de interés en la planeación,Cl. 

<!) decisión , realización y evaluación 
e 
~ 

de proyectos, programas, o políti-ID 

"O 

e 


ID 	 cas que los afectan . Por ejemplo: el 
'0 
'(3 	 nuevo rol del sector privado en la 
u 
ID 	 prestación de servicios públicos, w en 

e 
ro 	 programas ambientales, creación 
:o 
en 	 de empleo, etc .; de igual manera los 
ID 
ro nuevos rol es de la Sociedad Civil 1ií w y las ONGs en la realización de pro

gramas municipales, gerencia de 
entidades públicas y mixtas, etc.; 

2. 	 Libertad de prensa y medios en 
general, así como la existencia de 
medios de comunicación locales; 

3. 	 Porcentaje de votantes, analizados 
por género y estrato socio-econó
mico; 

4. 	 Procesos públicos de discusión de 
asuntos importantes para la comu
nidad a cualquier nivel; 

5. 	 utilización del referendo para tomar 
decisiones críticas; 

6. 	 Derecho de asociación. 

Equidad 
Se refiere al acceso en términos de 

igualdad a oportunidades que garan
tizan y mejoran el nivel de bienestar de 
la sociedad, siendo claro que inicial
mente la población objetivo deben ser 
los miembros más vulnerables de la 
sociedad. 

Indicadores: 
1. 	 Inclusión de grupos excluidos en 

procesos consultivos; 
2. 	 Destinación de recursos dirigidos 

a poblaciones vulnerables; 
3. 	 Acceso a servicios básicos de sec

tores de la población en desventa
ja; 

4. 	 Representación de las mujeres; 
5. 	 Cifras de desempleo; 
6. 	 Índice de pobreza. 

Rendición de Cuentas 
Esta variable se refiere a la respon

sab ilidad de quienes han recibido un 
poder delegado para con los delega-
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dos, el supuesto básico es que quie
nes son gobernados delegan volunta
riamente su poder. Por ende se refiere 
a la necesidad de los delegatarios de 
aceptar y respetar una serie de crite
rios establecidos con el objeto de eva
luar el desempeño del gobierno y de 
quienes lo conforman. 

Indicadores: 
1. 	 Regularidad en las transacciones 

fiscales y cumplimiento de los re
quisitos legales y normas adminis
trativas; 

2. 	 Mecanismos disponibles para que 
el público pueda informarse sobre 
proyectos, procesos y recursos ; 

3. 	 Sistemas de comunicación que ase
guran que las metas planteadas 
son clara y oportunamente comu
nicadas; 

4. 	 Grado de delegación de autoridad; 
5. 	 Grado en el que las quejas y recla

mos son atendidos por la adm inis
tración. 

Eficiencia 
Se refiere al logro de resultados que 

se adecuan a las necesidades de los 
diferentes grupos, así como a la maxi
mización de los recursos. Lo que se 
debe hacer se hace s in desperdiciar 
recursos. 

Indicadores: 
1. 	 Utilización económica de fondos, 

mano de obra, y otros recursos ; 
2. 	 Existencia de mecanismos para eva

luar el desempeño económico; 
3. 	 Reducción de la población vivien
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do bajo la línea de pobreza; 
4. 	 Aumento de la participación en vi

vienda, educación, y otras áreas en 
bienestar, sobre la población total ; 

5. 	 Medición y mejoramiento del gra
do de satisfacción de las poblacio
nes atendidas. 

Variables Secundarias: 

Capacidad de Respuesta 
Esta es una variable que puede 

considerarse como una medida de la 
variable principal rendición de cuen
tas, porque se refiere a la capacidad de 
los lideres y servidores públicos para 
responder a las necesidades de los ciu
dadanos; sin embargo también está 
relacionada con equidad y eficiencia. 
Puede ser reconocida por la existencia 
de una política explicita e intencional 
de servicio hacia los ciudadanos que 
se mantiene en forma consistente y se 
expresa a lo largo de las diferentes or
ganizaciones de la administración. 

Indicadores: 
1. 	 Existencia de mecanismos par de

terminar las preferencias y necesi
dades de la gente, por ejemplo: 
encuestas, foros públicos, líneas 
de teléfono de servicio al cliente, 
etc .; 

2. 	 Existencia de mecanismos de par
ticipación de los ciudadanos en la 
implantación y realización de pla
nes, programas y proyectos, por 
ejemplo: la existencia de un conse
jo consultivo, audiencias públicas, 
etc.; 
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ractuar, criticar. y sugt" -- ~ 

en las acciones qu el =  _ 
implementa para dar ,""",r.-"'~ 
necesidades plame2~::': : -
cons tituyentes . 

Innovación A 
Gerencial 

Ésta puede ser una 5-::.'- 

efi ciencia; se refiere a n.·-
sas implementadas po:- g 0 :' =-
3les. por ejemplo: carne ' - . 

dimientos administrcr" . 

ión de recursos. refo~~ I-""~.-"",.. 
50stenibilidad econórn 'c_ 
~ión del medio ambiente. ~ 
~e la comunidad. etc. 

Indicadores: 

dad y economía: 
Generación de mec i 
no comunes. nO\ e 05a5. 

- . Adopc ión de con p- -



:3 línea de pobreza; 
:0 de la participación en vi

ucación, y otras áreas en 
. ~.5~. sobre la población total; 

u"'~:c:on y mejoramiento del gra
=~:isfacción de las poblacio

idas. 

ariables Secundarias: 

-~cidad de Respuesta 
na variable que puede 

~'i!..."e como una medida de la 
:' l~ r"';.ncipal rendición de cuen

~::...e se refiere a la capacidad de 
_ . • 5 :. servidores públicos para 

~¿e¡ ~!:!S necesidades de los ciu
=-,.~; S.!l embargo también está 
:~'~.:z con equidad y eficiencia. 

econocida por la existencia 
-ica explicita e intencional 
:'~cia los ciudadanos que 

=en forma consistente y se 
argo de las diferentes or

.....,~,...., de la administración. • ..;.¡..,.~es 

- ;c:!dores: 
:::a de mecanismos par de

::;.:!: hs preferencias y necesi
. 5 ce la gente, por ejemplo: 

_ce5~. foros públicos, líneas 
~t0'10 de servicio al cliente, 

~eCC:3 de mecanismos de par
~-;¿'" de los ciudadanos en la 

--~gramas y proyectos, por 
. -3 existencia de un conse

t.o .:;\'0. audiencias públicas, 

3. 	 Existencia de mecanismos de eva
luación que permitan saber sí las 
metas y fines de programas y pro
yectos se alcanzan y sí éstas im
pactan las poblaciones determina
das como beneficiarias. 

4. 	 Presencia de procedimientos sen
cillos para asegurar acciones de 
respuesta justas y rápidas a las 
quejas y reclamos del público; 

5. 	 Disponibilidad de información que 
le permita a los ciudadanos inte
ractuar, criticar, y sugerir cambios 
en las acciones que el gobierno 
implementa para dar respuesta a las 
necesidades planteadas por los 
constituyentes. 

Innovación Administrativa/ 
Gerencial 

Ésta puede ser una sub-variable de 
eficiencia; se refiere a reformas exito
sas implementadas por gobiernos lo
cales, por ejemplo: cambios en proce
dimientos administrativos, moviliza
ción de recursos, reformas políticas, 
sostenibi lidad económica, conserva
ción del medio ambiente, participación 
de la comunidad, etc. 

Indicadores: 
1. 	 Las estructuras y procedimientos 

burocráticos se han mejorado para 
orientarlos a estándares de servi
cio, tales como eficiencia, efectivi
dad y economía; 

2. 	 Generación de medidas apropiadas, 
no comunes, novedosas; 

3. 	 Adopción de conceptos y prácti
cas innovadoras en el manejo de 

problemas locales, tales como de
gradación ambiental, tenencia de 
la tierra, incidencia de la pobreza, 
etc.; 

4. 	 Aplicación de técnicas de nueva 
gerencia tales como gerencia de la 
calidad total, nuevas tecnologías, 
sistematización, etc. 

Asociaciones Público-Privadas 
Ésta puede ser considerada una 

sub-variable de participación; se refiere 
a la existencia de un vínculo activo de 
trabajo conjunto entre el gobierno y el 
sector privado en los programas loca
les. 

Indicadores: 
1. 	 Creación y puesta en marcha de 

políticas e incentivos para promo
ver la participación del sector pri
vado en el desarrollo; 

2. 	 Presencia de iniciativas de secto
res de la economía para mejorar la 
eficiencia de la burocracia local, por 
ejemplo: mejoramiento de la tecno
logía, programas de entrenamien
to, etc.; 

3. 	 Integración de los sectores priva
do y público en la implantación, fi
nanciación y realización de progra
mas y proyectos públicos; 

4. 	 Privatización de servicios públi
cos. 

Interacción Estado-Ciudadanos
ONOs 

La interacción entre el gobierno y 
sus ciudadanos puede ser considera
da una sub-variable de p3l1icipación. 
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Se refiere a la comunicación abierta 
entre organizaciones no gubernamen
tales, el gobierno y la comunidad como 
un todo. 

Indicadores: 
1. 	 Presencia y alcance de esfuerzos 

de cooperación entre los gobier
nos locales, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad; 

2. 	 Existencia de mecanismos que per
mitan la consulta entre el gobierno 
local y sus constituyent.es en asun
tos de interés general; 

3. 	 Existencia y alcance de proyectos 
que son el resultado de la coopera
ción entre el gobierno local, las or
ganizaciones no gubernamentales y 
las organizaciones de voluntariado .. 

Administración Descentralizada 
Esta variable puede ser considera

da un componente de eficiencia. Se 
refiere a la habilidad de la administra
ción local para delinear y delegar res
ponsabilidades, así como para asegu
rar el cumplimiento de dichas respon 
sabilidades. 

Indicadores: 
1. 	 Presencia de líneas claras de deli

mitación y de delegación de res
ponsabilidades; 

2. 	 Presencia de sistemas de evalua
ción que provean retroalimentación 
sobre resultados en las tareas de
legadas; 

3. 	 Existencia y alcance de autonomía 
en los grupos responsables de ta
reas delegadas; 

4. 	 Consistencia entre la estructura 
jerárquica y los grupos delegata
rios de tareas particulares. 

Creación de Redes 
Se refiere a la habilidad de los go

biernos locales para forjar relaciones 
de cooperación con otros gobiernos y 
entidades; el fin ultimo es el fortaleci
miento del sistema mas amplio y la crea
ción de capacidad estructural. Esta 
variable está relacionada de cerca con 
participación y eficiencia. 

Indicadores: 
1. 	 Extensión (número) de redes inter

gubernamentales ; 
2. 	 Extensión (número) de redes re

gionales, intralocales; 
3. 	 Extensión de redes de interacción 

intemacional (pueden ser por ejem
plo de un país con otros países de 
la región); 

4. 	 Alcance de la complementariedad 
de recursos en la red; 

5. 	 Extensión de intercambio y coope
ración tecnológica; 

6. 	 Promoción de intereses y agendas 
comunes; 

7. 	 Intercambio de aprendizajes, capa
citación y entrenamiento. 

Desarrollo del Recurso Humano 
Se refiere a la realización sostenida 

de programas para reclutar, entrenar, 
motivar y desarrollar los recursos hu
manos con ei objetivo de promover su 
eficiencia y orientación al servicio; esta 
variable se utiliza también para medir 
gobernabilidad. 
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Indicadores: 	 una oportunidad para exp lorar y 
1. 	 Presencia y cubrimiento de las po- «negociar» cuáles son las caracte

líticas diseñadas para mejorar di- rísticas que la definen, y definir las 
versos aspectos del recurso huma- acciones para alcanzarla. Para Amé
no y la gerencia del mismo; rica Latina, dada la complejidad de 

2. 	 Existencia de un programa soste- su realidad política y social , este 
nido de reclutamiento y selección concepto es un espacio de liber
basado en el merito y las capacida- tad para imaginar un futuro posi
des; ble en medio de las múltiples cri

3. 	 Existencia de programas de capa- siso 
citación y entrenamiento para ofi- .¡' Los proyectos de investigación o 
ciales del gobierno local; intervención amplían la diversidad 

4. Clasificación y plan de compensa- de significados existentes y son, 
ción basado en el principio de igual de cierta manera, una búsqueda en 
salario por igual trabajo. la práctica del mejor significado. 

.¡' A pesar de la divers idad de defini-
CONCLUSIONES ciones existentes y de la variedad 

de experiencias prácticas, en el 
Luego de revisar el concepto de ejercicio analítico prevalece un en

gobernanza en sus dimensiones teóri- foque centrado en el Estado. 
.¡'cas y prácticas es posible concluir que: Existen superposiciones en las 

variables e indicadores utilizados 
.¡' Existen diversas acepciones para para evaluar gobemanza. Esto pue

el termino de gobemanza, con una de representar una ventaja pues 
variabilidad suficiente como para podemos agregar medidas prove
considerar este termino como en nientes de otros campos o concep
proceso de fonnación . Quizás se- tos para aproximar una evaluación 
ria mas apropiado decir que dado de la gobernanza. 
que este concepto se refiere a pro- .¡' Existe ambigüedad en las definicio
cesos dinámicos de interacción es nes de las propias variables, a ve
en sí mismo dinámico y cambiante. ces encontramos dos variables en 
Sin embargo también es cierto que apariencia diferentes pero que se 
la ambigüedad que acompaña el refieren a lo mismo; mientras que 
termino, es expresión de las dife- podemos encontrar definiciones 
rentes perspectivas teóricas exis- sustancialmente distintas de la mis
ten tes, las cuales no son siempre ma variable. 
reconciliables. .¡' Si bien, el discurso teórico se ha 

.¡' 	 La existencia de un amplio rango hecho más inclusivo y se refiere 
de significados para el término go- con más frecuencia a una combi
bernan::a puede ser vista como nación de actores y a estructuras 
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más horizontales, la mayoría de las 
variables e indicadores siguen es
tando concentrados en el Estado. 
Muchas veces desde una perspec
tiva teoricamente multicentrada, 
encontramos aplicaciones centra
das en el Estado. 

./ 	Muchos de los indicadores de go
bernanza se refieren a descentrali
zación, como por ejemplo los utili
zados por HABITAT (Centro para 
los Asentamientos Humanos de las 
Naciones Unidas), en los cuales 
descentralización (fmanciera y po
lítica) es utilizada como indicador 
de gobernanza urbana. 

./ 	Frecuentemente el desempeño del 
gobierno, con relación a sus fun
ciones, es utilizado como la varia
ble clave en la evaluación de go
bernanza, mostrando una clara 
preferencia por un modelo centra
do en el estado. 

./ 	Ninguno de los indicadores eva
lúa el rol de la comunidad en si mis
ma, o asume el que ésta u otros 
actores puedan desempeñar un rol 
proactivo en cuanto a gobernan
za. América Latina tiene muchas 
lecciones que ofrecer en este te
rreno. 

./ 	Ninguno de los indicadores reco
noce o investiga la existencia de 
proyectos y programas no estata
les, como fuentes y/o indicadores 
de gobernanza. 

./ 	Los indicadores revisados se pue
den agrupar en dos categorías: 

a. 	 Un conjunto de indicadores que se 
centra en la identificación de cam

32 ApORTES DE LA TEORíA y LA PRA.'\JS PARA LA NUEVA GOllER\A\ZA 

bios en el desempeño del gobier
no local: qué tan inclusivo, trans
parente, responsable, etc., es éste. 

b. 	 Un conjunto de indicadores que se 
centra en la identificación de nue
vas formas de asociación y vincu
lación entre diferentes actores, 
pero que considera que éstas es
tán fundamentalmente promovidas 
desde el gobierno. 

Las limitaciones en el manejo del 
termino, tanto desde la teoría como 
desde la práctica, tienen que ver con 
la incapacidad para reconocer, fortale
cer e incorporar formas alternativas de 
gobemanza, no lideradas por el gobier
no. Con esto no quiero decir que el 
gobierno no tiene una responsab,ilidad 
importante en la construcción de go
bernanza democrática, pero lo cierto 
es que en realidades como las de Amé
rica Latina, donde hay poderosos ac 
tores para-estatales, donde el Estado 
ha sido debilitado persistentemente, y 
donde los niveles de credibilidad y le
gitimidad son bastante bajos, es im 
portante e interesante aprender de las 
formas de gobernanza emergentes. 

Muchas veces los paradigmas im
portados, tanto teóricos como prácti
cos, son insuficientes para captura la 
complejidad de realidades sustancial
mente distintas de aquellas en las que 
se han producido las teorías y los mo
delos de investigación y/o intervención. 

Lo cierto es que el concepto de 
gobernanza es una buena excusa para 
repensar nuestras realidades y tomar 
decisiones acerca de cómo construir 

soc iedades más modernas 
sentido más antiguo de la 
nidad, de libre pensamieG¡ 
igualdad de oportunidadc 
sivas y democráticas. 
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esempeño del gobier
dé tan inclusivo, trans

. ;esponsable, etc., es éste. 
'0 de indicadores que se 

identificación de nue
.le asociación y vincu· 

. :re dife rentes actores, 
e ,::onsidera que éstas es

"-- ..3.-;¡entalmente promovidas 

_

~ 

-
_

-",;,\::.ca. tienen que ver con 
ara reconocer, fortale

~r fo rmas alternativas de 
lideradas por el gobier
o quiero decir que el 
ne una responsabilidad 
a construcción de go

1:::e-=z-.i2 t!e!!:.ocrática, pero lo cierto 
. . ades como las de Amé
. nde hay poderosos ac

-' -es~arales, donde el Estado 
do pers istentemente, y 
s de credibilidad y le
astante bajos, es im

I -~ e ~:e:-esante aprender de las 
rnanza emergentes. 
es los paradigmas im
¡eóricos como prácti

""" ~~ientes para captura la 
realidades sustancial

."";as de aquellas en las que 
-~- ::ido las teorías y los mo

~5tlgación y/o intervención. 
es que el concepto de 

~ • 73 es una buena excusa para 
-~ras realidades y tomar 

rca de cómo construir 

sociedades más modernas en el 
sentido más antiguo de la moder
nidad, de libre pensamiento, con 
igualdad de oportunidades, inclu
sivas y democráticas. 
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APORTES DE LA TEORíA Y LA PRAXIS PARA LA NUEVA 

GOBERNANZA 


RESUMEN 

Se ha planteado reiteradamente que 
la «buena gobernanza» es la clave 
para erradicar la pobreza y promover, 
finalmente, el desarrollo. Sin embargo 
no está del todo claro a que nos referi
mos con el termino buena gobeman
za, o gobernanza democrática. Re
flexionar sobre los vacíos teóricos del 
concepto, así como sus limitaciones y 
posibilidades de aplicación represen
ta una oportun idad para repensar 
nuestras propias realidades y apren
der de las formas emergentes de go
bernanza que le son particulares a los 
profundos procesos de cambio y los 
conflictos de América Latina. La teoría 
ha sido y es insuficiente para captar la 
complejidad de la praxis, sin embargo 
es extremadamente útil como ejercicio 
analítico para abordar dicha complej i
dad. Por su parte, el ejercicio práctico 
es la materia prima de la teoría y su 
campo de validación. 

El carácter normativo de la prácti
ca política, ya sea en la construcción 
de teoría o en el ejercicio práctico es 
indiscutible, con esto quiero decir que 
si bien en otros campos de la ciencia el 
debate sobre la supuesta neutralidad 
del conocimiento puede aun tener ca
bida en el terreno pal1icular de la poI Í
tica pública no lo tiene. Nuestra forma 

María Victoria Wltittingltam 

de leer la realidad socio-política, de 
utilizar los conceptos teóricos, de pri
vilegiar una explicación sobre otra, las 
decisiones sobre cuales son las pre
guntas relevantes, etc., son expresio
nes de decisiones valorativas, y por 
ende normativas. 

El concepto de gobernanza es par
ticularmente útil para ilustrar el argu
mento propuesto, sus diversas acep
ciones y aplicaciones reflejan clara
mente decisiones acerca de cómo debe 
ser el sistema socio-político y el ejerci
cio del poder al interior del mismo. Este 
documento tiene como objetivo pre
sentar una revisión, no exhaustiva, de 
los diferentes usos y acepciones del 
concepto de gobernanza, así como de 
los proyectos de investigación e in
tervención orientados a promover y 
fortalecer la ' buena gobernanza' -teo
ria y praxis- tratando de identificar los 
vacíos existentes y las preguntas emer
gentes. 

La intención final sin embargo, es 
aportar al debate sobre los valores y 
acciones que han orientado y orien
tan los procesos de cambio en los sis
temas socio-políticos Latinoamerica
nos, particulamlente los procesos de 
democratización y descentralización; 
el supuesto básico que orienta este 
documento es que las interacciones 
entre los diferentes actores políticos, 
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y entre sus intereses, reflejan la cali
dad del régimen político, e impactan la 
calidad de vida del sistema como un 
todo y de los individuos que lo con
forman. 

ABSTRACT 

One has considered repeatedly 
that «good gobernanza» is the key to 
eradicate the poverty and to prom0

te,fina/ly, the development. Neverthe
!ess it is not absolutely clear to that 
we talked about with lfinish good go
bernanza, 01' gobernanza democratic. 
To reflect on the theoretical emptines
ses ofthe concept, as well as their li
mitations and possibilities of appli
cation represent an opportunity to 
rethink our own realities and to learn 
ofthe emergent forms ofgobernanza 
that is to him particular to the deep 
processes ofchange and the conjlicts 
ofLatin America. The theOfy has been 
and is insujJicient to catch the com
plexity of praxis, nevertheless is ex
tremely useful like analytical exerci
se to approach this comple.xity. On the 
other hand, the practical exercises is 
the raw materia! ofthe theory and its 
field ofvalidation. 

The normative character of the 
politica! practice, 01' in the construc
tion oftheot)J or the practica! exerci
ses is zmquestionable, with this Jmean 
that a!though in otherfields ofscien
ce the debate on the sllpposed neu
tralit)' ofthe knowledge can even herve 
capaci/)' in the particular !und ofthe 
public polic)' does not have it. Ollr 
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form to read the partner-political rea
lity, to use the theoretical concepts, 
to privi!ege an exp!anation on ano
ther one, the decisions on as are the 
excellent questions, etc., they are e.x:
pressions of decisions valorativas, 
and therefore normative 

The concept ofgobernanza is par
ticularly usefu! 10 illustrate the pro
posed argument, their diverse me
anings and applications reflect deci
sions clear!y about how it must be the 
partner-political system and the exer
cise ofthe power to the interior ofthe 
same one. This document must like ob
jective present/disp!ay a revision, no
nexhaustive, of{he different uses and 
meanings ofthe concept from gober
nanza, as we!! as oftheprojects ofin
vestigation and intervention oriented 
to promote and to fortijj; , good go
bernanza ?-teoria and prCL-.;;is- being 
tried to identijj; the existing emptines
ses and the emergent questions 

The final inlention nevertheless, 
is lo contribute to lhe debate on {he 
values and actions {hat have orien
ted and orient {he processes ofchan
ge in the Latin American partner-po
litica! systems, particular!y the pro
cesses ofdemocratization and decen
tralization; the basic assumption that 
it orients east document is that {he 
interactions between the different 
politica! actors, anc! Iheir interests, 
reflect the qua/ity of the politica! re
gime, and hit the qZlality ofliJe ofthe 
sys/em /ike a who!e anc! the indivi
dua!s that conform il. 

PARA INTERN 

RESUMEN 

En la primera secci ' ,.. 
presenta las caracterí i 
de las Políticas Púb licas 
América Latina y El Cari _, 
se con una introducciór 
sus orientaciones actua: , __ 
perspectiva conceptual. re 
las con los heterogéneos ¡:
Desarrollo que se im ple _ 
región. Se introduce tan:. '~ _ 
que de las Organizacion 
dad Civi l (OSC) sobre e :~ 
cando en ellas su carnc ,t'- _ _ 

mentos para satisfacer ..oS -_ 

des de la población. 
En la segunda secció'" :~ _ 

ce la asociación entre Te _ 
ciones y los Servicios d 
gado, que en la región h:l.~ 
tre 1990 y el momento a , 
so de modernización :e"" 
empresarial que en este ú ': 
ha significado su priva '<>2_ 

mayoría de los países. au 
cepciones, confirman do ~ 

estructural que hace parte e 
dad del continente. 

se hace una caracteriza 
cha digital entre nue [ro 
los países desarro llados _ 
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POLíTICAS PUBLICAS 

PARA INTERNET EN AMERICA LATINA y EL CARIBE 


RESUMEN 

En la primera secc ión la ponencia 
presenta las características generales 
de las Políticas Públicas actuales en 
América Latina y El Caribe, iniciándo
se con una introducción que aborda 
sus orientaciones actuales desde una 
perspectiva conceptual, relacionándo
las con los heterogéneos procesos de 
Desarrollo que se implementan en la 
región, Se introduce también el enfo
que de las Organizaciones de la Socie
dad Civil (OSC) sobre el tema, desta
cando en ellas su carácter de instru
mentos para satisfacer las necesida
des de la población. 

En la segunda sección se estable
ce la asociación entre Telecomunica
ciones y los Servicios de Valor Agre
gado, que en la región han vivido en
tre 1990 y el momento actual un proce
so de modernización tecnológica y 
empresarial que en este último ámbito 
ha sign ificado su privatización en la 
mayoría de los países, aunque con ex
cepciones, confirmando la diversidad 
estructural que hace parte de la identi
dad del continente. 

En la tercera sección se describe el 
crecimiento del Internet en la región y 
se hace una caracterización de la bre
cha digital entre nuestro continente y 
los países desarrollados a través de 

Paul Bonilla Soria 

indicadores que confirman la situación. 
Los elementos del contexto presen

tados en las secciones anteriores, per
miten explicar las características de las 
Políticas Públ icas para Internet que se 
han identificado en el momento actual , 
desde los conceptos y valores de re
ferencia que se convierten en objeti
vos y metas a alcanzar en los diferen
tes países, reconociendo su especifi
cidad. Finalmente se presentan las ac
tividades concretas que las Políticas 
Públicas se encuentran desarrollando 
en el área de la legis lación, la modern i
zación tecnológica y en proyectos de 
instalación de puntos de conectividad. 

ABSTRACT 
Thejirst section olthis papa pre

senls the general characterislics 01 
Lain American and Caribbean public 
policy. Jt begins wilh an introduction 
Ihat slates i/s con/emporary orienta
tions Irom a conceptual perspec/ive 
which relate Ihem to Ihe development 
process implemented in Ihe region. /1 
is also introduced Ihe civil society or
gani:::alions (CSO) approche lo Ihis 
isslle in which Ihe stress is on popula
lion needs salisjaclÍons . 

The second seclion, slales Ih e re
lalionship bel1\' een lelecornmunica
lions and Valu e AddedSen 1ices. Since 
/990 until n01l' Ih ey have go ne 
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through a process o( technological 
and enterpreneurial modernization 
which, in the last meant their 
privatizations in most ofthe countries 
althought there are exceptiont that 
confirm the structural diversity that 
characterized the continent identity. 

The third section describes the 
growth process ofthe Internet in the 
region. A characterizations of the 
digital gap is made comparing our 
continent and the developped coun
tries by means ofindicators that con
firm this situations. 
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The contextual elements pre
sented in the previus sections explain 
the public policy characteristics for 
internet which have been identified 
in the present momento Concepts and 
references values that become objec
tives and goals fo reach in different 
countries acknmvledge their speci
ficities. Finally, concref acfivities that 
public policies implement in the field 
oflegislations, technological modern
izations and connectivity process are 
presented. 

LA REMESA DE L E 
PARA IMPULSAR P 

RESUMEN 

Este documento re la~ 
Lii un conjunto de e:\per:e _ 
operación internacional p:!"
ción del desarrollo. E • • :::: 
rasgo novedoso estriba ,,
cooperación no cOITesjX' .:. 
nismos institucionales. ba.-_ 
teral, donantes de pa ise5 - _ 
Sino que, al contrario. es~ _ __ 
ejemplifica de que man _ __ 
tes pobres de los pa íses --
canos son, hoy en día. --
impoliante para la ac um ~ _ 
pital y la contribución al ¿~-_ 
nómico, a paltir del em'ió ~e 
de divisas, a través de m:í - ~ _ 
nismos de giros, para sus ¡".,
el país de origen. El au:, - e 
como, a través de numer - -
tos, se han podido con :,,--
matizar los esfuerzos de eL -~_
entre los hondureil os qUE' 

Estados Unidos, respec: .:e 
las necesidades de sus f:m¡" 
país de origen. 

Finalmente, el autor ~ 
cesidad de que este tema -~ _ 
te reconocido y sobre é -. 
políticas por parte de l .: - • 
cuales, por supuesto. po.::: - _ 
se para otros países de " 
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LA REMESA DE LOS EMIGRANTES: UN FACTOR DECISIVO 

PARA IMPULSAR POLíTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN 


HONDURAS 


RESUMEN 

Este documento relata y sistemati
l.a un conjunto de experiencias de co
operación intemacional para la promo
ción del desarrollo. En este caso, el 
rasgo novedoso estriba en que dicha 
cooperación no corresponde a orga
nismos institucionales, banca multila
teral, donantes de países ricos, etc. 
Sino que, al contrario, ésta experiencia 
ejemplifica de que manera los emigran
tes pobres de los países latinoameri
canos son, hoy en día, un factor muy 
impol1ante para la acumulación de ca
pital y la contribución al des3lTollo eco
nómico, a partir del envió de remesas, 
de divisas, a través de múltiples meca
nismos de giros, para sus familiares en 
el país de origen. El autor evidencia 
como, a través de numerosos proyec
tos, se han podido concretar y siste
matizar los esfuerzos de cooperación, 
entre los hondureños que viven en los 
Estados Unidos, respecto del apoyo a 
las necesidades de sus familiares en el 
país de origen. 

Finalmente, el autor reclama la ne
cesidad de que este tema sea claramen
te reconocido y sobre él se formulen 
políticas por parte del gobierno, las 
cuales, por supuesto, podrían replicar
se para otros países de América Lati-

Ricardo Puerta 

na, y que este asunto sea tomado en 
cuenta a la hora de elaborar programa
ciones y planes de desarrollo, tanto 
sectoriales, como territoriales, en paí
ses que tengan este mismo tipo de si
tuaciones, las cuales resaltan positi
vamente como factores para el mejora
miento de la calidad de vida y las diná
micas de participación comunitaria. 

ABSTRACT 

This doellment relates and syste
mati::es a set of experienees of inter
national cooperation for the promo
tion ofthe development. 1n Ihis case, 
the novel characteristic is based in 
which this cooperation does not co
rrespond to instilulional organisms, 
multilateral bank, donors of rieh 
eoun!ries, etc. But !hal, on !he con
!rary, Ihis one experience exemplifies 
ofwhich lvay the poor emigrants of 
the Latin American eountries are, 
nowadays, a ve/») importanlfaetorfO/
the aecl/mlllalion of capital and the 
contribution lo Ihe eeonomie deve/o
pmenl, frOIl1 sent of remittanees, of 
cllrrencies, through /I1l1/lip/e traver
sing gears, for Iheir re/atives in Ihe 
origin counlry The aulhor de/l1ons
Irates like, Ihrough 1711/17erOllS pro
jec/s, have been able lo /I1ake sfleciJic 
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and to systematize the cooperation 
efforts, between the Hondurans that 
live in the United States, respect to 
the support to the necessities of his 
relatives in the origin counlly. 

Finally, the author demands the 
necessity that this subject clearly is 
recognized and on him policies on the 
part of the government are formula
tec/, which, ofcourse, cOl/Id talk back 
itselffor other cOl/ntries ofLatin Ame
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rica, and who this subject is taken 
into account at the time of elabora
ting programmings and plans of de
velopment, sectorial, as as much te
rritorial, in countries that have this 
same type ofsituations, which positi
vely emphasize likefactorsfor the im
provement of the quality of lije and 
the dynamic ones of communitarian 
participa/ion. 
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MIGRACION y DESP 

RESUMEN 

En Colombia, como s 
acentúado en la última é 
so de migración forzosa 
las violencias de di stin to~
lan esta sociedad . Se cal 
de dos millones y medio 
se constituyen en suje'OS 
desplazamiento y de mi. 
sa, en los últimos tres años 
que provienen desde los .:_ 
económicos de áreas en
retaliación y amenazas p
del conflicto armado y 

Estos desplazamientos·h.., 
enormes presiones para I : 
rritoriales (departamentos 
ciones, municipios y gob: 
les). Igualmente se ha ir. 
figurar una política públi 
respuesta a este problema. .: _
da por el papel de organi zc. 
tilaterales tales como la cr. 
Internacional de Migraci 
así como por organiza 
bernamentales de distimo 
ticulo, por lo tanto, anali~:: 
de respuesta y la creati 
da frente a los problemas 
el tratamiento del desp ll?7~:~"1i 
zoso y la migración e "",-i..I'--~"" 



"'~J¡O this subject is taken 
, al the time of elabora

-r-=:zr;mings and plans of de
-eclorial, as as much te
::OImtries that have this 

~ ....,--s;lUations, which positi
: e Iikefactorsfor the il11
/ .he quality of lije and 

ones of communitarian 

"INCONGRUENCIAS Y DIFICULTADES EN LAS RESPUESTAS 
DE POLlTICA PUBLICA FRENTE A LOS PROCESOS DE 

MIGRACION y DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA" 

RESUMEN 

En Colombia, como se sabe, se ha 
acentúado en la última época el proce
so de migración forzosa generado por 
las violencias de distinto tipo que aso
lan esta sociedad . Se calcula que más 
de dos millones y medio de personas 
se constituyen en sujetos activos de 
desplazamiento y de migración forzo
sa, en los últimos tres años por causas 
que provienen desde los desplomes 
económicos de áreas enteras, hasta la 
retaliación y amenazas provenientes 
del conflicto armado y sus actores. 
Estos desplazamientos han generado 
enormes presiones para los entes te
lTitoriales (depmiamentos o goberna
ciones, municipios y gobiernos loca
les). Igualmente se ha intentado con
figurar una política pública externa, en 
respuesta a este problema, detennina
da por el papel de organizaciones mul
tilaterales tales como la Organización 
Internacional de Migraciones -OIM-; 
así como por organizaciones no gu
bernamentales de distinto cariz. El ar
ticulo, por lo tanto, analiza el proceso 
de respuesta y la creatividad suscita
da frente a los problemas presentes en 
el tratamiento del desplazamiento for
zoso y la migración especialmente en 
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el suroccidente colombiano, a lo largo 
de los últimos cuatro años; cOITelacio
nando los actores internacionales, las 
instituciones no gubernamentales, los 
gobiernos locales, el gobierno nacio
nal, y la propia dinámica implícita en el 
denominado "Plan Colombia", meca
nismo de lucha contra la drogadicción, 
soportado en el apoyo económico y 
militar de los Estados Unidos a Colom
bia desde la administración Pastrana y 
que continúa con el actual gobierno 
del Presidente Alvaro Uribe V élez. 

ABSTRACT 

1n Colombia, as it is know the 
forced migration process generated 
by differents sorts ofviolence which 
devastate society has increased in 
recent times. 1t is estimate that in the 
last three years more than two l11il
lions and a half people have been 
active subjets of displacement and 
forced migration. The associated 
causes to this phenomenon comefrom 
economics crashes in wide geo
graphical areas to reta/iations and 
threats cOl11ingfrol11 the diverse armed 
confict actors. This displacement has 
generated strong stress for the 
territiorial entities (i. e. departments 
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and department governors, mUnLc/
palities and local governments). In 
this sense, it has been intended to built 
an external public policy to solve the 
problem which has been determinated 
by the rol tha! multilateral organiw
lions such as, Inlernational Migrat ion 
Organization lMO and NGOs play. 
This papel' analize the response pro
cess implemented in the lastfour years 
and the creativity generated to flnd 
out alternatives to the present prob
lems re/ated to migrations andforced 
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displacement treatment particlllarly 
in colombian sOllthwest area. It con
siders the international actors, the 
NGOs, the local and national 
govermen/ and Ihe imp/icil dynamic 
of the so called "Plan Colombia", 
flghtind mechanism against drl/gs 
supported by /he militar and eco
nomic aid from de United S/ate /0 

Colombia, started in Pas/rana admin
istrations and continued in Pres ident 
Alvaro Uribe goverm en/. 
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UNA INTRODUCCiÓN PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS POLíTICAS PÚBLICAS 


André-Noel Rollz Deubel 

RESUMEN ABSTRACT 

En Colombia la investigación so
In Colombia the investigation on 

bre políticas públicas está aún inci 
pub/ic policies is still incipiente in 

piente a pesar de un notable crecimien
spite of a remarkable grolVth of theto del interés por el tema desarrollado 
interest by the developed subject so tanto en el campo académico como 


político-administrativo. Con el presen much in the academic field as politi


te artículo se pretende introducir de cal-administrative. With the present 

manera sencilla al lector en el tema del article it is tried to in/rod1lce ofsim

anális is de las políticas públicas. A ple way lo the reader in the subject of 

través de la cómoda clave de lectura 
 the analysis of the public p olicies. 
del llamado ciclo de políticas públicas, Through the comfortable key of rea
se presenta brevemente los principa ding of the calf cycle ofpublic poli
les conceptos utilizados por este cam

cies, one briejly appears the main con
po de estudio: definición, problemas, 

cepts used by thisfield ofstudy: definiagenda, formulación, decisión, 
tion, problems, agenda, formulation, implementación y evaluación. Se trata 

de una invitación al desarrollo de tra decision, implementa/ion and evalua

bajos de investigación en esta área de tion. One is an invitation to the deve
las ciencias socia les que se caracteri lopment of works of investigation in 
za por su conexión tanto con la re this area ofsocial sciences that is cha
flexión teórica como con el análisis de racterized as much by its connection 
la realidad política, soc ial, económica with the theorelical rejlection as with 
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the analysis ofpolitica/, social, eco
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