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Este artículo discute los cambios que están ocurriendo en la
gestión local en Brasil, en las dos últimas décadas, tanto en tér-
minos de ideas como en la práctica. A partir de la identificación
de movimientos que aparecen como propulsores de innovación,
se analiza lo que serían algunas de las tendencias presentes en
los años 90 y, más específicamente, en lo que concierne a las
redes de interacción gobierno-sociedad. Se trata de un segmen-
to de una investigación que está en desarrollo, con vistas a una
tesis doctoral.

I. LO QUE HAY DE NUEVO EN LA GESTIÓN
LOCAL

La (re)valorización del espacio local y las nuevas directrices
de la gestión pública en ese ámbito estuvieron asociadas, en los
años 70 y 80, a los procesos de descentralización del Estado que
tuvieron lugar en Europa y América Latina, lo que en algunos
países se articuló con los movimientos de democratización. Una
de las cuestiones centrales de aquel momento se refería a la afir-
mación de un poder local con cierto grado de autonomía o, por
el contrario, a la negación de esa posibilidad'. Las posibilidades
de ampliación de la democracia, cuestión relevante, se traducía en
términos de participación popular y descentralización intraurbana.

Si en ese período el énfasis del debate recaía sobre la dimen-
sión política de la gestión local -en términos de las relaciones
con el gobierno central, por un lado, y de las relaciones con la
sociedad, por otro- en los años 90 el foco parece dirigirse hacia
la dimensión económica de las estrategias de desarrollo local.
En este caso, lo local aparece interactuando más allá del ámbito
nacional e internamente se ponen de manifiesto relaciones dis-
tintas a las enfatizadas en el período anterior. La integración
competitiva en el mercado mundial, por un lado, y la constitu-
ción de ámbitos y foros plurales de negociación, por el otro, se
colocan como expresiones de las nuevas coordenadas para la
gestión pública local. Tal movimiento no se percibe únicamente
como respuesta a las crisis y reestructuraciones que ocurren en
el Estado, referidas fundamentalmente al proceso de reconfigu-
ración productiva, al reemplazo del fordismo por la acumula-
ción flexible.

A partir del examen de la literatura referida al fenómeno
citado -revalorización de lo local y de la gestión pública en ese
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ámbito a partir de los años 70- es posible configurar dos movi-
mientos propulsores de innovación que están presentes en el
escenario brasileño, y que se abordan aquí como activismo
democrático e iniciativas empresariales urbanas.

Activismo democrático

El denominado activismo democrático remite a ideas y prác-
ticas de gestión pública que emergen en Brasil en el seno de la
transición democrática, que surgen como fruto de la confluencia
más o menos directa de las acciones de movimientos sociales y
de gobiernos municipales dirigidos por sectores de izquierda y
progresistas (Leal, 1994; Daniel, 1990, 1992 y 1994; Moura,
1993 y 1994; Caccia-Bava, 1994; Kowarick y Singer, 1993;
Pacheco, 1993)

La idea de constitución de un "ideario democrático" de la
gestión pública sirvió para caracterizar a ese movimiento que se
remonta a mediados de los años 702 , con las conocidas expe-
riencias de Lages (SC), Piracicaba (SP) y Boa Esperanca (ES) y
pasa por las acciones colectivas como el referente de la reforma
urbana, retomándose en gobiernos de centros urbanos de tama-
ño medio y grande en los años 90 -los casos de Sao Paulo, Por-
to Alegre y Santo André, por ejemplo.

La participación popular en los procesos de decisión -o ciu-
dadanos-, la democratización de las informaciones y del acceso
a los bienes y servicios públicos, el rescate de la autonomía y de
la identidad local y la inversión de las prioridades, son expre-
siones que sintetizan ese ideario (Daniel, 1990; Moura, 1993;
Leal, 1994). La idea de inversión de prioridades es utilizada para
contraponerla a lo que sería la agenda pública tradicional, carac-
terizada por la prioridad dada a las grandes obras que atienden
poco a las demandas populares. Al mismo tiempo, se integró
explícitamente en la agenda pública un aspecto nada material: el
cambio en el plano de la cultura política que estaría asociado a
la construcción de nuevas formas de interacción entre gobierno,
administración pública y sociedad. La participación popular en
las decisiones y la transparencia político-administrativa rompe-
ría, en este punto, con los patrones tradicionales caracterizados
por el acceso oscuro y selectivo de las élites locales a los centros
de decisión y, en contrapartida, el distanciamiento de sectores
populares, caracterizado por las relaciones clientelares.

Esas ideas pasan por redefiniciones, con el transcurrir del
tiempo y los desdoblamientos de las experiencias. Por ejemplo,

(3) Leal (1994) al tratar sobre ese ideario, rescata como antecedentes, las experiencias de gobiernos
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en las primeras experiencias, hasta el final de los años 80, el
énfasis de la democratización de la gestión pública recaía en los
sectores populares y sus organizaciones. Ya en los años 90, se
observa una tendencia de ampliación de tal postura, hacia el
conjunto de la sociedad, incluidos los agentes económicos, cuya
relación en el período anterior era marcadamente conflictiva.
Dicho cambio, además de representar una ampliación en el
espectro de los actores y segmentos sociales, incide en el propio
sentido atribuido a la idea y a las prácticas de participación, que
incorpora las dimensiones de negociación, cooperación y aso-
ciación (Moura, 1993).

Ese cambio guarda relación con un conjunto de factores: la
profundización de la crisis económica y de la recesión; el reflu-
jo y la pérdida de visibilidad política de los movimientos socia-
les; y la propia madurez de las experiencias, principalmente
cuando éstas tienen lugar en centros urbanos -cuya complejidad
de gestión local es mucho mayor que en municipios pequeños-
enfrentándose a una mayor diversidad de intereses y a una
mayor interdependencia con la iniciativa privada. En ese con-
texto se amplía también la agenda pública local con la incorpo-
ración de la cuestión económica'. A diferencia de la iniciativa
empresarial, como se abordará más adelante, el énfasis mayor
no está en la búsqueda de la competitividad sino en la garantía
de niveles satisfactorios de empleo, de gestión y de distribución
de la rentas.

¿Cuál sería el elemento demarcador y conformador de ese
ideario, que se traduce en activismo democrático? Para Guima-
raes y D'Arc (1994) se trata de "principios morales y de justicia
social". Para Leal (1994) y Daniel (1994) se trata de una revi-
sión de paradigmas en el campo de la izquierda frente a la quie-
bra del socialismo real y de referencias anteriores, en las que se
afirma la democracia como un "valor estratégico" -o lo que
algunos llaman "democracia radical". Esos y otros elementos
que se sitúan en el campo político-filosófico merecen ser toma-
dos en consideración.

Iniciativa empresarial urbana

Así como el activismo democrático está relacionado, más
directamente, con los cambios en el plano de la política local, la
iniciativa empresarial urbana sirve para indicar un movimiento
de redefinición del papel y actuación de los gobiernos locales en
lo tocante a la economía, asociado a las ideas de búsqueda de
eficiencia de la gestión urbana de cara a la integración competi-
tiva en el mercado global (Harvey, 1989; Borja, 1994; Osbome
y Gaebler, 1993; Peñalva y Finquelievech, 1993; Berry, 1994;
Syret, 1993; Hamel, 1990; Pacheco, 1993).

De acuerdo con Harvey (1989), refiriéndose a ciudades
europeas y americanas, existe una tendencia de alteración del

Se pueden encontrar iniciativas en ese campo desde las primeras experiencias. Pero entonces se
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Porto Alegre/RS y Santo André (Moura. 1993).

papel de los gobiernos locales, que estarían adoptando una pos-
tura menos "gerencialista" -dedicada a la provisión de servicios
y beneficios para la población- con el énfasis dado, a partir de
los años 80, a la exploración de nuevos medios de desarrollo
económico. Lo que el autor denomina como nueva iniciativa
empresarial urbana tiene que ver con el estilo de gobierno que se
estaría experimentando para explorar esos nuevos medios: el
gobierno asume un papel de facilitador y coordinador de un con-
junto de fuerzas movilizadas por agentes sociales diversos; y la
formación de asociaciones público-privado como base para nue-
vas inversiones o atracción de fuentes de financiación externas.
Para asegurar ventajas comparativas, en un cuadro de estimula-
ción de la competitividad urbana, serían esenciales la reorganiza-
ción de la vida urbana siguiendo esos modelos y la transformación
de la ciudad en un gran negocio. La ciudad debe adquirir el espí-
ritu de empresa, como dicen Peñalva y Finquelievech (1993).

Borja (1994) se refiere a ese mismo movimiento abordando
lo que denomina protagonismo de las ciudades o del gobierno
local y, adoptando una postura prescriptiva, afirma que tal pro-
tagonismo estaría garantizado con una promoción de la ciudad
hacia el exterior, a través de una imagen fuerte y positiva basa-
da en ventajas comparativas, y su promoción interna, buscando
reforzar el "espíritu cívico" entre sus habitantes. Además de la
asociación entre lo público y lo privado, el autor sitúa la partici-
pación ciudadana como elemento clave del nuevo estilo de inter-
vención gobierno-sociedad.

Aunque reflexionando sobre la temática de las nuevas for-
mas de gestión pública, en su sentido amplio, Osborne y Gaebler
(1993) señalan algunos elementos para el debate que se suman a
los tratados anteriormente. Para estos autores los gobiernos
locales estarían respondiendo con más énfasis a los requisitos
del nuevo patrón de acumulación, adoptando políticas alternati-
vas para la prestación de servicios -asociaciones entre lo públi-
co y lo privado en la financiación y ejecución, estímulo a la
competencia entre prestadores de servicios y el enfoque en la
calidad y en la adopción de la gestión pública requerida en la era
de la acumulación flexible. La referencia a innovaciones practi-
cadas en el mundo de las empresas privadas para la organización
de los servicios públicos y de las estrategias de desarrollo eco-
nómico local, es un aspecto resaltado por otros autores (Peñalba
y Finquelievech, 1993 y Berry, 1994).

A partir del debate sobre desarrollo local, Syret (1993) y
Hamel (1990), destacan rasgos semejantes para indicar lo que
sería la perspectiva liberal para el primero o elitista, para el
segundo. Estas se diferenciarían de otras aproximaciones más
próximas al activismo democrático, denominadas radical y
social, respectivamente (Loiola y Moura. 1994). Independiente-
mente de las diferenciaciones, estas aproximaciones reflexionan
sobre un mismo fenómeno: la difusión del ideario y de un con-
junto de prácticas que enfatizan la dimensión emprendedora de
la gestión local, en el sentido de la búsqueda de eficiencia y
efectividad económica. Ciertamente, la calidad de la vida urba-
na se convierte en un elemento esencial para volver más com-
petitiva la ciudad.

El debate sobre la iniciativa empresarial local sólo reciente-
mente empieza a ser visualizado y abordado en América Latina.
Borja, por ejemplo, observa que los procesos de democratiza-
ción y de descentralización que tuvieron lugar en diversos paí-
ses latinoamericanos en la década de los años 80, revalorizaron
el papel de las ciudades y de los gobiernos locales, pero sin Ile-
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gar a implicar un avance hacia su protagonismo. Protagonismo
que, para el autor, significa la adopción de una postura empren-
dedora en las formas señaladas por Harvey. En ese sentido, Bor-
ja considera que un avance en esa dirección tiene lugar en los
años 90 con la adopción de iniciativas que buscan la elaboración
y ejecución de planes estratégicos en ciudades tales como Porto
Alegre, Río de Janeiro, Bogotá y Córdoba, a semejanza de lo
ocurrido en Barcelona.

Pacheco (1993 y 1994), adoptando las referencias de Har-
vey, procura identificar la emergencia de la nueva iniciativa
empresarial urbana en ciudades brasileñas, entre las cuales sitúa
la experiencia del consorcio intermunicipal del ABC paulista,
iniciada en 1991'. Siguiendo la misma línea que Pacheco, Pin-
hanez et al. (1993) y Silva et al. (1993), desarrollaron estudios
que identificaban la experiencia de Curitiba, a partir de los
gobiernos de Jaime Lerner -71/75, 79/82 y 89/92- como repre-
sentativa de la iniciativa empresarial urbana'.

En las aproximaciones sobre los movimientos de iniciativa
empresarial urbana y de activismo democrático, se destacan tres
planos fundamentales que expresarían lo que hay de nuevo en la
gestión local: la agenda pública -el acento dado a la cuestión de
la economía local, de la ciudad como negocio y de la ciudada-
nía/democracia; el papel del gobierno local -catalizador/articu-
lador de fuerzas, emprendedor y activista político; y las formas
de interacción producidas -participativas, negociadoras, com-
partidas. Importa, entonces, discutir las convergencia y diferen-
ciaciones en esos años 90.

II. TENDENCIAS DE LOS AÑOS 90

Considerando los dos movimientos citados, se observa una
tendencia de refuerzo de algunos de los elementos aportados por
la iniciativa empresarial urbana, inclusive en el seno de las expe-
riencias identificadas como el primer movimiento. Uno de los
factores importantes de convergencia se encuentra en el hecho
de que la dimensión económica se vuelve un punto central de la
agenda pública local, con una reproducción de experiencias
semejantes en asociaciones con sectores capitalistas, que busca
una ampliación de la renta local y la atracción de nuevas inver-
siones'. Tal hecho puede observarse en situaciones distintas,
tales como la difusión reciente del modelo de plan estratégico de
Barcelona en ciudades latinoamericanas -Río de Janeiro, Salva-
dor, Córdoba, Bogotá, entre otras-, las nuevas iniciativas desa-
rrolladas por el gobierno del Frente Popular en Porto Alegre y el
fortalecimiento de la perspectiva de marketing de la ciudad de
Curitiba.

El modelo de planificación estratégica construido en Barcelona a final de los años 80 es una
expresión de inciativa emprendedora local y ha sido difundido y aplicado en algunas ciudades brasileñas.

Se trata de una iniciativa de gobiernos municipales de la región para tratar problemas comunes,
entre ellos el impacto de la crisis económica en la región, involucrando a los alcaldes. sectores empresa-
riales, de sindicatos de trabajadores y de movimientos amhientalistas, entre otros (Pacheco, 1993).

Los autores destacan el aspecto del desarrollo de ventajas comparativas y las estrategias de mar-
keting adoptadas, como expresión de ello. O sea, la icapital de la planificación urbana! y. posteriormente,
la icapital ecológicai se volvieron imágenes difundidas y símbolos de innovación en la gestión local.

Es ilustrativo el debate iniciado por Tarso Genro -alcalde de Porto Alegre- en el artículo "Por una
política internacional de las ciudades"-diario Folha (1,, Sao Paulo. Genro destaca el papel de las ciudades
en el incremento del comercio y del cambio de tecnologías en el plano internacional, con otras ciudades,
sin una intermediación del gobierno central, en función de una estrategia de inserción en el "nuevo orden".
Del mismo modo es ilustrativa la constitución en Porto Alegre de un foro que implica a agentes económi-
cos locales, entre otros, en la búsqueda de alternativas de desarrollo, a partir del cual se desarrolló. por
ejemplo, un proyecto de incubadora tecnológica reuniendo a vados socios.

La experiencia del plan estratégico "Barcelona 2000", ini-
ciada hacia 1988, trae algunos de los rasgos característicos de la
iniciativa empresarial. Como objetivos básicos, la búsqueda de
la integración en Europa y de la competitividad internacional. El
marketing de la ciudad, su promoción externa e interna, se cons-
tituye en uno de los elementos clave del modelo, además de la
comunicación y amplia articulación del gobierno local con las
organizaciones privadas, populares y públicas, en foros de con-
sulta y negociación. Esta ha sido una referencia importante y su
difusión corrió, inclusive, por cuenta de una consultoría llevada
por profesionales de Barcelona.

El objetivo del plan "Bogotá 2000" es una transformación de
la ciudad en una metrópoli emprendedora, asentada en una nue-
va gobernabilidad y con mejor calidad de vida. El plan de Río
de Janeiro es convertir la ciudad en una metrópoli con calidad de
vida, asentada en la competitividad, en el respeto a la ciudada-
nía y a la cosa pública. Con sus particularidades, las dos ciuda-
des llegan a propósitos y adoptan estrategias de construcción del
plan semejantes.

El caso de Porto Alegre se destaca, en primer lugar, por la
continuidad del gobierno, que desde 1989 está bajo la dirección
del PT (Partido de los Trabajadores). La inversión en una línea
de democratización aparece ya en 1989, siendo ilustrativa la ini-
ciativa adoptada de discusión pública del presupuesto municipal
-el conocido "Presupuesto participativo". En 1993, en el segundo
mandato, surje el proyecto "Ciudad Constituyente", que busca
ampliar el ideario de construcción de nuevas esferas públicas,
teniendo en la mira el pensar y realizar colectivamente un pro-
yecto estratégico de ciudad, donde se incluyese el desarrollo eco-
nómico. Acciones como la instalación de una incubadora tecno-
lógica y el intercambio con ciudades de países centrales se
insertan en esa nueva etapa de gobierno.

Por su parte, la ciudad de Curitiba está construyendo desde
los años 70 estrategias de desarrollo local a partir de un lideraz-
go que estuvo en tres períodos al frente del Ayuntamiento
(71/75, 79/82 y 89/92), ganando su sucesor las elecciones de
1992. El desarrollo de estrategias de ampliación y cualificación
de la infraestructura de los servicios urbanos, unidas a un trabajo
importante de marketing de la ciudad -destinado, entre otras
cosas, a atraer inversiones privadas- difundieron a Curitiba como
la "ciudad de la planificación" y, más recientemente, como la
"ciudad ecológica". Aunque no se observa el mismo proceso
público y compartido de Barcelona, las estrategias adoptadas van
en la dirección de hacer a la ciudad más competitiva en el esce-
nario nacional e internacional.

Estos son algunos de los ejemplos sobre los cuales es intere-
sante profundizar el estudio de las convergencias y diferencia-
ciones del activismo democrático y de la iniciativa empresarial
urbana en un momento de refuerzo de la segunda. Ciertamente,
examinarlos como movimientos distintos puede llevar a la dico-
tomización de un proceso que tiene intersecciones. El ideario de
ampliación de la democracia, que es expresión del primero, tien-
de a ser contrapuesto al neoliberalismo visto como una vertien-
te que también estaría forjando cambios en el plano de la gestión
local, como las políticas de desmonte del welfare state. '" (Hamel,
1990; Daniel, 1992; Syret, 1993; Moura, 1993; Leal, 1994). El

(10) En inglés en el original (N. T.)
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diseño de estrategias de desarrollo económico buscando la inte-
gración competitiva en el mercado mundial, al aparecer de modo
exclusivo o incluso privilegiado en la agenda local, estaría más
próximo a esta última vertiente.

En cambio, conforme se ha visto, es posible encontrar algu-
nas convergencias de la iniciativa empresarial urbana con expe-
riencias identificadas con el activismo democrático. Por otro
lado, la inserción de la calidad de vida urbana como estrategia
de desarrollo de ventajas comparativas -como ocurre en Curitiba-
puede implicar la democratización del acceso a la infraestructura
y los servicios urbanos de capas más amplias de población.

De la misma forma que las convergencias es importante ana-
lizar las diferencias que justifican el tratamiento como dos
movimientos y no como expresiones de un mismo movimiento
que se sucederían en el tiempo, volviendo casi indistintas las
perspectivas adoptadas (Pacheco, 1993; Levy, 1992). Un punto
de partida para ese análisis es la consideración del factor políti-
co-ideológico como un aspecto que lleva a diferenciaciones
entre el activismo democrático y la iniciativa empresarial urba-
na.

La cuestión de la ampliación de la ciudadanía en términos
políticos y económicos y, dentro de ésto, la idea de construcción
de una nueva cultura política, si se integraran en la agenda públi-
ca local como objetivos compartidos por el gobierno y otros
actores sociales, puede llevar a formas de integración y políticas
de desarrollo diferenciadas de aquellas producidas en un con-
texto cuya orientación hegemónica es el desarrollo de estrate-
gias que vuelvan más competitivas a las ciudades y a los seg-
mentos económicos instalados en ellas. En el caso de Porto
Alegre, por ejemplo, la cuestión de la integración competitiva
parece sustituirse por la idea de la búsqueda de una modernidad
que implique una "democratización radical" y la integración de
los excluidos.

Centrándose en las formas de interacción producidas entre el
gobierno y la sociedad civil, en el contexto de experiencias repre-
sentativas de esos movimientos, es interesante investigar, además
de las diferenciaciones y convergencias, en qué medida han teni-
do lugar innovaciones frente a los modelos tradicionales.

III. NUEVAS Y ANTIGUAS REDES DE ACCIÓN
PÚBLICA

Al observar experiencias como las citadas anteriormente, se
identifica la (re)producción de redes tradicionales, como las
clientelares, y nuevas redes plurales y públicas. Se distingue
aquí la noción de red como metáfora, para indicar un modo de
aprehender la dinámica de los procesos interactivos entre acto-
res y organizaciones", de aquella utilizada como expresión de
una tendencia reciente de incremento de nuevas composiciones
interorganizacionales.

Tomando la segunda perspectiva, se destaca una serie de
conceptos de redes: redes sistémicas (Alter y Hagg, 1993), redes
de innovadores (Freeman, 1991), redes estratégicas (Randolph,
1994), redes políticas (Miller, 1994) y redes de inserción local

(11) Tales procesos interactivos pueden ser caracterizados por una cierta regularidad, por su carácter
más o menos formal, y por estar basados en propósitos comunes o complementarios. El carácter y la diná-
mica en cada contexto va a depender de las organizaciones y actores implicados, de sus propósitos y de las
condiciones objetivas en que se sitúan.

(Mauriel, 1991), entre otras'. A pesar de las diferencias conte-
nidas en esas expresiones, ellas apuntan a un tipo de articulación
en red que se da entre organizaciones diversas -sean estatales, de
esferas de gobierno diferenciadas o no, empresas de tamaños y
actividades distintas, ONGs y/o movimientos sociales o grupos
de otra naturaleza- teniendo como objetivos proyectos o políti-
cas delimitados, asentados en relaciones más o menos formales
y regulares (Loiola y Moura, 1994).

A modo de ilustración, se rescatan algunas definiciones que
abordan más directamente el campo de la acción pública. Den-
tro de la idea de coordinación y movilización de recursos, Alter
y Hage (1993) definen las redes sistémicas como un agrupa-
miento de organizaciones que toman decisiones conjuntas e
integran esfuerzos para producir un bien o servicio'. Una de las
referencias empíricas, en este caso, son los procesos de articula-
ción entre agencias gubernamentales y organizaciones comuni-
tarias en el plano local, en los Estados Unidos, que buscan la
prestación de servicios. Aquellos procesos que se siguieron en el
desmantelamiento de políticas sociales en el gobierno de Rea-
gan. En una línea semejante y con referencia a la experiencia
francesa, Maurel (1991) observa que las redes de inserción local
significan una recomposición de las políticas sociales y del
papel del Estado y de las "colectividades locales", permitiendo
la articulación de los diversos actores e iniciativas presentes en
el Estado y en la Sociedad Civil, en torno a una acción pública.

Con una preocupación no tan volcada a la cuestión de la
movilización de recursos como los dos autores anteriores, Miller
(1994) destaca el concepto de red política como un proceso de
interacciones regulares, pero no institucionalizadas, que com-
prende al conjunto de los actores interesados e implicados en
una política pública, constituyendo una arena para el debate,
argumentación, escucha y juicio moral de la políticas. De ese
modo, la red política sería un camino para procesar divergencias
y conflictos. La referencia empírica del autor son las experien-
cias de formulación e implantación de planes locales dirigidos al
problema de la protección ambiental en ciudades americanas.

Sin asumir las proposiciones implícitas en los conceptos
señalados más arriba, los considera como indicativos de formas
de interacción gobierno-sociedad que pueden desarrollarse en el
plano local como expresión de la iniciativa empresarial urbana
y del activismo democrático. Pero estos serían tipos de red inte-
rorganizacional, entre otros que pueden hallarse.

Podrían ser consideradas, en principio, como nuevas las
redes políticas de las que habla Miller, que se asemejan a redes
socio-gubernamentales que emergen del activismo democrático
-por su carácter de espacio público de negociación y formula-
ción de políticas y de espacio plural, en términos del espectro de
organizaciones y actores implicados (Moura, 1993). Redes de
ese tipo pueden encontrarse en Porto Alegre, por ejemplo. Estas
difieren de las redes tradicionales de clientela u otras, caracteri-
zadas por la existencia de mecanismos informales y oscuros de
acceso de las organizaciones y segmentos privilegiados a los
centros de decisión (Loiola y Moura, 1994).

Se destacan aquí las denominaciones de red que son presentadas como nuevas tendencias refe-
ridas a los campos de los negocios y de la acción pública. Otras denominaciones pueden encontrarse en la
literatura sobre el tema, con referencia, inclusive, a las articulaciones entre ONGs y movimientos sociales,
por ejemplo, redes de solidaridad (Randolph, 1994) y redes de movimiento (Scherer-Warren, 1994). Hay
otros estudios de redes interorganizacionales, que enfatizan lo que sería el potencial de ese tipo de compo-
sición -ganar competitividad y efectividad, sin ninguna adjetivación (Provan y Milward, 1995; Ring, 1995):
Al respecto de las distintas aproximaciones, ver Loiola y Moura (1994) y Scherer-Warren (1994).

Los autores desarrollan ese concepto por referencia a composiciones interorganizacionales pro-
ducidas también en el campo de los negocios.
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Las redes sistémicas de las que hablan Alter y Hage (1993) y
las redes de inserción local mencionadas por Mauriel (1991), que
van en el sentido de la movilización de recursos e implementación
de políticas, implicando a un conjunto variado de organizaciones
estatales y de la sociedad civil, pueden ser consideradas, en un pri-
mer momento, semejantes a las acciones de asociación y consorcios
presentes en Barcelona y en Río de Janeiro, por ejemplo. Eso
teniendo en cuenta los patrones convencionales de departamentali-
zación y de integración vertical en la gestión de políticas públicas.

IV. CONCLUSIÓN

Además de los patrones de interacción mencionados con ante-
rioridad, se podrían identificar otros que indican innovaciones o que
son simples reproducciones de algo ya constituido. Pero, en todos
los casos, para que se pueda avanzar en la comprensión de la natu-
raleza y la dinámica de las redes que se constituyen en el plano de la
gestión pública local, en el interior de los dos movimientos citados,
y para aprehender las señales de cambio, es necesario analizarlas a
la luz de referencias teóricas acerca de las formas de intermediación
Estado-Sociedad Civil. O sea, se vuelve fundamental verificar en
qué medida las redes políticas, las redes sistémicas y las redes socio-
gubernamentales reproducen o se distinguen de los patrones corpo-
rativistas y pluralistas de intermediación de intereses.

Con esa cuestión, que requiere un trabajo de investigación más
minucioso, se puede profundizar el conocimiento sobre la novedad
de lo que se está produciendo y en qué dirección, dando mayor
consistencia al análisis de las redes de acción pública que se inser-
tan en las perspectivas de la iniciativa empresarial urbana y del
activismo democrático, en sus convergencias y diferenciaciones.
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RESUMEN

Este artículo discute los cambios que están ocurriendo en la gestión local en Brasil, en las dos últimas
décadas, tanto en términos de ideas como en la práctica. Se empieza identificando los movimientos que
aparecen como propulsores de la innovación y algunas de las tendencias presentes en los años 90 de inte-
racción gobierno sociedad.

ABSTRACT

This anide discuses the changes which are happening in the local administration in Brazil, in the last two
decades, both in the ideological and practical terms. It begins identifying the movements which appear as pro-
pellers of change and some of the present tendencies in the nineties of interrelation govemment-society.
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