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1. Introducci6n
 

El Proyecto Especial Alto Huallaga, PEAH, tiene diversos
 
componentes para su intervenci6n en el medio rural y en la
 
Gesti6n Pfblica relativa al Departamen'to de San Martin.
 

El Equipo de ESAN, de acuerdo al Plan de trabajo sometido
 
al USAID/PERU, presenta los lineamientos de la metodologia
 
de trabajo que serd utilizada para realizar el
 
reconocimiento de campo y las entrevistas con los diversos
 
actores que intervienen en la ejecucion de las actividades
 
en el marco del componente "Desarrollo Democrdtico en
 
Comunidades (ayer "Municipalidades en Acci6n") tomandc como
 
afto base 1991 cuando se inici6 el programa piloto en
 
Tocache.
 

En cada escenario, sea rural o urbano marginal, la
 
observaci6n de la realidad se focalizard en los tres
 
estamentos siguientes:
 

La poblaci6n beneficiaria y sus cuadros de base.
 
Los Concejos Distritales en la medida de su
 
intervenci6n.
 
Los Concejos Provinciales a travds de sus Alcaldes y
 
Regidores y a travs de los funcionarios vinculados al
 
Proyecto (Promotores, Ingenieros de obras, Contadores
 
y otros).
 

Con los testimonios recogidos el equipo podrd estructurar
 
el andlisis de los perfiles de las personas a capacitar y
 
la propuesta de los contenidos a desarrollar para cada uno
 
de los niveles de capacitaci6n.
 

Los lugares de visita programados corresponden a las
 
provincias de Tocache, Mariscal Ccceres, San Martin y
 
Picota, con 6nfasis en el Valle del Ponaza y el Valle de
 
Upaquihua; eventualmente se considera la provincia de
 
Lamas.
 

2. Metodologia
 

2.1. Unidad de An~lisis
 

Las unidades de andlisis para la evaluaci6n, tomando como
 
marco el PEAH y su aplicaci6n del Componente de Desarrollo
 
Democr~tico Comunitario, son el Gobierno Local y las
 
Comunidades. Estas instituciones constituyen los n~icleos
 
sobre los cuales se aplicarA la metodologia dise~ada para
 
el trabajo de campo. El Gobierno Local estd constituido por
 
el Alcalde, los Regidores y los Funcionarios.
 

Las comunidades est~n integradas por sus lideres comunales
 
o directivos, promotores y poblaci6n beneficiaria.
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La Unidad de andlisis ha sido seleccionada considerando que
 
el PEAH define a la comunidad como el ente ejecutor, que
 
identifica, prioriza, ejecuta y evalia los proyectos en un
 
proceso democrdtico y participatorio.
 

2.2. M4todo del Estudio.
 

La Metodologia disefiada comprende la evaluaci6n del
 
contponente de Desarrollo Dem6cratico Comunitario, DCD, que
 
serA realizado mediante el Sondeo Rural Participativo, SRP,
 
que consiste en una actividad semiestructurada, a
 
desarrollarse en reuniones de campo y oficina por el
 
equipo multidisciplinario conformado, para recoger
 
informaci6n, analizar, y recomendar acciones sobre los
 
resultados de la ejecuci6n del componente DCD.
 

Las t6cnicas del SRP que se utilizarA para recoger la
 

informaci6n son los siguientes:
 

a. Recopilaci6n y andlisis de la informaci6n
 

b. Entrevistas grupales e individuales semiestructuradas
 

c. Observaci6n directa
 

d. Cronologia hist6rica
 

e. Seminarios de andlisis
 

a. Recopilaci6n y Andlisis de la Informaci6n
 

La informaci6n secundaria estd constituida por documentos
 
publicados o informes realizados por USAID, el PEAH, los
 
Concejos Provinciales y Distritales y terceras personas en
 
trabajos anteriores, que son relevantes para el Estudio de
 
Evaluaci6n y que serviran para plantear hip6tesis durante
 
el trabajo de campo con base en el andlisis comparativo
 
usando tablas, cuadros, diagramas o apuntes, preparados en
 
funci6n a su presentaci6n en los documentos de la AID, el
 
PEAH, los Consejos Provinciales, Distritales y las
 
Comunidades.
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La informaci6n secundaria que se revisard es la siguiente:
 

Lineas de Andlisis 


1. Revisi6n de las 
A c t i v i d a d e s 
Estrat~gicas y 
Ambiente de 
Trabajo. 

2. Situaci6n Actual 

de las actividades 

del DCD. 


3. Identificaci6n 

de Problemas 

relacionados con la 

planificaci6n, 

e j e c u c i 6 n y 

monitoreo del DCD. 


4. Capacitaci6n del 

p e r s o n a 1 

involucrado en el 

DCD. 


Temas Claves 


- Evoluci6n de la 

situaci6n de la 

seguridad durante 

la vigencia del
 
DCD. 

- Evaluaci6n de 

habilidades
 
gerenciales de 

lideres municipales 

y comunales. 

- Evoluci6n de los
 
objetivos y 

actividades del 

DCD. 

- Comparaci6n de
 
ejecuci6n y 

planificaci6n del 

DCD. 

- Evaluaci6n del 

grado de 

organizaci6n y
 
participaci6n 

comunal. 

- Efectividad de 

aplicaci6n de
 
mdtodos y 

procedimientos del 

DCD. 

- En el proceso de
 
planificaci6n. 

- En el proceso de 

ejecuci6n. 

- En el monitoreo y 

evaluaci6n.
 
- Necesidades de 

capacitaci6n por 

niveles de 

ejecutores. 

- Capacitaci6n
 
recibida para la 

funci6n 

desempeflada. 

- Modalidades de 

capacitaci6n 

empleada por cada 

instituci6n.
 

Fuentes de
 
Informaci6n
 

- Diagn6stico de
 
Areas del
 
Proyecto.
 

- Convenio 
AID/GOP. 

- Planes Anuales
 
Operativos PEAH:
 
1991, 1992 y 1993.
 

- Propuesta o
 
documentos base
 
del PEAH.
 

- Lineamientos
 
generales para la
 
ejecuci6n del
 
Programa de Apoyo
 
a Municipalidades.
 

- Informes de
 
evaluaciones
 
anteriores.
 

- Convenios con 
Municipios 
Provinciales.
 

- Directivas para
 
elaborar
 
expedientes
 
t~cnicos.
 

- Lineamientos
 
para la
 
priorizaci6n de
 
proyectos.
 

- Reportes de
 
eventos de
 
capacitaci6n a
 
personal de los
 
ejecutores y
 
beneficiarios.
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b. 	 Entrevistas Semiestructuradas
 

Consiste en di~logos semiestructurados que se realizar~n de
 
manera informal en un lugar determinado. Se aplicarA la
 
tdcnica del grupo focal en sesiones de trabajo con el
 
alcalde provincial o distrital y sus regidores, con ciertas
 
preguntas predeterminadas, siendo los lugares mas
 
apropiados los locales municipales y las escuelas, la
 
escuela o la oficina del agente municipal o del teniente
 
gobernador.
 

Si es posible se utilizarA grabadora para el registro de la
 
entrevista.
 

Cuda persona del equipo debe hecerse cargo s6lo de una
 
parte de esta actividad, de modo que puede memorizar
 
fccilmente las preguntas y las respuestas. El resto del
 
equipo debe escuchar y retener la informaci6n para su
 
procesamiento posterior.
 

En el Anexo 3 se propone una guia para las entrevistas a
 
alcaldes y regidores, grupos y personas claves.
 

c. 	 Observaci6n Directa
 

Durante el trabajo de campo se realizardn observaciones del
 
area de estudio, especialmente la aplicaci6n de los
 
procedimientos tdcnicos y administrativos para la ejecuci6n
 
del DCD y el estado actual de los Proyectos. Para
 
determinar el nfimero de proyectos a observar, se tomard en
 
cuenta:
 

a. 	 Minimo un proyecto de cada sector: Educaci6n, Salud y
 
Saneamiento, Infraestructura y Capacitaci6n.
 

b. 	 Estado de avance del proyecto: En operaci6n, concluido y en
 
ejecuci6n.
 

c. 	 Ente ejecutor, es decir qud organizaci6n viene ejecutando
 
el proyecto.
 

Durante la visita a la obra se realizarA entrevistas a los
 
directivos y/o beneficiarios de la obra o actividad, para
 
verificar el grado de participaci6n de dstos y su
 

conocimiento sobre los objetivos y metas del DCD.
 

La informaci6n recogida serA registrada en notas, tablas
 
o diagramas.
 

En el Anexo 3 se muestra la guia de preguntas a ser
 
aplicadas a los entrevistados durante la observaci6n
 
directa.
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d. 	 Cronologia Hist6rica
 

Esta tdcnica del SRP serA usada para recoger informaci6n
 
relacionada con la situaci6n de seguridad durante la
 
vigencia del componente DCD, a travs de informantes
 
claves, que en el caso del Area de estudio est~n
 
constituidos por pobladores antiguos, profesores jubilados,
 
regidores y funcionarios del PEAH. Estas personas nos
 
proporcionardn datos sobre los actos de violencia ocurridos
 
en cada una de las sedes donde se viene ejecutando el
 
componente DCD.
 

La informaci6n serA recogida directamente por el equipo de
 
ESAN en aquellas zonales donde se realizarA el trabajo de
 
campo y a travds de informaci6n proporcionada por los
 
responsables del componente del DCD en las otras sedes.
 

Para el registro de la informaci6n, en el Anexo 1 se 
muestra la ficha que contiene lugar, dia, mes y afto de 
ocurrencia del suceso. 

e. 	 Seminarios de An~lisis
 

Consiste en reuniones de trabajo del equipo de estudio con
 
la finalidad de revisar, analizar, evaluar y sistematizar
 
la informaci6n obtenida en cada Oficina Zonal del PEAH,
 
cuyo producto serA el informe de la situacion de cada sede
 
de acuerdo a las lineas de anAlisis del estudio de
 
evaluaci6n del DCD.
 

Mediante lluvia de ideas cada uno de los miembros del
 
equipo reportarA la informaci6n, que serA registrada en
 
matrices de sistematizaci6n previamente elaboradas.
 

En el Anexo 1-f se presenta la ficha de registro de la
 
informaci6n de campo.
 

2.3. 	Sistematizaci6n de la Informaci6n
 

Todo el material recogido durante las visitas a las
 
distintas provincias y las entrevistas grupales e
 
individuales ser~n vaciado de acuerdo a una matrioz que nos
 
permita:
 

a. 	 Comparar las opiniones vertidas tanto por los diversos
 
agentes como por la propia poblaci6n;
 

b. 	 Contrastar actividades propias de las comunidades con
 
las activiudades inducidas a partir del componente
 
DCD;
 

c. 	 Comparar las realizaciones en el Peri con las
 
realizaciones en otras regiones (El Salvador y
 
Colombia).
 



I 

Ewuiuad6n del Proyedo do Dua'rollo DmoarMw m Camunidade 
y Dbodo Prlmianar do an Pogrunma do Capadtadc6a 
do LAem do Goleog Loa" y do Commiddu 

d. Consolidar las demandas de capacitaci6n de acuerdo a
 

cada estamento vinculado al proyecto:
 

- Dirigentes de base.
 

- Miembros de los concejos distritales y alcaldes 
vecinales. 

- Funcionarios de las municipalidades y sectores 
involucrados. 

- Alcaldes y regidores de los concejos 
provinciales. 

Los n~icleos de sistematizaci6n para los informes
 
preliminares se concentrar~n en estos agentes
 
privilegiados.
 

Para el informe final, cada uno de los miembros del
 
equipo organizard la informaci6n recopilada seg~in las
 
areas temdticas cubiertas.
 

2.4. Preparaci6n del Informe Preliminar.
 

De acuerdo al cronograma, el primer informe corespondiente
 
a la visita de campo en las distintas provincias del
 
Departamento de San Martin ser6 organizado a partir de los
 
distintos personajes que actfian en el escenario del
 
componente de "Desarrollo Democr~tico en Comunidades". El
 
equipo en conjunto desea resaltar tanto el impacto del
 
proyecto en los distintos estamentos como las impresiones
 
del equipo sobre las personas entrevistadas en el terreno,
 
en los concejos provinciales y en las oficinas municipales.
 

Se elaborard en torno a tres ejes:
 

1. Situaci6n Actual del Proyecto.
 

2. Perspectivas para la capacitaci6n
 

3. Conclusiones y recomendaciones.
 

Bajo el primer punto, "Situaci6n Actual", se presentar~n
 
los componentes y la evoluci6n actual del Desarrollo
 
Comunal, los ejecutores, los campesinos y sus dirigentes,
 
los concejos y sus funcionarios, el equipo del proyecto y
 
su propuesta.
 

Bajo el segundo punto, "Perspectivas para la Capacitaci6n",
 
se presentarcn las propuestas b~sicas de acuerdo a las
 
demandas manifiestas de los diversos agentes vinculados a
 
la ejecuci6n de las actividades comunales a partir del
 
proyecto y de su componente "Desarrollo Democrctico en
 
Comunindades"
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ANEXO 1
 

FICHA DE RESUMEN DE INFORMACION SECUNDARIA
 

1. Autor:
 

2. Titulo:
 

3. Resumen:
 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 
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ANEXO 2
 

GUIA DE PREGUNTAS CLAVES PARA ENTREVISTAS
 
SEMIESTRUCTURADAS
 

a. 	 Revisi6n de la estrategia y actividades del DCD y el
 
ambiente de trabajo.
 

- Evaluaci6n de la evoluci6n de la situaci6n de seguridad 
durante la vigencia del DCD. 

- Cronologia hist6rica de la violencia con los pobladores mds 
antiguos. 

- IC6mo afectaron los hechos de violencia en la 
planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de actividades del 
DCD? 

- ZC6mo se ha organizado la poblaci6n beneficiaria frente a 
los hechos de violencia? 

- Tipos de violencia: estructural (estilo de vida) , violaci6n 
de derechos humanos, coyuntural (organizaciones e 
instituciones) frente a las organizaciones en conflicto. 

b. 	 Evaluaci6n de habilidades organizacional y gerencial de los
 
lideres municipales y comunales.
 

- Capacidad de toma de decisiones iniciativa, creatividad, 
perseverancia y soluci6n de problemas. 

- Manejo de grupos para gestiones de acciones que promuevan 
el desarrollo comunal. 

- Capacidad de transmitir y recibir informaci6n. 

- Capacidad de convocatoria y representatividad. 

- Capacidad de compromiso. 

C. 	 Determinaci6n del Estado actual de la actividad del DCD en
 
el marco de los objetivos y metas originales del Proyecto.
 

ZCu~les son los cambios realizados en los objetivos y metas
 
del DCD desde su origen a la fecha? ZPor qu6?
 

- Considera que dichos cambios han contribuido a mejorar el
 
cumplimiento de los objetivos y metas del DCD?
 

- Considera que dichos cambios han mejorado los procesos de
 
participaci6n y organizaci6n comunal? ZPor qud?
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Qu6 otros cambios sugeriria usted para consolidar dichos
 
procesos?
 
-

d. 	 Comparaci6n del estado de la ejecuci6n con la
 
planificaci6n: revisi6n de reportes de avavce de metas y la
 
observaci6n.
 

- Evaluaci6n del Grado de Organizaci6n y Participaci6n 
Comunal en el Planeamiento y Ejecuci6n de las Actividades. 

-	 IC6mo estd organizada la comunidad beneficiaria del DCD? 

- ICudntas organizaciones existen en la comunidad? ZCudles 
son? 

-	 zQud funciones tiene cada organizaci6n en el DCD? 

- ICucles son las normas establecidas para la elecci6n y 
renovaci6n de la junta directiva? 

Antes del inicio del DCD 6existieron esta organizaciones?
 
IA qud se dedicaron?
 

Atribuye usted la permanencia o vigencia de estas
 
organizaciones a la presencia del DCD?
 
-

C6mo partcipan los miembros de la comunidad en la
 
planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del DCD? ICon qud
 
frecuencia en cada caso?
 

-

e. 	 Evaluaci6n de Impactos de la actividad del DCD en el
 
cumplimiento de las funciones de las autoridades Locales e
 
Instituciones participantes en el programa.
 

- lConsidera usted que ha mejorado el trabajo de las 
autoridades/lideres locales y comunales con el DCD? 

- ZCudles considera que son los aspectos que ha cambiado en 

los lideres? 

-	 IDesde cudndo se han dado esos cambios? Por qud? 

- ZConsidera que esos cambios van a continuar despu~s del 
retiro del proyecto? 

-	 iQud acciones de desarrollo en favor del proyecto han sido 
realizadas por las instituciones involucradas que 
demuestren su participaci6n y compromiso con el mismo? 
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f. 	 Determinaci6n de la Efectividad de Mdtodos y Procedimientos
 
de la ejecuci6n de las actividades del DCD. Verificar el
 
cumplimiento de las normas t~cnicas y administrativas.
 

- Coherencia entre los lineamientos consignados en el Manual 
de Procedimiento Operativo del Programa y las acciones 
realizadas. 

- IConoce usted el Manual de Procedimiento Administrativo 
para la ejecuci6n del DCD? 

- jHa tenido algunos problemas en la aplicaci6n de este 
manual? ZCudles han sido? 

-	 zQud cambios sugeriria para mejorarlo? 

g. 	 Identificaci6n y An~lisis de Problemas encontrados en la
 
actividad del DCD
 

PLANIFICACION:
 

Proceso de fijaci6n de objetivos que se desean alcanzar.
 
Politicas a aplicar para el manejo de las acciones conducentes
 
a alcanzar los objetivos previstos y sobre todo las estrategias
 
para 	el logro de metas.
 
..........---------------------------------------------------

- Cfial ha sido el procedimiento seguido para la preparaci6n 
de su Plan de Desarrollo Municipal? 

ISe parte de un diagn6stico para la toma de decisiones?
 

Han logrado identificar las necesidades de la poblaci6n?
-

jHan logrado identificar la poblacion objetivo
 
(beneficiarios directos e indirectos) a partir de los
 
requerimientos detectados en la poblaci6n en general?
 

CADENA DE PLANES Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION
 

Plan de largo PLazo:
 
zSe han fijado metas y objetivos generales del desarrollo
 
de la provincia/distrito?
 

Plan de mediano plazo:
 
ZSe han fijado metas y objetivos para uno o dos periodos de
 
gobierno Municipal?
 

Plan de corto Plazo y Presupuesto Anual:
 
ISe han fijado las metas y objetivos anuales?
 
En funci6n a las metas y objetivos anuales Ise han asignado
 
los recursos necesarios para el cumplimiento de este Plan
 
Anual?
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ZC6mo han realizado la priorizaci6n de Proyectos para la
 
ejecuci6n del Plan Municipal?
 

De qu6 manera ha participado la poblaci6n beneficiaria en
 
la priorizaci6n de los proyectos?
 
-

- Cu~les son los criterios de priorizaci6n establecidos por 
(el Consejo/PEAH / Comunidad) para la priorizaci6n de 
proyectos en funci6n a la disponibilidad de recursos? 

jHa tenido su instituci6n un cronograma para la formulaci6n
 
del Plan de trabajo?
 
ZHa cumplido con los plazos establecidos en ese cronograma?
 

Revisar los documentos empleados en la planificacion: Verificar
 
la claridad, coherencia y utilidad de la documentaci6n
 
presentada.
 

EJECUCION
 

- jC6mo estd organizada su instituci6n (solicitar 
organigrama)? 

- ZCuenta la instituci6n con un Manual de Organizaci6n y 
Funciones? 

- En caso de que Ud. se ausente (por gestiones de la 
instituci6n) Za qui~n delega sus funciones? 

-Qu6 tipo de facultades usted delega 
- Normalmente, 
- Durante su ausencia? 

- C6mo se mantiene informado de la marcha del municipio? 

- Describa Ud. las tareas que se efectian en un dia tipico de 
trabajo. 

- ZC6mo organiza Ud. sus tareas cotidianas? 

- ZC6mo se informa de la realizaci6n de las tareas propuestas 
o de los imprevistos surgidos durante el trabajo?
 

- Capacidad de llevar a cabo las acciones (cumplimiento de 
metas en funci6n a objetivos generales) 

- ZEn funci6n a la priorizaci6n de los proyectos? 

SELECCION Y SUPERVISION DE PERSONAL
 

- C6mo hace Ud. la supervisi6n de su personal?
 

- Cudl es el procedimiento que Ud. emplea para la selecci6n
 
de personal?
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Requisitos b~sicos
 

Sistema de adecuaci6n de la selecci6n a las funciones del
 
puesto vacante.
 

REVISION DE DOCUMENTOS:
 

- Cuadro de Asignaci6n de Personal, actualizado 
- Presupuesto Analitico de Personal. 
- SONDEO: jLabora en el municipio todo el personal que figura 

en planilla?
 

ELABORACION DE GUIAS Y FORMATOS
 

-Con que guias y formatos cuenta?
 

- ZDe qu6 forma las utiliza? 

MONITOREO Y CONTROL:
 

- jCudl es el procedimiento que la instituci6n utiliza en el 
control de la ejecuci6n de los proyectos? 

- L Cudles son los formatos que utilizan para medir el avance 
de la ejecuci6n de las actividades y del gasto? 

- ZConsidera que dichos formatos son ttiles para que puedan 
tomar medidas correctivas oportunas? 

-Qu6 tipo de informes prepara para el control de los
 
proyectos?
 

- jSe present6 algfin caso en que tuvierorn que suspender la 
ejecuci6n de algun proyecto? Cudles han sido las causas? 
zC6mo se han superado los problemas que tuvieron en esa 
oportunidad?
 

Cu~les son las medidas de control del apoyo y manejo
 
financiero y contable?
 
-

Realizan reuniones de control y evaluaci6n? ZCon qu6
 
frecuencia? jCon qud prop6sito? (para obtener informaci6n,
 
tomar decisiones)
 

-

C6mo participa la poblaci6n beneficiaria en la evaluaci6n
 
de los proyectos?
 
-

CAPACITACION
 

Ha tenido algfin tipo de capacitaci6n? jBajo qud modalidad?
 
IQud utilidad ha encontrado?
 
-
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Cu~les considera usted que son las necesidades o temas
-

prioritarios de capacitaci6n para usted y/o los miembros de 
su instituci6n? ZPor qua?
 

De acuerdo a la disponibilidad de su tiempo, Zc6mo cree
 
usted que debe hacerse la capacitaci6n? ZMediante cursos 
cortos, talleres, por corespondencia? 

suDe cu~nto tiempo dispondrian usted y los miembros de
-

instituci6n para dedicarlas a capacitarse?
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ANEXO 3
 

GUIA PARA RECOGER INFORMACION
 
EN LA OBSERVACION DIRECTA
 

1. PLANIFICACION
 

- ZC6mo es que la comunidad ha decidido hacer este proyecto?
 

Si hubo Asamblea, cucntos miembros de la comunidad han 
participado en ella? (Ver libro de actas) 

- Despuds que aprobaron hacer el proyecto, Zqud pasos dieron 

hasta hoy? 6Podrian relatarnos de manera muy detallada? 

-

2. EJECUCION
 

- IC6mo se ha organizado la comunidad para ejecutar el 
proyecto? 

eConocen el expediente tdcnico o el plan de ejecuci6n de la
 
obra/actividad? ZSaben cuando se terminard?
 

- ZCudles son los requisitos que el PEAH les ha solicitado 
para financiar el proyecto? 

- Si la obra estd concluida 6se han cumplido con todas las 
especificaciones y las indicaciones del expediente tdcnico 
en su ejecuci6n? 

- ZEstdn ustedes satisfechos con la obra/actividad? ZPor qud? 

3. SUPERVISION/MONITOREO
 

- jHubo supervisi6n durante la ejecuci6n de la 
obra/actividad? Quin la hizo? 

6C6mo ha participado la comunidad en la supervisi6n?
 

-C6mo han y se han informado del avance de la
 
obra/actividad?
 

4. EVALUACION
 

- eSe ha realizado la evaluaci6n de la obra/actividad? 
ZCu~ndo fue hecho? lQuidn lo hizo? ZPor qud? 

jC6mo ha sido la participaci6n de la comunidad en la
 
evaluaci6n?
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- Estcn ustedes satisfechos con los resultados de la
 
evaluaci6n? ZPor qud?
 

Si tuvieran que realizar otro proyecto qu6 modificarian
 
con base a la experiencia de dste? ZPor qud?
 
-
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ANEXO 4 

FICHA DE REGISTRO DE INFORMACION 
DE CRONOLOGIA HISTORICA 

1. Lugar: Fecha: 

Meses 

_ __ __ _ 

1,991 

_ _ A fi o ss_ 

1,992 

__ 

1,993 

Enero 

Febrero 

Marzo 

-Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agos to 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
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ANEXO 5 

GUIA PARA EL REGISTRO DE INFORMACION 
DE SEMINARIO DE ANALISIS 

1. Fecha: Lugar: 

2. Comentarios sobre la Aplicacion de la Metodologla 

3. Comentarios sobre puntos claves para el estudio 

4. Conclusiones 

5. Recomendaciones
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ANEXO 6 

FICHA DE REGISTRO DE INFORMACION DE CAMPO 
PARA ANALISIS Y RESULTADOS 

Fecha: Lugar: 

Tema/Pregunta Fuentes [Resultados
 

PEAH C.Prov./ Comunidad
 
Dist.
 

I. 

1.
 

2. 

3. 

II.
 

1.
 

2. 

3. 

III.
 

1.
 

2. 

3. 

IV.
 

1.
 

2. 

3. 

4. 
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ANEXO 7 

FICHA DE ANALISIS DE RESULTADOS 

Fecha: Tema: 

I. 

1. 

2. 

3. 

Tema 

Tocache 

Zonas 

Picota 

-Conclusiones 

Tarapoto 

II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

III. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

IV. 

1. 

2. 

3. 
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ANEXO 8
 

FICHA DE ANALISIS DE INFORMACION DE LA EXPERIENCIA
 
DE EL SALVADOR Y COLOMBIA
 

Fecha: Pais:
 

TEMAS Z 0 N A S Conclusion
 

I. 

1.
 

2. 

3. 

II.
 

1.
 

2. 

3. 

4. 

III.
 

1.
 

2. 

3. 

4. 

IV.
 

1.
 

2. 

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANEXO 9 

DEMANDA DE CAPACITACION 

Tema\Niveles 

A. Psicologico 

B. Sociales 

C. Econcmico\ 
Financiero 

D. Gesti6n 

Alcaldes y 

Regidores 

Funcionarios 

Provinc.\Dtrl 

Dirigentes 

Populares 

1. Planificaci6n 

2. Ejecuci6n 

3. Seguimiento 

4. Evaluaci6n 
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I NTRODUCCION
 

La participaci6n comunal representa un hito importante en el
 
camino de la pr~ctica politica y social de la democracia local.
 

El objetivo de la democracia local es lograr la autonomia del
 
gobierno municipal para atender las demandas de la poblaci6n
 
dentro de un plan de desarrollo integral. A este nivel, la pr~c
tica politica y social sustenta el desarrollo de la conciencia
 
ciudadana.
 

Esta conciencia debe desarrollar el sentido de responsabilidad
 
compartida entre administradores y administrados en el cumpli
miento de los deberes y los derechos ciudadanos.
 

El ejercicio real de la democracia local exige especial ciudado
 
en la orientaci6n de las acciones de desarrollo y en el manejo de
 
los recursos comprometidos, tanto por la poblaci6n como por el
 
gobierno y la cooperaci6n internacional.
 

El desarrollo de las habilidades gerenciales se alcanza alter
nando las actividades de formaci6n te6rica con sus aplicaciones
 
en la tarea pr~ctica por cada uno de los estamentos involucrados:
 
gobierno local, dirigencia comunal, coordinacion del proyecto.
 

La toma de decisi6n pasa siempre por el Concejo Distrital y'el
 
Provincial. La iniciativa emana siempre de las organizaciones de
 
base.
 

Para que la autonomia municipal no sea una palabra sino un prin
cipio rector, se requiere la capacidad de generaci6n -directa o
 
indirecta- de los recursos econ6micos necesarios para financiar
 
el programa de inversi6n y los servicios suministrados a la
 
poblaci6n.
 

Tanto el gobierno provincial como el distrital representan esla
bones importantes para fomentar el desarrollo politico y social
 
de sus poblaciones.
 

El plan de desarrollo humano integral requiere de articulaciones
 
sectoriales y regionales que lo compatibilicen con los planes de
 
nivel nacional, tanto a corto como a mayor plazo.
 

Adem~s de la preparaci6n t6cnica y administrativa, se requiere un 
entrenamiento orientado a desarrollar conciencia del rol social 
que cumplen los Alcaldes, Regidores, funcionarios y personal 
municipal, como servidores de la comunidad. De este modo se les 
involucra en la filosofia del DCD. 
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MARCO CONCEPTUAL DEL DCD
 

El componente DCD apunta al reforzamiento del proceso democratico
 
entre los actores: a nivel micro-politico son los caserios, los
 
distritos y la cabecera constituida por el Concejo Provincial,
 
incluyendo el Proyecto Especial del Alto Huallaga, PEAH, como
 
promotor; a nivel macro-politico son el gobierno peruano, la
 
Agencia para el Desarrollo Internacional, A.I.D, y los directivos
 
del Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, y del PEAH.
 

Estos actores expresan distintos niveles de demandas y de dere
chos ciudadanos que corresponden a deberes y respuestas del Es
tado, organizado a nivel central, regional y local. De la arti
culaci6n y la permanencia entre necesidades o requerimientos y
 
bienes o servicios se establecer~n relaciones de confianza o de
 
descr~dito entre gobernantes y gobernados. En el caso especifico
 
del Huallaga, hemos encontrado unas poblaciones y unas institu
ciones recuper~ndose de doce aftos de guerra interna de baja in
tensidad. Frente a la negaci6n de soluci6n a trav~s de la sub
versi6n armada o del narcotr~fico, la poblaci6n se ha encaminado
 
a la tarea de reconstrucci6n del tejido socio-econ6mico y politi
co-cultural entre la poblaci6n organizada y su gobierno local.
 

El componente DCD rescata este vinculo politico como base de la
 
democracia local: la capacidad del gobierno de apoyar proyectos
 
comunales, la responsabilidad en el manejo de los recursos cOm
prometidos y la necesidad de presentar el balance y la perspec
tiva de las obras realizadas: escuelas con maestros, postas de
 
salud con t~cnicos sanitarios, agua potable y caminos vecinales
 
adecuadamente mantenidos. Vale decir que cada obra no s6lo re
quiere el aporte financiero y el aporte de mano de obra comunal,
 
sino requiere tambi~n un personal capacitado para optimizar el
 
aprovechamiento de las obras para el desarrollo humano.
 

Para el futuro de este componente es fundamental la inserci6n de
 
las propuestas comunales asi como de las obras realizadas en un
 
marco de desarrollo que articule producci6n, servicios e infra
estructura a nivel local, regional y nacional. Sin una perspec
tiva de desarrollo integral compartida por las autoridades, los
 
funcionarios y empleados y los pobladores, el riesgo es quedarse
 
en una suma de actividades u obras desarticuladas.
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El ejercicio permanente del debate democrdtico sirve de base para
 
reconstruir el pais desde cada una de las organizaciones vecina
les involucradas en el trabajo comunal, con la gesti6n tdcnica y
 
politica de sus autoridades y el apoyo financiero y profesional
 
del AID con el gobierno peruano -el cual debe estar preparado
 
para tomar la posta previendo los recursos municipales de recau
daci6n directa o de asignaci6n indirecta.
 

Sin embargo hay que resaltar que 1o fundamental de la din~mica
 
observada en las comunidades visitadas esta dado por lo que
 
significa su participaci6n coma actores protag6nicos en el
 
escenario democr~tico mas all& de la realizaci6n de obras, asam
bleas y otras acciones vinculadas a este u otros proyectos.
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METODOLOGIA DE LA EVALUACION
 

Despuds de una revisi6n analitica de los documentos suministrados
 
por AID, el equipo de ESAN se desplaz6 al Departamento de San
 
Martin para observar la marcha del proyecto en los hechos. Para
 
tal efecto, se realizaron entrevistas de grupo con los miembros
 
de cada concejo provincial visitado (Tocache, Tarapoto, Picota y
 
Lamas) y con dos concejos distritales (Shamboyacu y Tingo de
 
Ponasa); entrevistas especificas con los profesionales del muni
cipio vinculados al proyecto; reuniones en el terreno con los
 
comit~s de obras y los vecinos colaboradores y/o beneficiarios de
 
las acciones realizadas. Tambi~n se realizaron reuniones grupa
les en las Cdmaras de Comercio de Tocache y Tarapoto, asi como
 
con los responsables y los miembros de los dos equipos zonales
 
que nos apoyaron en todo momento en la misi6n de evaluaci6n. No
 
hubo mayor oportunidad para recoger testimonios de personas in
dependientes del Proyecto.
 

El recorrido no fue exhaustivo pero si fue representativo en
 
cuanto al tipo de pobladores y autoridades y significativo en
 
relaci6n con las actividades propuestas por el DCD.
 

I. DIAGNOSTICO DEL AREA DEL PROYECTO
 

La evaluaci6n del componente DCD en t~rminos de diagn6stico
 
del Area del proyecto, se realiz6 en cuatro Areas temAticas:
 
evoluci6n de la situaci6n de seguridad, organizaci6n y
 
participaci6n de la poblaci6n, aplicaci6n de los procedi
mientos para la implementaci6n del DCD, y la politica nacio
nal y regional de descentralizaci6n.
 

1. Evoluci6n de la Situaci6n de Seguridad
 

En el Ambito del Proyecto Especial del Alto Huallaga,
 
PEAH, donde se viene ejecutando el componente de Desa
rrollo DemocrAtico Comunitario, la seguridad, enten
dida como el restablecimiento del estado de derecho y
 
la libertad para realizar cualquier acto p~blico o
 
privado sin riesgo de perder la vida o sufrir dafto
 
personal o patrimonial, ha tenido diferentes manifesta
ciones en los tres 61timos aftos en las dos zonas visi
tadas: el Alto Huallaga y el Huallaga Central.
 

a. En el Alto Huallaga
 

En la Provincia de Tocache se ha podido apreciar
 
que, segzn la poblaci6n, existe una pacificaci6n
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aparente. Los pobladores tienen un comportamiento
 
adaptativo frente a los actores de la violencia
 
ilegal o legal: los grupos subversivos, el narco
tr~fico, la policia y los militares, dado que de
 
ese comportamiento depende su supervivencia.
 

Se aprecia una actitud positiva de la poblaci6n
 
frente a las autoridades de sus gobiernos locales
 
y del PEAH. Reconoce que en los dos Oltimos afios
 
ha disminuido el n6mero de ataques de los grupos
 
subversivos a los pobladores o la infraestructura,
 
especialmente cuando la poblaci6n participa en la
 
ejecuci6n de las obras. Cuando hay presencia de
 
grupos subversivos en las comunidades, se alerta a
 
los funcionarios y se paralizan las obras por unas
 
dos semanas, hasta que la situaci6n se normalice.
 

En 1990 se di6 el apogeo de la violencia por la
 
acci6n de la subversi6n, el narcotr~fico y la mala
 
acci6n de algunos policias, lo que produjo la
 
migraci6n de pueblos enteros hacia otros lugares.
 
Versiones recogidas de la poblaci6n sefialan que no
 
era posible ingresar a Shuntd ni a Bambamarca para
 
coordinar con las autoridades sobre las necesida
des de la poblaci6n y menos aun para ejecutar
 
algan proyecto.
 

En 1991 disminuye la violencia, pero los hechos
 
aislados de grupos subversivos llevan a paralizar
 
obras como las del sistema de agua potable en
 
Shapaja. Despu~s de dos aftos, la comunidad conti
nu6 y culmin6 recientemente esta obra, lo que
 
constituye un ejemplo claro de evoluci6n de la 
pacificaci6n en la zona. 

Si bien en 1993 hubieron tres atentados, que 
causaron la muerte del Alcalde de Tocache y del
 
Teniente Alcalde de Shuntd, no estd claro en la
 
percepci6n de la poblaci6n quidn o qu& grupo ha
 
sido el autor de estos graves y lamentables he
chos.
 

La informaci6n recogida de autoridades y poblado
res muestra que no se realiz6 ningzn atentado
 
contra proyectos del DCD.
 

El hecho que no hayamos encontrado en nuestra
 
visita organizaciones especiales surgidas como
 
respuesta a la violencia, sugiere que la zona estA
 
en buen camino a la pacificaci6n.
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Organizaciones tales como las asociaciones de
 
padres de familia, clubes de madres, comit6s de
 
obras, reconocen que el componente DCD del PEAH
 
les ayud6 a identificarse como grupo organizado y
 
a valorar su esfuerzo propio.
 

b. En el Huallaga Central
 

En esta zona hemos visitado la ciudad de Tarapoto,
 
algunas comunidades del valle de Ponasa, la loca
lidad de Picota, tres comunidades del valle de
 
Upaquihua, la localidad de Lamas y tres comunida
des de esta provincia.
 

En la actualidad, el riesgo de ataques subversivos
 
en la zona es bajo. No ha habido ninguna interfe
rencia a las obras o actividades del DCD. Existe
 
una actitud positiva de la poblaci6n, manifestada
 
en su participaci6n en las asambleas para iden
tificar necesidades y en la ejecuci6n de las o
bras.
 

Los concejales de la provincia de San Martin
 
reconocen que estA mejorando la pacificaci6n de la
 
zona. Dos aflos atrAs era casi imposible trabajar
 
en los asentamientos urbano-marginales de Tara
poto.
 

A diferencia de la zona del Alto Huallaga, en esta
 
zona hay un reconocimiento a las fuerzas armadas
 
por su contribuci6n a la pacificaci6n.
 

En el valle del Ponasa, tanto en Shamboyacu como
 
en Tingo de Ponasa, los lideres comunales manifes
taron que hay un cambio sustantivo en la seguridad
 
de la zona. Dos afios atrAs, los "grupos levantados
 
en armas" manifestaban su discrepancia con las
 
obras comunales aduciendo que son obligaciones del
 
gobierno y no debian ser realizadas por los pobla
dores.
 

En Picota reconocieron que el trabajo conjunto de
 
la poblaci6n -hombres, mujeres y niftos- en las
 
obras comunales, despu~s que se dieran cuenta que
 
la subversi6n no les ayudaba a solucionar sus
 
problemas, ha constituido un factor clave de la
 
pacificaci6n. El componente DCD empieza en Abril
 
de 1993 y hasta la fecha de la visita, en octubre
 
del mismo afto, no se produjo ninguna interferencia
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en las obras o actividades ni en las asambleas
 
comunales.
 

Los regidores y lideres comunales de la provincia
 
de Picota identificaron como causa de la violencia
 
subversiva la falta de apoyo a los agricultores
 
por el retiro de ENCI y ECASA, empresas estatales
 
de apoyo al agro, y del Banco Agrario, que agudiz6
 
los problemas de pobreza critica en la zona. Este
 
problema ain subsiste, ya que los agricultores
 
est~n descapitalizados.
 

En la provincia de Lamas, regidores, lideres
 
comunales y pobladores, coincidieron en seftalar
 
que han mejorado las condiciones de seguridad,
 
tanto en las comunidades rurales como Pamashto y
 
Alto Shamboyacu, como en la ciudad de Lamas. Desde
 
el inicio del DCD no hubo violencia alguna contra
 
las obras comunales ni interferencia en las acti
vidades para su implementaci6n.
 

2. Participaci6n de la Poblaci6n
 

Analizamos la participaci6n de la poblaci6n en relaci6n
 
a los objetivos del Gobierno Peruano y la politica de
 
desarrollo regional.
 

El Gobierno Peruano ha declarado tres objetivos centra
les: a) la pacificaci6n del pais, b) la reinserci6n en
 
el sistema financiero internacional y c) la reactiva
ci6n acon6mica.
 

Las actividades del DCD, en cuanto significan la parti
cipaci6n de la poblaci6n en la planificaci6n, ejecuci6n
 
y evaluaci6n de proyectos que vienen promoviendo los
 
gobiernos locales, contribuyen al logro del primer
 
objetivo. Asi 1o demuestran los resultados alcanzados:
 

Resurgimiento de las organizaciones comunales
 
mediante la participaci6n de la poblaci6n en la
 
identificaci6n de sus necesidades, en la ejecuci6n
 
de las obras y en la evaluaci6n de los proyectos
 
emprendidos, lo que ha permitido un mayor acerca
miento de la misma a sus lideres comunales y
 
autoridades: alcaldes y regidores.
 

Contribuci6n al reconocimiento de la autoridad
 
local al constatar que los grupos levantados en
 
armas no solucionaban sus problemas de servicios
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b~sicos -educaci6n, salud e infraestructura vial
 
que si lo lograron con el programa de apoyo a los
 
municipios.
 

Recuperaci6n de la presencia del estado en zonas
 
de emergencia que tuvieron fuerte presencia de
 
grupos subversivos, como fueron las comunidades de
 
los valles de Ponasa y Upaquihua.
 

Estos logros no estfn estabilizados ni consolidados.
 
Pueden ser revertidos si no se contin0a con el programa
 
DCD en su apoyo a los municipios.
 

En relaci6n a los objetivos y politicas regionales, no
 
los han explicitado ni el Gobierno Central ni el actual
 
Gobierno Regional, en lo referente a la implementaci6n
 
de acciones para consolidar la democracia a partir del
 
reforzamiento de los Gobiernos Locales. En el Plan de
 
Mediano Plazo del Gobierno Regional de San Martin, se
 
ha podido apreciar la alta prioridad que se otorga a
 
los sectores de educaci6n y salud -planteando la cons
trucci6n de escuelas y puestos de salud. Es en estos
 
aspectos de politica donde coinciden con las activida
des del DCD, por la prioridad que el programa ha dado a
 
proyectos en dichos sectores. Asimismo, el DCD enri
quece la propuesta del Gobierno Regional, dado que los
 
proyectos son identificados, ejecutados y evaluados con
 
participaci6n de la poblaci6n beneficiaria.
 

Este punto de encuentro puede constituir el puente para
 
el inicio de una acci6n de coordinaci6n con el gobierno
 
regional para sensibilizarlo en el reconocimiento y
 
apoyo a los gobiernos locales.
 

3. Evoluci6n de los Objetivos del DCD
 

El objetivo general del DCD no ha tenido mayores cam
bios y es expresado asi: "Reforzar la participaci6n
 
democr~tica de las organizaciones comunitarias en los
 
gobiernos locales y fortalecer las capacidades de las
 
instituciones de gobierno local para promover el desa
rrollo y proveer servicios esenciales a las comunidades
 
que ellos representan."
 

Al comparar el objetivo general del DCD del aflo 1990
 
con el de 1993, no encontramos cambios sustantivos.
 
Tampoco en los objetivos especificos, salvo que el del
 
afto 1990, referente a la realizaci6n de acciones para
 
la organizaci6n y participaci6n comunal, no estA expli
citado para el afto 1993.
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Los cambios se han dado, m~s bien, en los procedimien
tos operativos para la ejecuci6n del DCD. A partir de
 
1992 se preparan e implementan los lineamientos para la
 
ejecuci6n de proyectos, que definen los mecanismos para
 
la identificaci6n de necesidades, su priorizaci6n, la
 
ejecuci6n propiamente dicha y su monitoreo mediante la
 
participaci6n de la poblac16n en la gesti6n del gobier
no local. Tambi6n establece los mecanismos para la
 
supervisi6n por el PEAH y por los municipios.
 

4. 	 Implementaci6n y Aplicaci6n de los Procedimientos
 
Operativos del DCD
 

Mediante la aplicaci6n de los procedimientos operativos
 
del DCD, los lideres comunales han aprendido a usar
 
diferentes instrumentos como el libro de actas, el
 
registro de partictpaci6n comunal, el cuaderno de obra
 
y el registro de materiales. Estos instrumentos han
 
permitido que los presidentes de comit6s de obras y los
 
dirigentes comunales tengan pleno conocimiento de las
 
obras y puedan participar en las asambleas convocadas
 
por el alcalde o por los fucionarios del PEAH para
 
evaluar el avance de las mismas.
 

Mediante mecanismos operativos -el acta de asamblea,
 
los cuadernos de obras, la carta de entendimiento entre
 
la comunidad y el municipio, las hojas de recepci6n/
 
entrega de materiales y el formato de avance fisico- el
 
DCD logr6 que la poblaci6n se sensibilice para partici
par en sus asambleas y lograr el apoyo para sus proyec
tos. Hasta ahora, la poblaci6n participa por ser requi
sito para conseguir los fondos, pero aOn no ha tomado
 
conciencia de la necesidad de su compromiso de partici
paci6n en la gesti6n del Gobierno Local. Esta falta de
 
conciencia puede ser atribuida a la poca difusi6n de
 
los conceptos del proceso democrdtico y de la necesidad
 
de participar en el gobierno local.
 

La aplicaci6n de los instrumentos indicados ha contri
buido a fomentar la organizaci6n comunal, al consti
tuirse, por ejemplo, los comit~s de obras, y a for
talecer las organizaciones existentes como los clubes
 
de madres y asociaciones de padres de familia. Todo
 
ello contribuye a formar nuevos lideres y una demo
cracia de base.
 

El corto tiempo de ejecuci6n de la fase piloto del DCD
 
no ha permitido consolidar el proceso democrAtico a
 
nivel comunal.
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5. 	 Caracteristicas de las Municipalidades visitadas en el
 
Area del PEAH
 

Podemos realizar una estratificaci6n muy general de
 
las municipalidades, a tres niveles:
 

a. 	 Tarapoto representa un nivel mayor de desarrollo
 
articulado entre el Area urbano-industrial y el
 
Area rural; con un nccleo de profesionales y un
 
gran nmero de empleados sin ninguna especializa
ci6n para los puesto ocupados.
 

b. 	 Tocache, Picota y Lamas representan niveles inter
medios con un Area urbana importante pero con un
 
Area rural con peso propio frente a la ciudad.
 
Cuentan con un equipo minimo de profesionales y
 
con un reducido nmero de empleados sin ninguna
 
especializaci6n.
 

c. 	 Shamboyacu y Tingo de Ponasa representan un nivel
 
menor, por ser distritos, con un centro urbano
 
dotado s6lo de servicios elementales, un Area
 
rural predominante y una poblaci6n dispersa -nu
cleada alrededor de los caserios o "comunidades de
 
base", para las cuales significa mucho la contri
buci6n del componente DCD dentro del Ambito del
 
PEAH.
 

Los problemas encontrados de manera global en estos
 
municipios se sitian en torno a las tareas de planifi
caci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las ac
tividades conjuntas -las cuales involucran las comu
nidades de base, los concejos distritales y provincia
les y el PEAH -como representante del gobierno peruano
 
y de la fuente de cooperaci6n internacional (AID).
 

En la planificaci6n y la programaci6n: hay una necesi
dad sentida de tener un manejo com6n de los "tdrminos
 
de referencia" de cualquier acci6n a nivel comunal; los
 
criterios de selecci6n de trabajos deben ser comparti
dos entre la cadena de autoridades (directivos del pro
yecto, alcaldes municipales y lideres comunales) y la
 
cadena de promotores (comit~s de obra, asesores t~cni
cos y sociales). Conviene, para la continuidad del re
sultado del Proyecto, ubicar las obras pedidas y reali.
zadas en un marco de desarrollo integral.
 

En la ejecuci6n: hay una preocupaci6n marcada por
 
compatibilizar las decisiones de compras, de organiza
ci6n 	del trabajo y de avance fisico y financiero entre
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todos los actores involucrados, inclusive la valoriza
ci6n monetaria del aporte voluntario de la mano de obra
 
comunal. Se resalta en los carteles la contribuci6n ar
ticulada de las distintas fuentes (comunales, muni
cipales, nacionales e internacionales).
 

Las condiciones de organizaci6n y los objetivos del
 
trabajo requieren ser transparentes para todos y cada
 
uno de los participantes (desde la asamblea comunal
 
hasta las autoridades del gobierno local, pasando por
 
el plan operativo anual).
 

En el seguimiento: hay en cada entidad una c6lula res
ponsable del monitoreo, pero cada entidad 1o realiza a
 
su manera. Conviene que entre el presidente del comit6
 
de obra, el promotor municipal y el t~cnico del pro
yecto haya una coordinaci6n de manera que el segui
miento sea mds compartido y resulte asimismo un aspecto
 
del aprendizaje de la gesti6n de los recursos asignados
 
a la acci6n.
 

Se han observado en Picota mecanismos de coordinaci6n
 
interdistritales para medir los avances, analizar los
 
problemas y superarlos, aprendiendo mutuamente. Esta
 
iniciativa puede replicarse en otras provincias y tam
bi~n a nivel interprovincial a fin de aprovechar man
comunadamente las experiencias positivas para optimi
zarlas y las negativas para descartarlas.
 

En la evaluaci6n: conviene establecer sistem~ticamente
 
el balance de cada acci6n y de cada uno de los actores
 
al momento de entregar las obras: compromisos (adquiri
dos y cumplidos; si no, 4por qu?), aportes valoriza
dos, motivos de atrasos o de adelantos en caso que
 
ocurran.
 

Los acuerdos para una nueva acci6n conjunta requieren
 
una revisi6n de la(s) evaluaci6n(es) anterior(es) para
 
mejorar el cumplimiento de todas las partes en el fu
turo.
 

En cada una de estas etapas, hay m~itiples variaciones
 
seg~n la obra y el lugar donde se ha realizado, pero
 
nos permite vislumbrar la posibilidad de elaborar pau
tas para una mejor gesti6n compartida que sirva a la
 
vez de aprendizaje en la participaci6n democrAtica.
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II. 	 INVENTARIO DEL POTENCIAL HUMANO
 

De las visitas realizadas a la zona del Huallaga, se puede
 
identificar tres tipos de actores que actaan en el proceso
 
de participaci6n necesario para lograr el Desarrollo Comuni
tario Democr~tico, objetivo principal del proyecto: a) ac
tores a nivel del Gobierno local, b) a nivel de los organis
mos coordinadores y, c) a nivel de las Comunidades involu
cradas.
 

Tomando estos tres tipos de actores como punto de partida de
 
nuestro an~lisis, describiremos una tipologia que caracte
riza al personal involucrado, lo que nos permitirA contar
 
con perfiles "ideales" de cada tipo como base para desarro
llar un programa de capacitaci6n acorde con las carencias a
 
superar y las potencialidades a aprovechar, a fin de alcan
zar metas tales como:
 

1. 	 Toma de conciencia de la responsabilidad civica, enten
dida como cumplimiento de los deberes y los derechos
 
ciudadanos.
 

2. 	 Logro de compromiso con la filosofia del DCD de parte
 
de los actores involucrados, haci~ndoles participes en
 
la forja de su propio destino.
 

3. 	 Toma de conciencia de la importancia de la participa
ci6n como motor del desarrollo de la comunidad en 4ue
 
habitan.
 

4. 	 Profesionalizaci6n de las actividades de los gobiernos
 
locales.
 

5. 	 Afianzamiento de la voluntad de servicio a la comunidad
 
en los diversos actores.
 

6. 	 Integraci6n de las actividades de gesti6n administra
tiva con el rol politico que implica la representaci6n
 
que tienen los lideres elegidos dentro de un proceso
 
democrdtico.
 

7. 	 Concepci6n de la asistencia tdcnica, por parte del
 
6rgano coordinador, como catalizador de las actividades
 
elegidas por la comunidad para solucionar las necesida
des percibidas por la mayoria.
 

Considerando estos prop6sitos, podemos describir la tipolo
gia de los actores identificados.
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Tipologia de los actores:
 

1. Nivel de Gobiernos Locales
 

a. Alcaldes y Regidores
 

b. Funcionarios y empleados municipales
 

2. Nivel Coordinador del Proyecto
 

a. Profesionales encargados del proyecto
 
b. Promotores sociales y t6cnicos
 

3. Nivel Comunal
 

a. Lideres comunales
 
b. Poblaciones meta
 

1. Nivel de Gobiernos Locales
 

Los gobiernos locales, las Municipalidades, estan
 
integrados por el Alcalde y los regidores quienes
 
constituyen eslabones fundamentales de la democracia.
 

a. Alcaldes
 

El Alcalde es la autoridad mAxima y el representahte
 
legitimo elegido democr~ticamente por la poblaci6n en
 
un Ambito del territorlo nacional. Tiene un doble rol
 
que cumplir: del lado politico, ostenta el liderazgo de
 
su localidad, lo que le otorga poder de convocatoria y
 
capacidad de decisi6n ante quienes representa; de otro
 
lado, estA la gesti6n administrativa de los recursos
 
de la localidad gerenciando las actividades municipa
les. Ambos roles est~n orientados al servicio de la
 
comunidad que representa y son como los dos lados de
 
una misma moneda, debiendo existir equilibrio entre
 
ellos.
 

Los Alcaldes pueden ser provinciales o distritales.
 

El Alcalde provincial tiene la responsabilidad de la
 
gesti6n de una provincia, a su vez integrante de un
 
departamento, conforme a la divisi6n politica del Es
tado Peruano. Generalmente, enfoca sus actividades y
 
objetivos en la ciudad capital de la provincia, donde
 
tambi~n se localizan las oficinas de la Municipalidad.
 
Asimismo, sus acciones se orientan o deben orientarse a
 
los diversos distritos que conforman su provincia.
 



17 
Informe de Evaluaci6n del Componente de Desarrollo
 
DemocrAtico de Comunidades (DCD) 


Las actividades que corresponden al rol politico y a la
 
gesti6n administrativa de un Alcalde Provincial son
 
complejas y diversificadas.
 

El Alcalde Distrital tiene la responsabilidad del dm
bito territorial distrital, del cual forman parte los
 
caserios, villorrios y pequeftas localidades que inte
gran el distrito. A este nivel, los roles y las activi
dades del Alcalde son menos complejas, pero m~s direc
tamente sujetas al control de la poblaci6n.
 

El Agente municipal es designado por el Alcalde Provin
cial entre los candidatos propuestos por la poblaci6n
 
de un caserio o pequefta localidad. Su rol es fundamen
talmente representativo y de nexo entre el Alcalde y la
 
poblaci6n de su comunidad.
 

En el &rea objeto del estudio hemos encontrado Alcaldes
 
Provinciales, Distritales y Agentes Municipales.
 

Los Alcaldes, por lo general, son miembros de un par
tido politico y electos dentro de listas partidarias.
 
Sus planes de gobierno obedecen, en la mayoria de los
 
casos, a los lineamientos del partido en el cual mili
tan. La visi6n de "largo plazo" de estos planes se
 
limita al horizonte de tres aftos de gobierno municial
 
(se'alado en la Constituci6n Politica de 1979, vigente
 
hasta 1993). Tal visi6n de corto plazo repercute en'el
 
rol que la Municipalidad debe cumplir en su Ambito
 
territorial.
 

La poblaci6n no tiene una percepci6n clara de las for
mas de su participaci6en en las decisiones del gobierno
 
local que la afecta directamente. Por otra parte, los
 
Alcaldes mas bien consideran que ellos deben asumir la
 
responsabilidad total del gobierno municipal con la
 
colaboraci6n de sus regidores -especialmente de los
 
pertenecientes a su mismo grupo politico.
 

Los Alcaldes Provinciales, generalmente est~n preocupa
dos por cumplir su rol politico, dado que la alcaldia
 
constituye un escal6n de su carrera politica. Suelen
 
conocer poco los aspectos administrativos de la gesti6n
 
municipal y generalmente la delegan a un director admi
nistrativo o secretario general. Como consecuencia de
 
ello surgen deficiencias al no prestar la debida aten
ci6n a aspectos tales como:
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Organizaci6n estructural y funcional de la Munici
palidad, que responda a la diversidad de servicios
 
que deben brindarse a la poblaci6n.
 

Generaci6n y recaudaci6n de recursos propios 
basados en tasas, derechos y contribuciones, 
necesarios para atender las necesidades de la 
comunidad. 

Confecci6n y mantenimiento de un catastro predial
 
con informaci6n de las Areas urbanas y rurales de
 
su jurisdicci6n, para mejorar los ingresos munici
pales.
 

Participaci6n de los miembros de la comunidad en
 
las decisiones y en las obras y actividades que se
 
realizan en el Ambito de la localidad.
 

Coordinaci6n con los Alcaldes Distritales y parti
cipaci6n activa en acciones que tengan una visi6n
 
integradora del desarrollo.
 

Conocimiento del marco legal que rige y afecta a
 
los gobiernos locales, asi como de los alcances y
 
limitaciones de las relaciones con el Gobierno
 
Central.
 

Mantenimiento de comunicaciones abiertas, perta
nentes y transparentes con sus regidores y con los
 
funcionarios encargados de operativizar las deci
siones y, finalmente, con la poblaci6n que lo eli
g16.
 

b. Regidores
 

Los regidores integran los Gobiernos Locales, sean
 
Municipalidades Provinciales o Distritales. Su
 
nmero, en cada caso, es determinado por la Ley
 
Electoral en funci6n del tamafto de la poblaci6n.
 
Su rol es de representaci6n de la poblaci6n me
diante la presentaci6n de propuestas para atender
 
sus necesidades, y de apoyo y consejo al Alcalde,
 
adem~s de participar en los acuerdos que la ley
 
asigna al Concejo y en las comisiones que se
 
establezcan.
 

Los regidores son representantes legitimos, elec
tos por voto popular. Tambi6n suelen ser miembros
 
de par-tidos politicos, de los cuales se constitu
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yen como voceros. Esto 1ltimo, en el caso de la
 
zona del Huallaga, tiene un impacto negativo al
 
haber polarizado las opiniones de los diferen-tes
 
grupos, perjudicando su acci6n en un 6rgano cole
giado que debe representar y velar por los inte
reses de la comunidad.
 

Teniendo en cuenta estas caracteristicas las
 
deficiencias que se observan en este grupo son:
 

- Falta de comprensi6n del rol que les corres
ponde como miembros del Consejo Municipal, 
dando predominio al interns partidario. 

- Falta de cohesi6n entre los regidores y el 
Alcalde, quien, generalmente, trabaja direc
tamente con algunos de ellos, miembros de su 
propio partido o afines por razones persona
les, desaprovechdndose el potencial humano de 
los miembros del Concejo. 

- Desconocimiento de la gesti6n municipal, 
especialmente en su aspecto administrativo, 
por la mayoria de los regidores. 

El vinculo que los miembros del concejo municipal tie
nen con la comunidad sirve como un elemento de negocia
ci6n en la din~mica de las reuniones de concejo. Cuahdo
 
este aspecto se aprovecha en el buen sentido, da exce
lentes resultados. Por ejemplo, la seftora Sabina GonzA
les, Regidora de Tocache, es una lider del Comitd Cen
tral de Clubes de Madres, que agrupa un centenar de
 
clubes con un total de 4,800 madres, quienes tienen un
 
rol muy activo y positivo en la generaci6n de recursos
 
para la comunidad de Tocache.
 

C. Funcionarios y Empleados Municipales
 

Los funcionarios y empleados municipales son el
 
puente entre las autoridades locales y la comuni
dad que sirven. Por ello, son la cara visible de
 
la calidad o deficiencia de las actividades del
 
municipio. Deben cumplir funciones administrati
vas, de servicio y orientaci6n a los miembros de
 
la comunidad. La posibilidad de brindar un efi
ciente servicio depende de una buena estructura
 
org~nica, apropiada definici6n de funciones, ido
neidad para el cargo, conocimiento de las tareas y
 
vocaci6n de servicio pOblico.
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En los municipios visitados, hemos encontrado
 
funcionarios, t~cnicos y empleados con caracteris
ticas muy heterog~neas. Tenemos:
 

- Personal que conoce el cargo por el tiempo 
que leva laborando pero carece de conoci
mientos para realizar adecuadamente su labor. 

- Personal con formaci6n acad~mica pero sin 
comprensi6n de los objetivos del servicio 
p~blico. 

- Personal s6lamente con formaci6n secundaria, 
sin ningin conocimiento t~cnico de su labor, 
que lleg6 al cargo por "favor politico", sin 
experiencia previa y sin voluntad de servicio 
a la comunidad.
 

- Personal sin ningin conocimiento ni experien
cia en cargo p~blico, pero con gran voluntad 
de trabajo. 

Las entrevistas con el pesonal municipal s6lo
 
explor6 su relaci6n y participaci6n con el DCD,
 
sin poder profundizar en la apreciaci6n de sus
 
habilidades y potencial. Hemos encontrado personal
 
id6neo para los cargos que ocupan, pero con desco
nocimiento del rol social que cumplen como str
vidores pblicos. Por los resultados encontrados
 
se puede sefialar que han sido ganados por la
 
cultura burocr~tica que caracteriza los municipios
 
visitados.
 

Cabe seftalar que las municipalidades visitadas
 
tienen, en general, una infraestructura adecuada.
 
En algunos casos carecen de estructura org~nica
 
claramente definida, m~todos y t~cnicas adecuadas,
 
que contribuyan a hacer de ellas organismos efi
cientes, flexibles, y capaces de adaptarse a las
 
necesidades de sus comunidades. Se ha observado
 
equipo y mobiliario obsoleto o deteriorado, y
 
hacinamiento en los ambientes de trabajo.
 

En este contexto, podemos seftalar que con el
 
personal municipal hay necesidad de efectuar
 
acciones tales como:
 

Disefto de un programa de capacitaci6n que
 
contribuya al mejoramiento de los conocimien
tos necesarios para realizar las actividades
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de su responsabilidad. Previamente se requie
re el perfeccionamiento de la estructura
 
org~nica municipal, racionalizaci6n de acti
vidades, definici6n de las funciones y resul
tados esperados de cada puesto, y la especi
ficaci6n de los requisitos para ocupar cada
 
puesto de trabajo.
 

Adem~s de esta preparaci6n t~cnica, se re
quiere producir un cambio de actitud que les
 
permita la toma de conciencia del rol social
 
que cumplen como servidores pblicos de la
 
comunidad; compenetr~ndose asi con la filoso
fia del DCD.
 

Asistencia t~cnica sostenida, con la finali
dad de reforzar la capacitaci6n mediante el
 
mejoramiento e innovaci6n en mdtodos y t~c
nicas.
 

Mejoramiento de los diversos sistemas admi
nistrativos y operativos empleados en las
 
actividades municipales, para elevar la
 
eficacia y eficiencia de las mismas.
 

Dotaci6n de recursos, ambientes fisicos,
 
equipo y mobiliario adecuados. De lo contra
rio, se solucionaria s6lo parcialmente los
 
problemas existentes.
 

Teniendo en cuenta que por intermedio del personal
 
municipal se brinda servicios a la comunidad, es
 
de suma importancia el fortalecimiento de este
 
segmento objetivo. Son ellos quienes tienen conti
nuidad en el desempeflo de sus funciones, y de
 
ellos dependerA la efectividad de cualquier obje
tivo que se persiga.
 

2. Nivel Coordinador de Programas
 

Existen diversos organismos que se encargan de propi
ciar el desarrollo de las comunidades bajo varias moda
lidades de programas. Por un lado, estAn los organismos
 
gubernamentales y, de otro, los no gubernamentales-

ONG's. Ambos tienen objetivos que se orientan al for
talecimiento de las estructuras bAsicas de desarrollo
 
en las comunidades donde act0an. Cada uno de ellos
 
define, bajo su propia 6ptica, cuAles son las necesida
des de la comunidad y cuAl es la prioridad de las mis
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mas, bas~ndose en su conocimiento t6cnico pero, por lo
 
general, sin tener en cuenta la opini6n de la poblaci6n
 
-al tratarla como objeto del proceso, cuando deberia
 
ser sujeto del mismo.
 

La caracteristica que diferencia a la organizaci6n del
 
Proyecto Especial del Alto Huallaga, PEAH, coordinadora
 
del proyecto DCD, es que facilita el proceso de parti
cipaci6n de.la poblaci6n en la elecci6n de las obras,
 
dentro de un "menu" de alternativas: infraestructura,
 
saneamiento, educaci6n, recreaci6n y desarrollo vial.
 
En primer lugar: crea las condiciones y da las pautas
 
para que la comunidad se redna y discuta estas alter
nativas y en asamblea decida qu& obra realizar. Segun
do, facilita la ejecuci6n de las obras, proporcionando
 
asesoria t~cnica pero requiriendo el control del avance
 
de la misma por la comunidad. Tercero: utiliza la obra
 
como eslab6n entre la poblaci6n y sus representantes
 
legitimos, es decir su Gobierno Local; de este modo
 
fortalece los verdaderos mecanismos del proceso demo
crdtico. Cuarto: al obtener la contribuci6n de la po
blaci6n mediante el aporte de la mano de obra, est6
 
determinando que los miembros de la comunidad sientan
 
que esa obra fisica es "su obra" porque ellos la eli
gieron, y ser~n responsables de ella por cuanto parti
ciparon en todo el proceso y adem~s aportaron su tra
bajo voluntario. Estos aspectos son realmente elementos
 
que vigorizan un proceso de democratizaci6n.
 

Dentro del nivel coordinador de programas podemos
 
distinguir dos grupos responsables de sus actividades:
 
los profesionales encargados del Proyecto y el personal
 
responsable de la promoci6n social y t~cnica.
 

a. Profesionales encargados del Proyecto
 

Los profesionales encargados del proyecto, teniendo en
 
cuenta las caracteristicas del proyecto DCD, debe tener
 
b~sicamente tres caracteristicas: primero, s6lida
 
preparaci6n profesional o t6cnica para asesorar, super
visar y controlar las actividades a realizar en apoyo

de la comunidad; segundo, vocaci6n de servicio funda
mentada en una alta sensibilidad social; tercero,
 
habilidades did~cticas, pues deber& ser el promotor de
 
la filosofia del DCD -enseft~ndola- y al mismo tiempo
 
ser el facilitador del vinculo entre la Comunidad y el
 
Gobierno Local. De otro lado, deberA ser el instructor
 
nato de todas las partes involucradas en el proceso
 
participativo.
 



23 
Informe de Evaluaci6n del Componente de Desarrollo
 
DemocrAtico de Comunidades (DCD) 


El personal profesional a cargo de las actividades del
 
proyecto responde a cararteristicas distintas. Unos
 
denotan capacidad de planificaci6n y direcci6n de
 
lasactividades del Proyecto DCD en su conjunto; otros,
 
capacidades para movilizar a los actores -en las Muni
cipalidades y en las Comunidades. Es decir, unos tienen
 
una orientaci6n t~cnica-profesional y otros una orien
taci6n social.
 

La ejecuci6n del Proyecto DCD requiere que ambos aspec
tos se encuentren articulados en el mismo profesional,
 
aunque admitiendo una propensi6n a una de las dos ver
tientes anotadas.
 

Debe destacarse que el personal profesional entrevis
tado en el curso de las visitas a la zona del Huallaga
 
denota haber pasado por un proceso de desarrollo y
 
maduraci6n para el mejor desempefto de sus funciones en
 
el DCD.
 

b. Promotores Sociales y Tkcnicos
 

Los promotores sociales y tdcnicos son parte del equipo
 
que brinda el soporte necesario para llevar adelante
 
las operaciones del proyecto DCD. Contribuyen directa
mente al logro de resultados, pues son quienes mantie
nen el contacto directo con la poblaci6n beneficiatia
 
partic'pante en el proceso. Por tanto, es importante
 
contar con personal con experiencia y potencial para
 
desarrollar las tareas de manera complementaria al
 
equipo profesional en el logro de los objetivos del
 
DCD.
 

El personal promotor y t~cnico, segOn se ha podido
 
apreciar, requiere capacitaci6n para el mejor desempefto
 
de sus funciones, especialmente el desarrrollo de
 
habilidades para la comunicaci6n con la comunidad, y el
 
conocimiento de la filosofia, alcances y objetivos del
 
DCD, que trascienden las obras concretas que realizan
 
la Comunidad, la Municipalidad y el PEAH.
 

3. Nivel Comunal
 

Las comunidades participantes en el proceso DCD, pue
den ser clasificadas como sigue:
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- Comunidades urbanas 

* en capital de provincia
 
* en capital de distrito, y
 
* asentamientos humanos perif~ricos
 

- Comunidades rurales 

* caserios
 
* comunidades con poblaci6n dispersa aledaftas a
 

* la capital provincial
 
* la capital distrital y

• los caserios
 

Las Comunidades urbanas se caracterizan por poseer una
 
infraestructura vial, de saneamiento, salud, educaci6n
 
y recreaci6n relativamente desarrollada, en mayor grado
 
en las capitales de provincia que en las de distrito.
 
Su poblaci6n se diferencia por su nivel educativo, de
 
salud y bienestar, con un nivel de vida en progreso,
 
comparado con el de las comunidades rurales. General
mente, los pobladores urbanos desconocen su responsabi
lidad ciudadana, especialmente en relaci6n a su par
ticipaci6n activa en las decisiones comunales. Prefie
ren "delegar" tales decisiones al Gobierno Local -o
 
desentenderse de ellas; pero si carecen de algo no
 
dudar~n en reclamar atenci6n. Para que la filosofia del
 
DCD cale en esta poblaci6n deberd diseflarse y poneise
 
en ejecuci6n un proceso de educaci6n civica, sin duda
 
de largo plazo, a travds de mecanismos de comunicaci6n
 
masivos y a distancia, para lograr un cambio duradero
 
de comportamiento.
 

La situaci6n antes sefialada se presenta con mayor
 
intensidad en las ciudades capitales de provincia y
 
disminuye en las capitales de distrito y casi desapa
rece en los caserios. En dstos 61timos, por lo general,
 
existen comunidades con vinculos dtnicos y culturales,
 
donde la pr~ctica de la acci6n comunal es ancestral.
 
Por ello inferimos que las actividades desarrolladas en
 
ellas por el programa DCD tienen 6xito.
 

De las zonas urbanas y rurales visitadas, hemos encon
trado un mayor n6mero de comunidades en acci6n y de
 
obras en el Area rural, lo que permitiria inferir un
 
mayor interds de estas poblaciones en programas como el
 
del DCD.
 

Al tratar del nivel comunal, incidiremos en dos aspec
tos: los lideres comunales y la poblaci6n meta.
 

-q
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a. Lideres Comunales
 

En la zona del Huallaga hemos encontrado lideres
 
comunales que son legitimos representantes de la
 
poblaci6n. Ejercen sus funciones basados en un
 
mandato democrAtico, son elegidos en asambleas
 
populares y asumen su rol conscientes de su res
ponsabilidad en cumplimiento del deber de todo
 
poblador para con su comunidad. Sorprende c6mo
 
personas con un minimo nivel de educaci6n formal y
 
con recursos econ6micos limitados, dejan de reali
zar sus actividades de inter6s personal y familiar
 
para involucrarse integramente en la acci6n comu
nitaria. Dan muestras de dedicaci6n; de capacidad
 
de di-ecci6n, coordinaci6n, control y comunica
ci6n; y tienen clara capacidad de convocatoria.
 
Sin embargo, notamos limitaciones en el manejo de
 
los recursos y de diversos instrumentos como li
bros de actas, cuadernos de obra y rendici6n de
 
cuentas, por insuficiente capacitaci6n.
 

Son estos aspectos instrumentales asi como el
 
manejo de conceptos y mecanismos b~sicos de admi
nistraci6n -planeamiento, organizaci6n y control
y de las fuentes de financiamiento a las que pue
den acceder, que deben ser fortalecidos mediante
 
programas de capacitaci6n, para lograr una con
tinuidad del proceso iniciado por el DCD. Estos
 
lideres comunales constituyen un semillero para
 
lograr un desarrollo sostenido del proceso parti
cipativo logrado hasta hoy.
 

b. Poblaci6n Meta
 

La poblaci6n meta es el conjunto de comunidades,
 
urbanas y rurales, que el Proyecto DCD busca
 
atender a fin de cumplir sus objetivos.
 

La respuesta de la poblaci6n ha sido anotada al
 
tratar los diversos puntos anteriores.
 

Consideramos que el Proyecto debe realizar sus
 
acciones en primer t~rmino en las zonas rurales
caserios y comunidades dispersas- para luego ir
 
atendiendo a las poblaciones urbanas, preferente
mente a los asentamientos humanos perif~ricos.
 

Debe ejecutarse un programa de divulgaci6n y
 
difusi6n de la filosofia del DCD, que explique al
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conjunto de la poblaci6n el papel de los tres
 
actores: la Comunidad, el Gobierno Local y el
 
Organismo Coordinador, comprometidos en la solu
ci6n paulatina de sus necesidades.
 

III. INVENTARIO DEL MATERIAL TECNICO
 

El material t6cnico para la ejecuci6n del DCD estA consti
tuido por los instrumentos para la planificaci6n, la ejecu
ci6n y el monitoreo de los proyectos y las actividades de
 
este componente: los Planes Operativos Anuales, POA, los
 
Expedientes Tecnicos de cada una de las obras, los Linea
mientos Generales para la ejecuci6n del Plan de Desarrollo
 
Alternativo de la Sub-cuenca del Rio Ponasa.
 

1. Planes Operativos Anuales
 

El Plan Operativo Anual, POA, constituye la herramienta
 
principal para la ejecuci6n de actividades de cualquier
 
proyecto. En el caso del componente DCD tiene un conte
nido minimo para orientar el trabajo de los funciona
rios del PEAH en aspectos referidos a los proyectos en
 
si.
 

Del examen de los POAs, se aprecian algunas deficien
cias del instrumento, seftaladas a continuaci6n:
 

No desarrollan ni caracterizan la problem~tica de
 
los gobiernos locales: un sesgo urbano, la falta
 
de recursos derivada de una baja recaudaci6n de
 
ingresos, la baja calidad de los servicios que
 
prestan, los bajos niveles de implementaci6n para
 
la preparaci6n y ejecuci6n de planes y proyectos,
 
y de los sistemas de control y monitoreo que uti
lizan.
 

Los objetivos generales y especificos estAn refe
ridos a los problemas de la poblaciun. No se ex
plicitan objetivos que apunten al proceso de
 
consolidaci6n de la democracia a travs de la
 
participaci6n de la poblaci6n. Tampoco sobre el
 
reforzamiento y consolidaci6n de los gobiernos
 
locales.
 

El POA debe contener los procedimientos operativos
 
para su ejecuci6n. En los documentos revisados
 
encontramos una breve referencia en el capitulo de
 
Estrategia y tambi6n algunas pautas en el capitulo
 

{/ 
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de Descripci6n de las actividades, pero los juzga
mos insuficientes. Este aspecto es importante para
 
el monitoreo y la compatibilizaci6n de las activi
dades con los objetivos del DCD.
 

El POA, por ser la herramienta para la ejecuci6n
 
de las actividades, debe ser conocido, interiori
zado y aplicado por los alcaldes, regidores, fun
cionarios y promotores. En nuestras visitas en
contramos que generalmente no conocian los planes
 
operativos.
 

2. Expedientes T~cnicos
 

El expediente tdcnico constituye la guia de los respon
sables de la ejecuci6n de una obra o actividad. Es el
 
documento que contiene la informaci6n convenientemente
 
ordenada, sistematizada y procesada de todos los aspec
tos del proyecto qte son necesarios para su ejecuci6n.
 

Los expedientes t~cnicos de los proyectos del DCD 
contienen la informaci6n minima para la ejecuci6n de 
las obras: la memoria descriptiva, las especificaciones 
t6cnicas, metrados, presupuestos, la relaci6n de mate
riales, andlisis de costos unitarios, los planos y 
requisitos del DCD como el acta de la asamblea comunal,
 
la descripci6n de la actividad, la carta de entenai
miento, el requerimiento de materiales, el cronograma
 
de ejecuci6n de la obra, el formato de medici6n del
 
avance fisico, el acta de entrega/recepci6n de materia
les y el resumen de evaluaci6n de la obra.
 

Si tomamos en cuenta que estos instrumentos constituyen
 
medios para la capacitaci6n de los lideres comunales,
 
los expedientes t~cnicos para el DCD muestran falta de
 
informaci6n que permita la sensibilizaci6n de los lide
res sobre los problemas de sus pobladores. Por ejemplo:
 

Descripci6n del proyecto que comprenda: antece
dentes, objetivos, metas, descripci6n de componen
tes o actividades, organizaci6n de los beneficia
rios y la forma como participardn en la ejecuci6n
 
del proyecto.
 

Caracterizaci6n del problema, seftalando sus causas
 
y consecuencias, los aspectos fisicos, los recur
sos naturales para el proyecto; aspectos tecn6lo
gicos, econ6micos, soclo-culturales e institucio
nales.
 

1* 
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Justificaci6n y beneficios del proyecto: relaci6n
 
con el plan de desarrollo municipal; el mejora
miento del nivel de vida, de los niveles de ocupa
ci6n, del medio ambiente, de la infraestructura y
 
de los servicios. La valoraci6n de los beneficios
 
directos e indirectos de la ejecuci6n del proyec
to. Demostracion de la sostenibilidad de las ope
raciones una vez concluida la construcci6n y en
tregada a la comunidad.
 

En la programaci6n y organizaci6n, debe incluirse
 
el cuadro de necesidades de personal y el crono
grama de contrataci6n del mismo o de la participa
ci6n de los pobladores, cronograma de uso de ma
quinaria y equipos, ademds de los cronogramas de
 
avance fisico y de desembolsos.
 

Existen diferencias en la preparaci6n de los expedien
tes tdcnicos entre las diferentes oficinas zonales y
 
municipios visitados. Asi, en Tocache encontramos que
 
la mayoria de los expedientes sol6 contienen los planos
 
y una memoria descriptiva muy simple; nicamente el
 
expediente del proyecto de construcci6n de la 6itima
 
etapa del colector principal Chorro San Juan, contiene
 
la informaci6n antes seftalada. Tambidn se observ6 defi
ciencias en la carta de entendimiento (carece de la
 
firma del Alcalde), la hoja de requerimiento de mate
riales (firmada en blanco por dos representantes de'la
 
comunidad), el formato del cronograma de ejecuci6n de
 
la obra y de los desembolsos (no llenados), el formato
 
de entrega/recepci6n de materiales (con la firma del
 
presidente del comitd de obras pero sin precisar los
 
materiales ni su valor). Finalmente, el resumen de la
 
evaluaci6n de la obra al 6.9.93, no tiene informaci6n
 
que permita determinar el estado de la obra pero si
 
lleva la firma del representante de la comunidad. Se
 
anexa copia de estos documentos.
 

Esta situaci6n estA reflejando el poco conocimiento del
 
responsable del departamento de obras del Municipio de
 
Tocache sobre los linenamientos operativos para la
 
ejecuci6n del componente DCD.
 

Las organizaciones de la poblaci6n no cuentan con copia
 
de los expeCientes t6cnicos, por lo que sus lideres
 
desconocen los detalles para la ejecuci6n de las obras.
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3. 	 Lineamientos Generales para la Ejecuci6n del Programa
 
de Apoyo a Municipios
 

Este instrumento es el m~s importante de todos porque
 
trata sobre la concepci6n del programa, la justifica
ci6n politica, econ6mica y social, los objetivos, li
neamientos de politica, la estrategia, el marco opera
tivo, la poblaci6n objetivo, resultados e indica-dores,
 
y supervisi6n y monitoreo.
 

El documento es claro y entendible para los diferentes
 
niveles de personal involucrado en el Programa. Sin
 
embargo, para los lideres comunales resulta muy t~cnico
 
por el lenguaje que utiliza. Alcaldes distritales y
 
regidores, como los de Picota, Tingo de Ponasa y
 
Shamboyacu, conocen los procedimientos para la imple
mentaci6n de los proyectos con este programa, aun sin
 
haberlo leido. Esto puede atribuirse a sus experiencias
 
previas.
 

No ha sido posible evaluar la aplicaci6n de este ins
trumento a nivel de regidores y funcionarios de los
 
muncipios, por que la mayoria de ellos no lo conoce. En
 
Tocache, por ejemplo, s6lo dos regidores -el responsa
ble de promoci6n comunal y el sindico de rentas- lo
 
conocian; el jefe del departamento de obras no conocia
 
el instrumento. En Tarapoto, s6lo el director munici
pal, el jefe de obras y los promotores comunales coAo
cen estos lineamientos generales.
 

En los lineamientos de politica se deberian dar mayores
 
precisiones para la priorizaci6n de comunidades elegi
bles y de las actividades a realizar. Por ejemplo, qu6
 
se entiende por comunidades ubicadas en el Ambito ru
ral, dadas las caracteristicas definidas por el Insti
tuto Nacional de Estadistica e Inform~tica, INEI; c6mo
 
priorizar dos o tres comunidades que tienen las mismas
 
o similares caracteristicas; c6mo medir la magnitud de
 
las necesidades b~sicas no atendidas; c6mo precisar y
 
comparar las capacidades productivas de las comunidades
 
en una misma cuenca.
 

La falta o insuficiencia de informaci6n econ6mica,
 
social y t~cnica desagregada a niveles menores que el
 
distrital, que son necesarios para las operaciones del
 
programa, crea la necesidad de realizar diagn6sticos
 
completos en cada uno de los municipios y de las comu
nidades que los integran.
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La vigencia de s6lo dos aftos de la fase piloto del DCD
 
hace dificil lograr cambios sustantivos que puedan
 
reflejarse en los indicadores socio-econ6micos usuales.
 
Sin embargo, es notorio que se ha logrado una partici
paci6n positiva de la poblaci6n, especialmente impor
tante en el contexto socio-politico del proyecto.
 

Puede anotarse que las obras de saneamiento, por ser
 
proyectos costosos, son las que mfs han sido afectadas
 
por el recorte presupuestal. La reducci6n de las tasas
 
de morbilidad y mortalidad infantil no se logrard s6lo
 
con la construci6n de postas sanitarias y la capacita
ci6n de los t~cnicos sanitarios y promotores de salud;
 
dependen tambi6n de otros factores como la alimenta
ci6n, la higiene y las acciones preventivas contra
 
enfermedades end~micas. Finalmente, se requiere preci
sar los niveles de vida que se pretende alcanzar con el
 
programa.
 

4. Manual de Procedimientos Operativos del Programa
 

Este instrumento es de uso comunal para el proceso de
 
implementaci6n de las actividades priorizadas en el
 
programa de apoyo a municipios.
 

El documento contiene la informaci6n necesaria para la
 
ejecuci6n de las obras del programa. Todos los formatos
 
son sencillos y pueden ser llenados y manejados por los
 
lideres comunales. Durante nuestra visita al campo
 
hemos podido constatar que este material ha tenido poca
 
difusi6n en forma completa. Todas las comunidades tie
nen los formatos de los proyectos en ejecuci6n; las que
 
no podian mostrarnos los documentos, manifestaron que
 
los habian entregado al Municipio o al PEAH.
 

Considerando la orientaci6n del DCD como proceso para
 
la consolidaci6n democr~tica comunitaria, seftalamos
 
algunas deficiencias en el texto del Manual y en algu
nos formatos:
 

Falta expresar la concepci6n del programa y la
 
definici6n de sus objetivos. Esto es importante
 
para instruir y sensibilizar a los lideres comuna
les, usuarios del manual.
 

En los formatos de registro del avance fisico (El)
 
debe considerarse la meta programada, la obra
 
ejecutada y las diferencias; en observaciones debe
 
consignarse las causas de los atrasos y cualquier
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otro problema encontrado, a fin de efectuar las
 
acciones necesarias. Por ser un formato sencillo,
 
puede ser utilizado en las asambleas de la comuni
dad para evaluar el avance del proyecto.
 

/l 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

1. Seguridad
 

La pacificaci6n ha obtenido resultados significativos para
 
las poblaciones visitadas. El Proyecto DCD, en particular,
 
no se ha visto mayormente afectado en su quehacer. Se reco
mienda consolidar las relaciones tejidas entre la poblaci6n
 
y sus organizaciones de base, de la misma forma que entre
 
las comunidades y sus gobiernos locales, y entre ambas y las
 
autoridades nacionales y sus respresentantes en la zona.
 
Ello fortalecer& a la vez la conciencia civica y la partici
paci6n ciudadana a trav~s de la pr~ctica democrdtica a nivel
 
del gobierno local.
 

2. Participaci6n de la poblaci6n
 

Se ha logrado la activa participaci6n de la poblaci6n como
 
mecanismo de movilizaci6n apuntando a los objetivos del DCD.
 
Se recomienda rebasar este aspecto instrumental para encarar
 
la politica de desarrollo del Ambito del Proyecto. Se re
quiere fortalecer a nivel filos6fico y a nivel de pr~ctica
 
social los mecanismos establecidos a travds de asambleas,
 
comit~s de obras y la gesti6n de proyectos. El modo de
 
lograrlo es expuesto en el punto referente a capacitaci6n.
 

3. Instrumentos del DCD
 

Se observa un manejo adecuado de parte de los dirigentes de
 
base y de las autoridades municipales del "men(" de servi
cios b~sicos ofrecidos por el PEAH, y de la coordinaci6n
 
necesaria con los sectores involucrados en su operaci6n y
 
mantenimiento. Se recomienda ampliar la articulaci6n entre
 
producci6n, infraestructura y servicios para sentar las
 
perspectivas hacia un desarrollo humano sobre las experien
cias adquiridas con el DCD.
 

4. Aplicaci6n de los procedimientos
 

El ejercicio permanente de concertaci6n entre administrado
res y administrados resulta altamente positivo. Se reco
mienda fijar la concertaci6n como politica de reconstrucci6n
 
en el marco de la regi6n y del pais. A partir de este ejer
cicio hay que incorporar componentes de cr6dito rural, de
 
financiamiento para infraestructura energ~tica, y globalizar
 
las soluciones municipales dentro de un manejo ambiental de
 
las cuencas.
 

5
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5. Capacitaci6n
 

Se nota el aprendizaje de una conducta DCD, que rescata las
 
tradiciones comunales de poblaciones eminentemente migrato
rias. Se recomienda una capacitaci6n socializando la filoso
fia, los objetivos y metas y los procedimientos operativos,
 
desde abajo hacia arriba. El desarrollo de habilidades y las
 
capacidades de manejo, gerencia y gesti6n, deben adecuarse
 
al nivel socio-cultural y al grado de educaci6n de cada
 
estamento, pero es fundamental que todos los actores compar
tan el mismo marco de referencia. Bajo estos aspectos, cabe
 
incorporar en la capacitaci6n temas como el impacto ambien
tal de la producci6n, de la vivienda y del uso de los recur
sos naturales; en relaci6n con el liderazgo, cabe enfocar el 
tema de g6nero y desarrollo, comunicaci6n interpersonal y
 
comunicaci6n masiva. Todo ello debe fortalecer la imagen
 
objetivo del desarrollo que se requiere para la poblaci6n en
 
el Ambito del Proyecto.
 

6. Material tcnico
 

Se ha observado formatos sencillos, manejados normalmente
 
por los responsables a cada nivel. Se recomienda difundir el
 
mismo material -manuales y formatos- en todos los niveles
 
sin perjuicio de elaborar material orientado especificamente
 
a cada uno de ellos, pero es fundamental respaldarlo en la
 
filosofia del DCD y proyectarlo en la perspectiva del auto
desarrollo sostenible. Hay que forjar herramientas mane'a
bles por todos, para hoy y tambi~n para maftana.
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ANEXO
 



VI- DISPOSICIONES GUEVERALES 
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PRESENTACION
 

Como segunda tarea en el marco del contrato entre ESAN y AID se
 
tenia prevista una misi6n de reconocimiento a programas similares
 
en realidades comparables. Inicialmente se habia propuesto un
 
pais centroamericano (El Salvador) y un pais sudamericano (Colom
bia). Finalmente, AID opt6 por enviarnos a las rep0blicas her
manas de Honduras y El Salvador.
 

En el primer pais, s6lo se ha podido observar el papel desempeft
ado por intermediarios -todos contratados por el AID- para apoyar
 
las municipalidades en su gesti6n pblica. Algunas entidades son
 
privadas, otras son p~blicas, pero todas apuntan a tareas especi
ficas de asistencia t~cnica, de capacitaci6n y de administraci6n
 
de los recursos humanos, logisticos y financieros que componen
 
los servicios municipales. En Honduras, en tres dias de misi6n,
 
nos hemos perdido tres veces dadas las condiciones del tr~nsito y
 
las precisiones del programa...
 

En El Salvador hemos podido barrer un abanico de realidades
 
locales, regionales, nacionales e internacionales, gracias a la
 
programaci6n oportuna y al manejo experimentado de parte del
 
personal del AID y de la Secretaria de Reconstrucci6n Nacional
 
(SER).
 

A todas y cada una de las personas que nos han acogido para
 
compartir experiencias y resolver dudas va nuestro cAlido
 
agradecimiento. Las lecciones aprendidas nos servir~n en benefi
cio de los Alcaldes, funcionarios y empleados municipales y los
 
lideres naturales que se encuentran vinculados al Componente DCD
 
actualmente o lo est~n en el futuro.
 

El Informe se divide en seis partes:
 

1. 	 Introducci6n
 

2. 	 Informaci6n acerca de las instituciones visitadas en la
 
Rep0blica de Honduras
 

3. 	 Informaci6n acerca de las instituciones visitadas en la
 
Repiblica de El Salvador
 

4. 	 Revisi6n de la informaci6n secundaria
 

5. 	 Los principales hallazgos en los dos paises
 

6. 	 Conclusiones y Recomendaciones
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1. INTRODUCCION
 

La misi6n a Honduras y El Salvador permite consolidar un
 
marco de anAlisis del Desarrollo Comunitario Democr~tico
 
basado en la participaci6n democr~tica, las calificaciones
 
de los gobernantes locales, el marco legal de las Municipa
lidades y la colaboraci6n entre 6stas.
 

Participaci6n Democr~tica y Desarrollo Municipal
 

Tanto en la misi6n realizada en el Huallaga como en las
 
visitas de campo en El Salvador, hemos podido apreciar
 
la movilizaci6n realizada por los lideres de las co
munidades de base para detectar necesidades y canalizar
 
su satisfacci6n a trav~s de las autoridades legales, a
 
nivel distrital o provincial. De esta forma se ha lo
grado tejer relaciones de confianza mutua, de capacidad
 
gerencial y de construcci6n conjunta del pais despuds
 
de una situaci6n conflictiva que -en El Salvador como
 
en el PerO- ha durado m~s de doce aftos y ha causado
 
miles de muertos.
 

A pesar de la polarizaci6n entre partidos y movimientos
 
en competencia electoral, hemos notado de parte de
 
lideres locales, de autoridades municipales y de res
ponsables nacionales una voluntad politica de RECONS-

TRUIR EL PAIS a partir del sano ejercicio de la demo
cracia desde las bases populares y hasta el Oltimo
 
rinc6n de la patria.
 

Para cualquier lider natural este ejercicio de repre
sentaci6n de su base implica toma de conciencia de sus
 
derechos y deberes como ciudadano y una capacidad de
 
gesti6n para lograr los resultados esperados mediante
 
la concertaci6n entre sus representados y quienes man
dan en la ciudad y en la capital. La importancia del
 
mandato desde arriba hacia abajo y viceversa, demanda
 
una correcta aplicaci6n de las reglas del juego democr-

Atico y una transparencia de parte del administrador
 
hacia sus administrados. Estas capacidades pueden ser
 
desarrolladas mediante un programa de capacitaci6n
 
diseftado ad-hoc que luego de su ejecuci6n debe ser
 
monitoreado involucrando a todo el personal que recibio
 
la formaci6n en materia de gesti6n municipal y comunal.
 

Capacidad Gerencial y Planificaci6n
 

A pesar del tradicional centralismo que afecta el
 
desarrollo de nuestras repblicas y de la sucesi6n de
 
gobiernos autocr~ticos y democr~ticos en los Oltimos
 
decenios, hemos encontrado entre los alcaldes y los
 
concejales o regidores algunas personas con visi6n de
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su municipio articulada tanto con los elementos de base
 
-barrios, caserios y comunidades- como con las de sus
 
pares distritales y provinciales, y las otras estruc
turas a nivel regional y nacional.
 

Esta conciencia de la posici6n exacta de la municipali
dad y de su integraci6n para nuclear la solidaridad
 
entre su poblaci6n y su naci6n permite vislumbrar el
 
salto necesario entre las obras puntuales y un programa
 
de trabajo. Salto que requiere un proceso pedag6gico
 
mancomunado entre pobladores-electores, funcionarios,
 
empleados y autoridades electas, a fin de fijar deman
das, acciones y programas en la perspectiva de un plan
 
de desarrollo socio-econ6mico y cultural. El plan debe
 
incorporar en las metas y los plazos del mandato muni
cipal la consideraci6n de las metas del programa del
 
gobierno central, guardando la distancia entre cada
 
autoridad y cada plan de gobierno.
 

Esquema Legal
 

En los dos paises de America Central hemos encontrado
 
una voluntad decidida de organizar el gobierno munici
pal con cara al futuro, en un estado moderno y descen
tralizado. Esto implica una real autonomia municipal,
 
fundada en el respeto a la primera autoridad local -el
 
Alcalde- y basada en la gesti6n de los recursos finan
cieros que respaldan a esta autoridad en su respon
sabilidad piblica del manejo de los impuestos y de las
 
asignaciones presupuestales en bien de la comunidad."
 

Asociaci6n de Gobiernos Locales
 

En ambas repblicas, hemos sido gratamente impresiona
dos por la organizaci6n asociativa de las municipalida
des, m~s allA de cualquier diferencia de g~nero, clase,
 
religi6n o ideologia que pudiera dividirla. Cada una de
 
las organizaciones visitadas ha demostrado en los aftos
 
recientes su capacidad de negociaci6n con los poderes
 
centrales y su voluntad de servicio en la asistencia a
 
cualquier asociado.
 

El nivel de descentralizaci6n es lo que conviene anali
zar para una aplicaci6n en el PerO, dada la extensi6n
 
del territorio y la dispersi6n de su poblaci6n. No se
 
puede pulverizar recursos escasos para satisfacer de
mandas heterog~neas, pero si se debe organizar -en fun
ci6n de un diagn6stico preciso- los niveles de trata
miento homog~neo de acuerdo a los requerimientos en
 
materia de asistencia tdcnica y financiera, y de for
maci6n de un cuerpo de autoridades y de funcionarios
 
municipales que sirvan para el desarrollo del pais.
 

V 
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Formaci6n de cuadros municipales
 

En todos los programas "Municipalidades en Acci6n"
 
hemos encontrado un componente de entrenamiento. La
 
asistencia tdcnica estA generalmente encargada a ins
tituciones privadas o pblicas segn lineas especifi
cas: administraci6n, tributaci6n, catastro, obras y
 
servicios pblicos. La formaci6n hacia la gesti6n
 
municipal ha sido encomendada a universidades buscando
 
la articulaci6n curricular adecuada para disear una
 
carrera municipal.
 

Aqui y ahora, conviene analizar las dos perspectivas de
 
asistencia t~cnica y de formaci6n acad6mica para es
tablecer una propuesta de capacitaci6n sostenida y
 
articulada: sostenida durante uno o dos mandatos muni
cipales, articulando los aspectos t~cnicos y sociales
 
de la administraci6n municipal.
 

De esta manera se podrA fortalecer el proceso de Desa
rrollo Comunitario Democr~tico como instrumento de
 
participaci6n en el gobierno local.
 

2. INFORMACION DE LAS ENTREVISTAS EN HONDURAS
 

Presentamos a continuaci6n la informaci6n obtenida de las
 
entrevistas con funcionarios de diversas instituciones di
recta o indirectamente vinculadas en el apoyo de AID a los
 
gobiernos locales.
 

Durante la visita a la ciudad de Tegucigalpa tuvimos un
 
cronograma de actividades diseado por la misi6n de AID, el
 
cual ha sido realizado por el equipo peruano sin poderlo
 
modificar.
 

Los funcionarios del AID indicaron que existen 191 municipa
lidades a nivel nacional, de las cuales 14 son significati
vas y clasifican de la siguiente manera: 4 grandes: Teguci
galpa con 3500 personas empleadas, San Pedro Sula con 2000
 
personas, La Ceiba con 100 y La Lima con 70; las otras 10
 
tienen en promedio entre 8-10 personas. El resto de munici
palidades entre 3 y 4 personas empleadas. En este contexto
 
han sido diagnosticadas y trabajadas las 14 primeras y se
 
encuentran incorporadas a este primer grupo 8 m~s, lo cual
 
nos permite sefalar que hay una gran heterogeneidad en el
 
universo de municipalidades de Honduras, por lo cual in
ferimos que sus necesidades de capacitaci6n son al mismo
 
tiempo diversas y dispersas.
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2.1 Banco Municipal Aut6nomo - BANMA
 

Durante los aitos 1972-1973 el gobierno de Honduras crea
 
el Banco Municipal Aut6nomo, que ofrecia financiamiento
 
de inversiones y manejo de los fondos municipales.
 
Este servicio, lejos de presentar una soluci6n a los
 
aspectos seftalados anteriormente, devino en un organis
mo que restaba autonomia a los municipios porque tomaba
 
decisiones en t6rminos de las obras y lugar en que las
 
realizaban, y cre6 un endeudamiento insuperable. Tuvo
 
un manejo de los fondos que no les permitia usarlos de
 
acuerdo con las decisiones municipales. Por un lado,
 
porque las obras no respondian a las necesidades reales
 
de la poblaci6n, -ya que se priorizaban, p.e., matade
ros, mercados- y, por otro, se realizaban fuera del
 
Plan de Desarrollo Urbano Planificado.
 

Estos hechos obligaron a que los gobiernos locales de
 
mayor importancia en el pais, en un acto de protecci6n
 
a sus intereses que podria calificarse como "indis
ciplina", cancelaron sus cuentas en este banco y las
 
pasaron a bancos privados. Los Municipios de San Pedro
 
Sula y Tegucigalpa fueron los ejemplos mds ilustrati-

Vos.
 

A partir de 1987, la AID inicia pequeftos proyectos con
 
las Municipalidades, en los que se evidencian las
 
restricciones a los alcaldes en el manejo de sus fon
dos, dado que 6stos podian gastar hasta US$50.00 y para
 
montos superiores despendian de la autorizaci6n del
 
gobierno central (Intendencia).
 

Frente a esta situaci6n, la AID decide apoyar la pro
puesta de una nueva Ley de Municipalidades, que fue
 
aprobada en 1990, que fortalece la autonomia municipal
 
y la responsabilidad de sus directivos al tiempo que
 
dinamiza su operaci6n.
 

2.2 Proyecto de Desarrollo Municipal - PDM
 

En 1990 se prepar6 y aprob6 el Proyecto de Desarrollo
 
Municipal, PDM, que se inici6 en 1991.
 

La concepci6n de dicho proyecto, segin el Director del
 
Proyecto, fue: "Proporcionar asistencia t~cnica y
 
asesoria a un sector selecto de Municipalidades", como
 
se comprueba en las secciones siguientes.
 

http:US$50.00
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2.3 Componente de Asistencia T6cnica del PDM
 

Los principios que rigen las intervenciones de AID
 
est~n basadas en la existencia de tres elementos im
portantes para la gesti6n de los programas de desarro
11o municipal: i) las Municipalidades por estar, como
 
gobierno local, m~s cercano a la poblaci6n; ii) los
 
grupos privados, por tener capacidad para realizar los
 
trabajos con autonomia; iii) los funcionarios guber
namentales, quienes al apoyar estos esfuerzos, lograr~n
 
la efectiva descentralizaci6n del estado.
 

En aplicaci6n de dichos criterios, la AID contrat6
 
una consultora norteamericana, ICMA, para que realizara
 
los diagn6sticos de 8 de las 14 municipalidades selecc
ionadas. Dicha consultora trabaj6 con tdcnicos locales
 
reclutados y capacitados para tal fin. Al terminar su
 
contrato con ICMA, estos t~cnicos organizaron la Fun
daci6n para el Desarrollo de Municipalidades, FUNDEMUN.
 
Esta instituci6n asumi6 todas las responsabilidades y
 
recibi6 el activo fijo de ICMA.
 

2.3.1 	La Fundaci6n para el Desarrollo Municipal -

FUNDEMUN 

La Fundaci6n para el Desarrollo Municipal inicia
 
sus actividades el 1° de octubre de 1993.
 

Su trabajo consiste en realizar los diagn6stidos
 
de las municipalidades, con base en los cuales
 
obtienen un listado de necesidades, establecen
 
las prioridades y determinan los cambios necesa
rios en la politica del municipio. Como resul
tado de este trabajo, FUNDEMUN suscribe un con
venio con las Municipalidades para abordar las
 
necesidades y lograr los cambios priorizados.
 

La FUNDEMUN, para lograr sus objetivos de pro
porcionar asistencia t6cnica y entrenamiento al
 
sector 	municipal y cumplir sus responsabilidades
 
con el PDM, estd organizada de la siguiente
 
manera:
 

- Asamblea de Miembros, constituida por repre
sentantes de Universidades, de la Direcci6n 
Ejecutiva de la Asociaci6n de Municipios de 
Honduras (AMHON), de la empresa privada y 
prominentes profesionales interesados en el 
desarrollo local. 



Segan opinan funcionarios de AID, la AMHON no
 
fue proyectada como una instituci6n de defensa
 
de municipalidades; sin embargo, ha devenido en
 
abogado y representante de los derechos de las
 
Municipalidades.
 

2.3.3 	Gabinetes CONCORD S.A.
 

Gabinetes CONCORD S.A. es una empresa consultora
 
que da asesoria t~cnica especializada en el
 
desarrollo catastral urbano y rural. Ha sido
 
contratada por AID para realizar 51,953 unidades
 
catastrales; quedan por ejecutar 48,000 unida
des.
 

Esta consultora cuenta con un desarrollo tec
nol6gico en sistemas para el Area catastral, de
 
acuerdo a los requerimientos municipales.
 

Los productos del servicio que brinda esta em
presa son: la valorizaci6n de tierras y vivien
das y el sistema de seguimiento para el control
 
de mejoras. Ambos est~n orientados a incremen
tar la recaudaci6n de los tributos municipales.
 
Los resultados obtenidos a la fecha permitir~n a
 
los concejos municipales emitir los recibos para
 
el cobro de tributos.
 

2.3.4 	 La Direcci6n General de Asesoria y Asistencia
 
Thcnica Municipal - DGAATM (Secretaria de Gober
naci6n)
 

Esta Direcci6n General brinda asistencia t~cnica
 
mediante asesoria a las Municipalidades, para el
 
registro del manejo de Fondos: ingresos y egre
sOs. AID estA apoyando esta labor mediante la
 
implementaci6n de un centro de c6mputo que per
mita contar con informaci6n oportuna.
 

Otra funci6n es la promoci6n de las relaciones
 
institucionales de los gobiernos locales con el
 
gobierno central.
 

2.4 Componente de Entrenamiento del PDM
 

La cobertura de este componente estA abierta para todos
 
los municipios de Honduras y no limitada a los 22 sele
ccionados para la asistencia t~cnica. La estrategia
 
del componente entrenamiento estA dado por tres lineas
 
de acci6n:
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- Un Comit& de Vigilancia, elegido por la Asam
blea de Miembros. 

- La Junta Directiva, tambi6n elegida por la 
Asamblea de Miembros. 

- Auditoria Interna. 

Direcci6n Ejecutiva.
 

Tres 6rganos de linea: Asistencia T~cnica,
 
Promoci6n y Mercadeo, y Administraci6n Gene
ral.
 

La Asistencia Tdcnica tiene a su cargo las Areas
 
de Administraci6n Municipal, Finanzas, Obras y
 
Servicios POblicos, y Desarrollo Comunitario.
 

Administraci6n General tiene a su cargo las
 
Areas de Contabilidad y Presupuesto, Servicios
 
Generales y Banco de Datos. Las Areas que tienen
 
desarrollo de actividades son: Administraci6n
 
Municipal, Finanzas y Obras, Servicios Pblicos;
 
por el momento no tienen personal para Desa
rrollo Comunitario. Si se presenta alguna de
manda sobre este tema, contratar~n consultores a
 
corto plazo.
 

2.3.2 La Asociaci6n de Municipios de Honduras - AMHdN
 

La Asociaci6n de Municipios de Honduras fue
 
creada por Decreto Presidencial, hace 30 afios.
 
Su objetivo es la defensa de la autonomia poli
tica y presupuestal de las Municipalidades.
 

La membresia de AMHON es obligatoria, por ley.
 
Existen 191 municipalidades en todo el pais.
 

Su 6rgano directivo est6 constituido por 18
 
miembros titulares y 14 suplentes. Cada Depar
tamento estA representado en AMHON por el Al
calde del Municipio Cabecera de Departamento.
 

AMHON se financia con aportes del 0.5% de los
 
ingresos de las Municipalidades.
 

En el PDM, la AMHON participa en Programas de
 
Asistencia Thcnica en temas de Planificaci6n, de
 
Asesoria Legal en defensa de Municipios, prepa
raci6n de leyes, y financieros.
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1. 	 La institucionalizaci6n del entrenamiento a
 
trav6s de dos universidades, la Universidad
 
San Pedro Sula, en el Nor Oriente, y la Uni
versidad Tecnol6gica Centroamericana, en el
 
Centro.
 

2. 	 La realizaci6n de cursos, seminarios y mesas
 
redondas.
 

3. 	 La realizaci6n de investigaci6n y estudios
 
del sector municipal.
 

2.4.1 Universidad Tecnol6gica Centroamericana - UNITEC
 

UNITEC est& brindando servicios a los gobiernos
 
locales de la regi6n central del pais, para
 
realizar capacitaci6n de personal, seminarios y
 
estudios de investigaci6n.
 

Esta universidad ha contratado un grupo de pro
fesionales especializados que estfn preparando
 
material para un futuro programa de capacitaci6n
 
a distancia.
 

Los contenidos que estdn abordando en la capa
citaci6n comprenden 6 m6dulos:
 

- Administraci6n B~sica Municipal
 
- Desarrollo Comunitario
 
- Servicios Municipales Corporativos
 
- Planeaci6n y Desarrollo Urbano
 
- Administraci6n y Gesti6n Municipal
 
- Contabilidad y Finanzas Municipales
 

2.4.2 Universidad San Pedro Sula
 

La Universidad San Pedro Sula cuenta entre los
 
miembros de su Consejo Consultivo a representan
tes de la AID, la AMHON y la DGAATM.
 

La educaci6n en Honduras consta de seis aflos de
 
primaria, tres de media y dos de bachillerato
 
t~cnico, clsico o mercantil; luego vienen las
 
universidades con sus facultades clsicas.
 

El programa del Componente de Capacitaci6n en
 
esta 	Universidad estA siendo proyectado como un
 
bachillerato en Gesti6n Municipal, para ser
 
desarrollado bajo dos modalidades: a tiempo
 
completo, en el horario diurno de 7 a 12 de la
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maftana, durante tres aftos. Se preve la par
ticipaci6n de tdcnicos municipales becados a
 
tiempo completo. De otro lado, se piensa en un
 
programa de afio y medio o dos como carrera
 
intermedia en Administraci6n Municipal, que solo
 
ortorgaria un diploma.
 

Un primer aspecto que han determinado, mediante
 
estudio de mercado, es la magnitud de la demanda
 
social de formaci6n educativa en el Ambito muni
cipal.
 

Asimismo, se ha establecido el requerimiento
 
minimo de conocimientos, habilidades, destrezas
 
y actitudes del egresado en el Plan de Capacita
ci6n Modular.
 

Se ha estimado los gastos del personal permanen
te. Su monto no fue expresado.
 

Desarrollo de material did~ctico, preparando
 
textos y guias de instrucci6n bajo un esquema
 
gen~rico en funci6n de cuatro temas principales:

Administraci6n, Finanzas, Servicios de Infraes
tructura y Servicios a la Comunidad.
 

3. 	 INFORMACION DE LAS ENTREVISTAS EN EL SALVADOR
 

La visita a la Rep~blica de El Salvador - a diferencia de la
 
visita en Honduras- empez6 desde la base: no s6lamente se
 
reuni6 el personal de AID para ubicar al Programa "Muni
cipalidades en Acci6n", MEA, en sus actividades y en la
 
politica nacional, sino tambi~n escuch6 los intereses espec
ificos de cada uno de los miembros de la misi6n de Per6 para
 
organizar el programa de visitas. Se aprovech6 el fin de
 
semana para asistir a diversos "Cabildos Abiertos". Tambi~n
 
fuimos invitados a la presentaci6n del primer "draft" por
 
los evaluadores del MEA contratados por AID. Los dos dias
 
6itimos fueron dedicados a reuniones con entidades supramu
nicipales, instituciones de cooperaci6n t~cnica y ONGs de
 
desarrollo vinculadas al asunto municipal. Fuera de agenda,
 
se tuvo oportunidad de conversar independientemente con
 
empresarios y personalidades del 6mbito privado nacional y
 
de la esfera internacional.
 

3.1 	 Alcaldesas, Alcaldes y Lideres Comunales en
 
Chalatenango
 

En la alcaldia de Chalatenango pudimos asistir a la
 
reuni6n de alcaldes "exiliados" convocada por los eva
luadores de AID.
 



14
 

Presidi6 la reuni6n la Alcaldesa de cabecera (Chalaten
ango) rodeada por cinco alcaldes de cantones rurales,
 
llamados "exiliados" dado que a raiz del conflicto no
 
han podido volver a sus tierras e inmuebles y estan
 
ocupando como "tenedores" otros terrenos y bienes.
 

Este asunto de "desplazados" se presenta fundamental
mente en territorios que fueron administrados por el
 
Frente (FMLN) y, al mismo tiempo que se vuelve a la
 
tierra con ex-guerrilleros y ex-soldados, hay una ur
gente necesidad de ordenar estos "tenedores" precarios
 
frente a los "propietarios" legitimos.
 

Respecto a los movimientos de fondos, se quejaron de
 
las trabas burocrdticas y la necesidad de hacer de
 
"carpeteros" (gestores de expedientes) para realizar
 
las gestiones oficiales.
 

A pesar de ser autoridades, reconocen que hay dificul
tades con ONGs o con iglesias que quieren mantener su
 
"independencia" frente al gobierno local.
 

Sobre el valor del "Cabildo Abierto", manifestaron que
 
es de gran utilidad para el pueblo y mds para las 6reas
 
rurales, no s6lo para pedir, sino tambi~n para conocer
 
la politica municipal. Por otra parte, del cumplimiento
 
de los acuerdos depende la credibilidad de la autori
dad, pero los flujos de fondos dependen del gobierno
 
central, a trav~s de la Secretaria de Reconstrucci6n
 
Nacional, el Fondo de Inversi6n Social, y ministerios
 
especificos. Al comienzo hubo disposici6n formal del
 
Frente para no asistir a los Cabildos Abiernos, ni
 
aceptar los proyectos del estado. Mediante negociaci6n
 
se logr6 una participaci6n plena y un juego limpio con
 
las organizaciones de base.
 

Algunos alcaldes manifestaron que el problema nimero
 
uno es la vivienda, pero es imposible resolverlo de
 
inmediato por los montos requeridos y por que la prior
idad del Gobierno est& dada a la infraestructura b~si
ca: caminos y carreteras, agua y saneamiento, educaci6n
 
y salud.
 

En relaci6n a la intervenci6n de los partidos politicos
 
en la gesti6n municipal, manifestaron, que no han sido
 
obstaculizados por su partido cuando han trabajado con
 
comunidades que tienen mayoria de otros partidos. Otros
 
alcaldes dijeron que no han sido cuestionados por su
 
apertura democr~tica con el FMNL.
 

Todos los alcaldes coincidieron en que existe una bre
cha entre los procedimientos te6ricos y la realidad de
 

A
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los pueblos, debido al bajo nivel educativo y bajo
 
nivel de conciencia civica para la participaci6n en la
 
toma de decisiones del municipio.
 

El Comit6 de Comunidades Repatriadas (CCR) es el 6rgano
 
de concertaci6n entre poblaciones desplazadas y autori
dades municipales o gubernamentales.
 

3.2 Cabildos Abiertos
 

La preparaci6n de los cabildos se inicia a partir de la
 
legalizaci6n de las directivas comunales que es reali
zada por la Direcci6n de Desarrollo Comunal de las
 
municipalidades, quien otorga la personeria juridica a
 
las directivas que participan en los cabildos.
 

Un mes antes de realizar el cabildo, el alcalde o sus
 
regidores en visita a las comunidades anuncian la fe
cha, hora y lugar donde se realizarA el Cabildo. Luego,
 
con una semana de anticipaci6n, envian citaciones por
 
escrito a cada una de las directivas -tengan o no per
soneria juridica- para que asistan a los cabildos.
 

- Teotepegue (Dpto. de La Libertad) 

En el pueblo natal de F. Marti se realiz6 un cabildo
 
presidido por el Alcalde, Don Mario Matos, dos conceja
les y el secretario municipal.
 

El Ambito municipal cuenta con una poblaci6n de 14,dO
 
habitantes, de los cuales 4,000 viven en la cabecera.
 
Asistieron al cabildo alrededor de 60-70 personas.
 

El Alcalde empez6 la sesi6n del cabildo informando a
 
los asistentes sobre los resultados de su gesti6n en la
 
ejecuci6n de los proyectos en los diferentes caserios y
 
sobre las gestiones de b6squeda de financiamiento para
 
atender otros pedidos de la poblaci6n.
 

Luego, los representantes de las comunidades presen
taron sus pedidos para ser atendidos con el presupuesto
 
de 1994, acompaftados de los pobladores de cada barrio o
 
caserio, ubic~ndose frente a la mesa directiva y a la
 
vista de todos los asistentes. El Alcalde recoge las
 
solicitudes con apoyo del secretario quien, a su turno,
 
realiza un consolidado. La priorizaci6n de los pedidos
 
se realiza con los concejales en sesiones del consejo
 
municipal, que no son p6blicas.
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- Chinameca (Dpto. de San Miguel) 

La poblaci6n urbana de Chinameca es de 15,000 habitan
tes, y la total del Ambito municipal es de 55,000 habi
tantes.
 

Asistieron al Cabildo entre 120 y 150 personas, diri
gentes y pobladores de diferentes caserios predominan
temente urbanos.
 

Segin el Alcalde, las perspectivas de desarrollo de su
 
Ambito municipal exigen una base productiva s6lida que
 
sustente el financiamiento de los servicios b~sicos.
 
Para la infraestructura mayor requiere el apoyo des
centralizado del estado.
 

Como autoridad estA dedicado a la educaci6n (locales
 
escolares), infraestructura (mejoramiento de camino) y
 
energia (luz el~ctrica).
 

El Concejo Municipal estA recibiendo del Instituto
 
Salvadorefto de Desarrollo Municipal, ISDEM, asesora
miento, mientras considera a la Corporaci6n de Munici
palidades de la Rep~blica de El Salvador, COMURES, como
 
su "sindicato" frente al estado. En San Miguel, la
 
mitad de los alcaldes son del partido de gobierno y la
 
mitad de la oposici6n (10+10=20).
 

Desde los cantones se observa mayor participaci6q y
 
seguimiento de los acuerdos. La ciudad es "muy politi
zada". El Alcalde estima que la gesti6n municipal debe
 
ser del tipo "empresa privada" y que 61 debe dar el
 
ejemplo de desempefto eficaz y eficiente a sus funciona
rios.
 

Los cabildos buscan un mayor acercamiento de la pobla
ci6n con el alcalde y las directivas comunales; el
 
objetivo es que la poblaci6n se identifique con sus
 
lideres en el gobierno local, m~s que con las institu
ciones financiadoras o las que apoyan un proyecto.
 

Es obvio que en El Salvador los cabildos se realizan
 
por mandato legal. El C6digo Municipal obliga a los
 
municipios realizar por 1o menos cuatro cabildos du
rante el afto. En el caso de PerO este aspecto no est&
 
precisado.
 

Tambi~n el cabildo se realiza porque hay fondos que 1o
 
incentivan; ademAs de los recursos del MEA est~n los
 
fondos de Incentivo Municipal. Aqui hacemos una re
flexi6n sobre si la poblaci6n toma al cabildo como un
 
fin para obtener recursos, en tanto que el MEA lo con
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sidera como medio para lograr la participaci6n. Los
 
incentivos pueden constituir una distorsi6n.
 

Hay necesidades y/o problemas que los dirigentes van a
 
ilevar a los cabildos que no corresponden al "meni" del
 
MEA. Un ejemplo es el pedido de obras por comunidades
 
que estfn ocupando tierras que no son de su propiedad;
 
no puede ser atendido por esta situaci6n juridica.
 
Entonces, los cabildos al no dar respuesta a problemas
 
m~s sentidos de la poblaci6n arriesgan perder credibi
lidad.
 

3.3 Secretaria de Reconstrucci6n Nacional
 

El Programa de Municipalidades en Acci6n tiene como ob
jetivo principal el fortalecimiento de la democracia,
 
mediante la participaci6n de la comunidad en los cabil
dos, identificando sus necesidades y fiscalizando la
 
labor municipal. Por tanto, los proyectos que son eje
cutados por este programa constituyen un incentivo para
 
la participaci6n y la capacitaci6n en los procedimien
tos t~cnico- administrativos para los funcionarios,
 
concejales y alcaldes.
 

Con el fin de fortalecer la autoridad local, la Secre
taria esta promoviendo la creaci6n del Concejo Especial
 
Departamental, CED, que es la asamblea donde se reunen
 
todos los alcaldes del departamento con otros gru~os
 
sociales, empresas privadas, instituciones sin fines de
 
lucro, sectores ministeriales y otras organizaciones,
 
para priorizar y negociar los proyectos de interns
 
general, potenciando de este modo las representaciones
 
legitimas y la solidaridad entre municipios.
 

El CED tiene una asignaci6n de 4 millones de colones
 
por departamento, los cuales son repartidos de manera
 
equitativa entre los municipios que los integran, con
 
criterios objetivos acordados con la Secretaria de
 
Reconstrucci6n Nacional.
 

Estos mecanismos son parte de la estrategia de descen
tralizaci6n, junto con los Fondos de Incentivos Muni
cipales (FIM) y de Fortalecimiento Institucional (FFI)
 
asi como del Comit6 de Desarrollo Municipal (CDM).
 

3.4 Instituto Salvadorefto de Desarrollo Municipal - ISDEM
 

El ISDEM es una instituci6n aut6noma de utilidad p~bli
ca, vinculada al Ministezio de Planificaci6n. Sus ob
jetivos son:
 



18
 

Dar asistencia t&cnica a los Municipios en las
 
Areas de administraci6n, contabilidad, catastro,
 
presupuesto y organizaci6n.
 

Dar asistencia financiera mediante la gesti6n de
 
cr~ditos de la banca internacional en condiciones
 
blandas -a tasas de 5-6% anual- para luego prestar
 
a los municipios con un inter~s del 8-10%.
 

- Planificaci6n del desarrollo municipal. 

- Capacitaci6n. 

Asistencia T6cnica
 

La asistencia t~cnica esta orientada a mejorar el mane
jo de tasas y del presupuesto municipal. Comprende: a)
 
actualizaci6n del costo de los servicios; b) lucha
 
contra la morosidad; c) catastro m~s Agil; d) organiza
ci6n m~s dinfmica.
 

Otro de los campos de la asistencia t6cnica es la
 
reforma tributaria a fin de modificar el sistema para
 
hacerlo m~s sencillo y un efectivo generador de ingre
sos. Incluye, asimismo, el impuesto predial con cobran
za directa por el municipio, desarrollo de una base de
 
datos y manejo estadistico actualizado.
 

La estrategia de descentralizaci6n a cargo de la Comi
si6n de Coordinaci6n de Descentralizaci6n y Desarrolo
 
Municipal, integrada por el Ministerio de Planificaci
6n, la Secretaria de Reconstrucci6n Nacional, la Presi
dencia del ISDEM, la Presidencia de la COMURES, el Mi
nisterio de Hacienda y una Secretaria Ejecutiva a cargo
 
del Gerente General del ISDEM, con sede en la COMURES.
 

Asistencia Financiera
 

La estrategia de acci6n del ISDEM estA orientada al
 
financiamiento de pequeftos proyectos y de grandes
 
obras urbanas. A la fecha se han otorgado 142 cr~ditos
 
para infraestructura de comercializaci6n y comuni
caci6n, invirti~ndose 14 millones de colones para obras
 
en 16 ciudades.
 

Capacitaci6n
 

La capacitaci6n es desarrollada a travs de cursos
 
periodicos en materia de costos y tarifas, contabilidad
 
de costos, elementos del costo, presupuestos, procedi
miento de recaudaci6n, programaci6n de actividades,
 
preparaci6n de presupuesto de ingresos y egresos. En
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tres aflos, han participado 12000 personas entre alcal
des y concejales, funcionarios y empleados municipales.
 

Las demandas de asistencia tdcnica de los Municipios
 
estan ubicadas en tres campos:
 

1. 	 Organizaci6n, por la evidente necesidad de apren
der a optimizar su funcionamiento y el manejo de
 
sus recursos.
 

2. 	 Catastro, con la finalidad de actualizar sus
 
padrones de contribuyentes e incrementar sus
 
recursos propios.
 

3. 	 Planificaci6n y presupuesto, por la necesidad de
 
conocer los procedimientos para programar sus
 
actividades y proyectar y prever los recursos
 
financieros requeridos.
 

El ISDEM estd proyectando crear la carrera municipal y
 
el Centro de Capacitaci6n Municipal con apoyo de la
 
cooperaci6n t~cnica internacional.
 

El disefto del programa de capacitaci6n del ISDEM parte
 
de los siguientes planteamientos:
 

En primer lugar, identifica el perfil de los alcaldes
 
de pequeftas localidades, que se caracterizan por tener
 
un bajo nivel educativo y llegan a la posici6n de al
caldes por "entusiasmo", ignorando las funciones y
 
responsabilidades que el cargo les exigirA.
 

En segundo lugar, se encuentran los alcaldes de las
 
localidades medianas, que se caracterizan por tener
 
formaci6n intermedia y con cierto conocimiento de las
 
responsabilidades que deber~n asumir.
 

Finalmente, tenemos aquellos alcaldes de municipalida
des mayores, generalmente comerciantes, industriales o
 
profesionales que consideran la alcaldia como peldafto
 
de su carrera politica.
 

Para las actividades de capacitaci6n el ISDEM cuenta
 
con apoyo financiero de instituciones tales como:
 

a) 	 Federaci6n de Cr~dito, para escuelas de capacita
ci6n (con fondos OEA).
 

b) 	 Ciudades Unidas (Francia), para formaci6n.
 

c) 	 SEMA-BID, para gesti6n del medio ambiente.
 

jv
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d) 	 Mitsubishi (Jap6n), para recolecci6n y disposici6n
 
de residuos s6lidos.
 

La percepci6n de la poblaci6n sobre lo que espera de su
 
alcalde es una variable importante para el diseflo de la
 
capacitaci6n.
 

3.5 	 Corporaci6n de Municipalidades de la Repfiblica de El
 
Salvador - COMURES
 

La COMURES estd constituida por todos los Alcaldes de
 
las 262 municipalidades de El Salvador. Sus directivos
 
son designados en funci6n del nOmero de votos que hayan
 
obtenido en las elecciones. Sus principales lineas de
 
acci6n son la participaci6n en la descentralizaci6n del
 
Estado, la defensa de la autonomia municipal y concer
taci6n politica para el fortalecimiento de las Munici
palidades.
 

COMURES viene participando en el plan de reconstrucci6n
 
nacional promocionando el retorno de los alcaldes que
 
fueron desplazados durante la guerra.
 

Otra acci6n de soporte es la promoci6n de los Consejos
 
Departamentales de Alcaldes, CDA, los cuales fueron
 
instaurados por la Secretaria de Reconstrucci6n Nacio
nal.
 

Gracias a su gesti6n, se concert6 y canaliz6 la coope
raci6n tdcnica internacional para la capacitaci6n y
 
asistencia tdcnica a los gobiernos locales con base en
 
las necesidades presentadas por los propios Alcaldes.
 

En la actualidad proyecta realizar una campafia educa
tiva 	civica orientada a la sensibilizaci6n y participa
ci6n 	de la poblaci6n en los gobiernos locales.
 

Mediante convenios con las municipalidades, COMURES
 
viene trabajando para brindar determinados servicios
 
como: catastro urbano, planeamiento del desarrollo ur
bano, y para que las muncipalidades tengan autonomia
 
financiera a travds de una mayor recaudacion de tribut-

Os. 

Ha recibido una donaci6n de la AID por un monto de cua
tro millones de d6lares para que las municipalidades de
 
todo el pais -a trav6s de proyectos de inversi6n, de
 
capacitaci6n y de participaci6n comunal- logren su
 
sostenibilidad.
 

El 6xito obtenido a la fecha de nuestra visita, repor
tado por los directivos de COMURES, ha sido el control
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de la corrupci6n mediante la pr~ctica de auditorias y
 
la asistencia tecnica para la aplicaci6n de las normas
 
y procedimientos de fiscalizaci6n de la Secretaria de
 
Reconstrucci6n Nacional.
 

3.6 	 Instituto Salvadorefto de Administraci6n Municipal -

ISAM
 

El ISAM, con el apoyn de la Fundaci6n Konrad Adenauer,
 
da asesoria t~cnica y legal para la preparaci6n, apro
baci6n y divulgaci6n del C6digo Municipal.
 

Las lineas de acci6n para brindar apoyo moral y real a
 
los Alcaldes, ain a los exiliados, son:
 

- Capacitaci6n t~cnica para cuadros municipales de 
todos los partidos, dirigida a alcaldes, funciona
rios y empleados. 

- Asistencia tdcnica y asesoria legal para la defen
sa de la autonomia municipal. 

- Investigaci6n para el an~lisis de coyuntura y 
diagn6stico de proyectos para diferentes munici
pios. 

- Publicaci6n de la compilaci6n de leyes ambien
tales. 

Su financiamiento proviene en 10% de recursos propios y
 
90% de la cooperaci6n t~cnica internacional.
 

3.7 	Catholic Relief Services - CRS 

CRS participa en la Reconstrucci6n despu~s de la "guer
ra civil", trabajando en zonas "liberadas" por el FMLN,
 
en campaftas de vacunaci6n para todas las zonas. Tambi
6n, con el Ministerio de Planificaci6n y el aporte de
 
AID por un monto de S250'000,000 para 5 aftos, est~n
 
invirtiendo en tres lineas acordadas con la Secretaria
 
de Reconstrucci6n Nacional, SER:
 

-	 Desmovilizaci6n de las fuerzas armadas y del FMLN. 

-	 Municipalidades en Acci6n 

-	 ONGs con programas de desarrollo 

Mediante un proyecto "sombrilla" financia cr~dito
 
agricola a trav~s de ONGs locales. Los fondos son ad
ministrados por CRS, correspondiendo 80% para p
royectos, 10% para gastos operativos de CRS y 10% para
 V 
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gastos de la ONG local que maneja la linea de cr~dito a
 
nivel comunal.
 

La recuperaci6n de los cr~ditos es del 70% y la car
tera en mora no supera el 30%, siendo menor que en la
 
Banca de Fomento.
 

3.8 Cooperaci6n Thcnica Alemana - GTZ
 

La GTZ ha participado en la ejecuci6n del Programa
 
Municipalidades en Acci6n, asesorando al ISDEM desde
 
sus inicios en 1988 en los siguientes rubros:
 

- Apoyo institucional
 

- Acci6n conjunta en municipios, con perfil bajo 
durante la guerra y m~s intenso a partir de 1991, 
con municipios "pilotos". 

El apoyo institucional a la administraci6n municipal
 
pone 6nfasis en tributaci6n, capacitaci6n, infraestruc
tura -con fondo rotativo, y gesti6n municipal -para
 
implementar la descentralizaci6n de los servicios.
 

La administraci6n tributaria municipal es objeto impor
tante del apoyo de la GTZ, orientado a manejar el ca
tastro para evitar la evasi6n tributaria, actualizar
 
las tasas, agilizar la contabilidad para disminuir la
 
morosidad, modernizar la ley fiscal en lo referente a
 
los tributos municipales, especialmente: rodaje, pre
dial y otros; adecuar los mecanismos de transferencia
 
de las funciones del gobierno central a los gobiernos
 
locales. Adaptar las medidas en funci6n al tamafio de
 
los municipios con la planificaci6n fisica y financiera
 
(buscando una posible articulacion entre municipios
 
por microrregiones).
 

4. REVISION DE INFORMACION SECUNDARIA
 

Rese'amos a continuaci6n la informaci6n secundaria propor
cionada por las misiones de AID en PerO, Honduras y El Sal
vador y por entidades visitadas en estos dos 6ltimos paises.
 

4.1 Plan de Acci6n del Programa MEA (El Salvador)
 

Plan de Acci6n "Municipalidades en Acci6n", CONARA, El
 
Salvador, agosto 1991.
 

Contiene la filosofia, objetivos, politicas y estrate
gias del plan y su estructura operativa.
 
Addendum al Plan de Acci6n, CONARA, El Salvador, junio
 

1992.
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Manual Operativo: Alcaldias Municipales, CONARA, El
 
Salvador, marzo 1992.
 

Cabildos Abiertos, La Revoluci6n Pacifica en El Sal
vador. Publicaci6n gubernamental.
 

En la justificaci6n del Programa Municipalidades en
 
Acci6n, MEA, se seftalan algunas limitantes: poca hab
ilidad para la elaboraci6n y ejecuci6n de planes lo
cales de desarrollo urbano y rural que orienten hacia
 
un ordenamiento de actividades de cardcter comunitario;
 
limitada participaci6n de carActer aut6nomo para imple
mentar acciones de gobierno; y deficit de recursos que
 
faciliten el desarrollo de programas institucionales en
 
el campo de la educaci6n, salud, cultura, asi como la
 
promoci6n del desarrollo industrial, comercial y agri
cola.
 

Los objetivos especificos del MEA son: propiciar la
 
autogesti6n financiera y la eficiencia admistrativa
 
municipal; promover la participaci6n de todas las
 
fuerzas vivas: autoridades municipales, instituciones
 
pblicas, comunidades y empresa privada en la soluci6n
 
de problemas que ataften al municipio; fortalecer t~c
nica y financieramente las asociaciones departamentales
 
de alcaldes para que a travs de 6stas se proceda a la
 
dotaci6n de servicios b~sicos para la comunidad.
 

Las estrategias seleccionadas son: empleo de incentivos
 
financieros para promover la responsabilidad municipal
 
en el manejo de los fondos y potenciar la participaci6n
 
ciudadana en la soluci6n de los problemas locales a
 
travs de la realizaci6n de mayor nmero de cabildos
 
abiertos y/o consultas populares; apoyar t6cnica y fi
nancieramente a las municipalidades para el mejoramien
to de los sistemas e instrumentos de recolecci6n de im
puestos; identificar necesidades de capacitaci6n de las
 
municipalidades en las Areas kdministrativa, tOcnica y
 
financiera de proyectos; potenciar la agrupaci6n de
 
concejos departamentales para desarrollar proyectos a
 
nivel regional.
 

Se crearon dos fondos para el logro de los objetivos:
 

1) Fondo de Incentivos Municipales, para el financia
miento de proyectos de todas las alcaldias que han
 
demostrado responsabilidad, honestidad y diligencia en
 
el manejo de los fondos del MEA;
 

2) Fondo de Fortalecimiento Instltucional, para apoyar
 
a los alcaldes en los aspectos t~cnicos de las diferen
tes Areas del quehacer municipal como son estudios
 
necesarios para apoyar la gesti6n municipal.
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Los indicadores de progreso en la ejecuci6n del Pro
grama MEA son: avance de metas, generaci6n de empleo y 
nmero de cabildos abiertos. 

El MEA ha desarrollado un Manual Operativo de los Con
cejos Especiales Departamentales, CED. Los CED vienen 
a ser Asambleas Departamentales, creadas para apoyar, 
aprobar, y priorizar los proyectos de infraestructura y 
productivos que son presentados por los alcaldes de los 
municipios, las autoridades departamentales y la em
presa privada (MEA: Plan de Acci6n 1991). 

4.2 Lineamientos Generales 
Acci6n 

del Programa Municipalidades en 

El Cabildo Abierto es el lugar donde las comunidades 
exponen sus necesidades, especialmente aquellas que al 
ser satisfechas benefician a la mayoria de la pobla
ci6n. El C6digo Municipal establece que por lo menos 
cuatro cabildos al afto deben realizarse. La agenda de 
los cabildos debe incluir: a) presentaci6n de necesi
dades comunales prioritarias; b) informaci6n del con
cejo municipal a las comunidades sobre la justificaci6n 
de la priorizaci6n de los subproyectos que fueron pre
sentados en el cabildo anterior; y c) informaci6n por 
escrito a las comunidades favorecidas sobre la situa
ci6n y avance fisico y financiero de los subproyectos 
en ejecuci6n o terminados. 

Los tipos de subproyectos elegibles son: vias de ac
ceso, educaci6n, servicios de salud, acueductos y al
cantarillados, edificios municipales, electrificaci6n, 
casas comunales, subproyectos econ6micos y sociales y 
subproyectos ecol6gicos. 

4.3 Fondo Hondurefto de Inversi6n Social - FHIS 

"Tres aftos combatiendo la pobreza". (Creacifn, desa
rrollo y resultados del FHIS). Presidencia de la RepG
blica de Honduras. Fondo Hondurefto de Inversi6n Social. 
Tegucigalpa, agosto 1993. 

Contiene la politica social del gobierno; justifica
ci6n, descripci6n y caracteristicas operativas; iden
tificaci6n de aspectos fundamentales para el 6xito y 
algunas limitaciones en las operaciones; las proyec
ciones del FHIS. 

-1! 
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El funcionamiento del FHIS es descentralizado tanto en
 
la identificaci6n y disefto de los proyectos como en su
 
administraci6n y ejecuci6n. Los beneficiarios tienen
 
participaci6n en la identificaci6n de sus requerimien
tos. Para ello, el Fondo promociona la presentaci6n de
 
sugerencias e ideas de proyectos y da la asistencia
 
t6cnica para que elaboren los diseftos, en base a for
matos. La administraci6n de los fondos se realiza a
 
trav6s de instituciones intermediarias y la ejecuci6n
 
por contrato. Los beneficiarios se comprometen a cola
borar en el seguimiento del proyecto y a ayudar en el
 
cuidado de las obras. No estd explicitada la participa
ci6n de las municipalidades en este programa, lo que
 
demuestra su falta de articulaci6n con el programa MEA
 
y el proceso de descentralizaci6n.
 

4.4 	 Estatutos de la Corporaci6n de Municipalidades de la
 
Repfiblica de El Salvador - COMURES
 

Estatutos de la Corporaci6n de Municipalidades de la
 
Repfiblica de El Salvador. San Salvador, abril 1992.
 

Norma las caracteristicas gremiales, politicas y lega
les de la Corporaci6n y define su estructura y fun
ciones.
 

COMURES, con 262 municipalidades asociadas, tiene por

finalidad la defensa de la autonomia y competencia
 
municipal, promoviendo y perfeccionando los principios
 
democr~ticos y participativos a travs de la represen
taci6n efectiva de las municipalidades ante las ins
tancias politicas, econ6micas y normativas de los
 
6rganos centrales del Estado. Desarrolla sus activida
des en tres Areas:
 

Gremial: coordina la acci6n conjunta de todas las
 
municipalidades, dirigida al fortalecimiento y
 
defensa de la autonomia municipal.
 

Politica: promueve y consolida el proceso de re
forma tendiente a la descentralizaci6n econ6mica,
 
politica y administrativa de las municipalidades,
 
apoyando sus facultades aut6nomas y democr~ticas
 
para fortalecer la capacidad de los gobiernos
 
locales de convertirse en promotores de su propio
 
desarrollo junto con las comunidades.
 

Legal: participa en la elaboraci6n de anteproyec
tos de leyes y en la gesti6n para su aprobaci6n, a
 
fin de facilitar a las municipalidades un marco
 
juridico adecuado al desarrollo de su autonomia y
 
su mejor administraci6n.
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4.5 Asociaci6n de Municipios de Honduras - AMHON
 

Asociaci6n de Municipios de Honduras. Folleto de pre
sentaci6n.
 

Ley de Muncipalidades y su Reglamento. Tegucigalpa,
 
marzo 1993.
 

Contienen el marco juridico y administrativo, y las re
formas iniciadas con la modernizaci6n del Estado, que

han tenido al Comit6 Interinstitucional de Descentrali
zaci6n y Fortalecimiento Municipal como ente promotor.
 

Presenta los instrumentos previstos y los resultados
 
econ6micos del proceso de descentralizaci6n, y en
 
anexo, las caracteristicas de las municipalidades antes
 
de 19900
 

La AMHON se considera "un instrumento de autodetermina
ci6n local". Tiene en la actualidad 191 municipalidades
 
asociadas. Sus fines son: el mantenimiento y rea
lizaci6n del principio de la autonomia municipal; la
 
representaci6n de los intereses del conJunto de las
 
municipalidades, promoviendo una efectiva autonomia
 
financiera, juridica, politica y administrativa de las
 
municipalidades; la asistencia para estudios y solucio
nes a problemas t~cnicos, administrativos, legales y
 
otros; la representaci6n de las municipalidades ante
 
organismos institucionales, Poder Legislativo, Ejecuti
vo y Judicial o comisiones especiales; la promoci6n y
 
gesti6n de intercambio de experiencias e informaci6n de
 
acciones del gobierno central o de agencias nacionales
 
e internacionales.
 

"Ser Alcalde es motivo de legitimo orgullo y constituye
 
un verdadero desafio para acometer la soluci6n de los
 
problemas de las comunidades, usando la imaginaci6n, la
 
creatividad y la moral en alto, para que los pueblos
 
sientan que los alcaldes son sus alcaldes".
 

"El Contexto Econ6mico y Social del Proceso de Descent
ralizaci6n en Honduras". Por el Ing. Alfredo Alvarado,
 
Director Ejecutivo de AMHON (documento interno).
 

En m~s de 40 municipios (15%) se a va transferir la
 
educaci6n bAsica, trasladando competencias y recursos.
 
De los recursos muncipales, 10% a 15% se destinan al
 
mantenimiento y construcci6n de centros escolares. En
 
el futuro inmediato se pretende trasladar a las munici
palidades la supervisi6n y vigilancia del funciona
miento de los centros escolares con la cooperaci6n de
 
las juntas de vecinos.
 



27
 

En ciudades menores de 15,000 habitantes se postula la
 
descentralizaci6n de los servicios bdsicos de salud.
 
Se pretende incorporar las organizaciones privadas de
 
desarrollo y las juntas de vecinos y patronatos en la
 
implementaci6n de programas de educaci6n sanitaria,
 
preservaci6n del medio ambiente y mantenimiento preven
tivo de la infraestructura de salud.
 

Para obras de infraestructura mayor, existen priorida
des de inversi6n a travs del Fondo Hondurefto de In
versi6n Social, FHIS, y recursos de transferencia (5%

del presupuesto nacional) a las municipalidades para
 
obras de salud y saneamiento (agua y desague, letrini
zaci6n, centros de salud). Existen comitds de vialidad
 
urbana para la infraestructura de transportes, con un
 
subsidio estatal asignado a veintizn municipios a tra
vs de ciento sesenta y ocho empresas de transporte (el

80% de 6stas opera en Tegucigalpa y en San Pedro Sula).
 

El sistema de acueductos y agua potable estA a cargp 
del Servicio Aut6nomo Nacional de Acueductos y Alcan
tarillado (SANAA), que maneja seis empresas descentra-


Fortalecimiento Municipal 


lizadas a nivel municipal (con la cooperaci6n espa
flola). 

El Comit6 Interinstitucional de Descentralizaci6n y 
tiene como misi6n: redimen-

sionar el aparato estatal en funci6n de criterios de
 
eficacia, eficiencia y equidad; fortalecimiento de la
 
autonomia municipal en todos sus aspectos: politico,

administrativo y financiero, para consolidar la demo
cracia participativa.
 

"Propuesta de Curriculum Acad6mico" (Luis Alberto Fuen
tes)
 

Para modernizar la administraci6n pblica se piensa

transferir a los gobiernos locales muchas de las com
petencias conculcadas por el gobierno central; por
 
tanto, se requiere una formaci6n aplicada a la gesti6n

municipal. Consistiria en un programa de tres trimes
tres, dos de clases y uno de pr~ctica profesional
 
supervisada en una Municipalidad.
 

Las asignaturas principales serian las siguientes:
 

- Legislaci6n Municipal 

- Organizaci6n Municipal 

- Desarrollo Comunitario 
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Administraci6n Tributaria Municipal
 

Administraci6n de Personal Municipal
 

Administraci6n Financiera Municipal
 

Planificaci6n del desarrollo de la comunidad y de
 
los servicios pblicos municipales, rurales y
 
urbanos.
 

Procedimientos de gesti6n para la contrataci6n y
 
adquisici6n municipal de obras, bienes y servi
cios.
 

4.6 Fundaci6n para el Desarrollo Municipal - FUNDEMUN
 

Fundaci6n para el Desarrollo Municipal. Folleto de
 
presentaci6n.
 

Resumen ejecutivo de cuatro diagn6sticos de municipa
lidades medianas del interior.
 

FUNDEMUN es una organizaci6n privada que asocia a re
presentantes de universidades, de la AMHON, de la em
presa privada y profesionales vinculados al desarrollo
 
local. Instituci6n sin fines de lucro, apolitica y de
 
car~cter t~cnico, se inici6 con apoyo financiero del
 
AID y la asistencia t~cnica de la Asociaci6n Inter
nacional de Administraci6n Municipal, ICMA.
 

Son fines de la fundaci6n proporcionar asistencia t~c
nica y entrenamiento al sector municipal en relaci6n
 
con la administraci6n interna, las obras y los ser
vicios pblicos brindados a sus comunidades. Las ac
ciones que realiza pueden ser desagregadas como sigue:
 

1. Administraci6n tributaria financiera
 

- Catastro municipal 

- Formulaci6n, ejecuci6n y control del presu
puesto municipal. 

- Diseo e implementaci6n contables (con manua
les y gulas). 

- Organizaci6n del control interno: auditoria
 

- Control tributario
 

2. Administraci6n de obras y servicios pOblicos
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3. 	 Desarrollo Comunitario
 

Organizaci6n y seguimiento de cabildos abier
tos.
 

Organizaci6n y operaci6n del Concejo Munici
pal.
 

Promoci6n y seguimiento de proyectos con
 

participaci6n comunitaria.
 

4. 	 Administraci6n Municipal
 

- Asesoria para organizar la corporaci6n muni
cipal (reglamento interno). 

- Dise'o de la agenda legislativa para la cor
poraci6n municipal. 

- Entrenamiento (con manuales de funciones) 
para regidores. 

- Organizaci6n de la agenda del alcalde. Apli
caci6n del manual de administraci6n munici
pal. 

- Disefto y operaci6n de un sistema pr~ctico 
de administraci6n por objetivos. 

4.7 	 "Evaluaci6n del Proyecto Municipalidades en Acci6n" -

USAID. El Salvador. Por: Patricia Wilson, Duke Banks y
 
Lewis Taylor. Checchi and Company Consulting Inc.
 
Washington, D.C.: "Draft Executive Summary", San Sal
vador, November 1993.
 

En la secci6n titulada Lecciones aprendidas expresan
 
las siguientes consideraciones, que resumimos:
 

El programa m~s efectivo es el que entrega resultados
 
de la gesti6n del Alcalde ante sus compoblanos, y re
fuerza su credibilidad.
 

Como 	se ha indicado, en 1990 los programas son t~cnica
mente eficientes, apoliticos (no partidarios) y organi
zan una respuesta frente a necesidades sentidas de la
 
poblaci6n; lo cual produce cambios de actitudes a todo
 
nivel, desde el gobierno central hasta las comunidades
 
beneficiarias pasando por los alcaldes y la realizaci6n
 
regular de cabildos abiertos.
 

((1)
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La sostenibilidad es dificil de alcanzar en un medio
 
donde no hay tradici6n de pago por obras de infraes
tructura.
 

La capacidad de resoluci6n financiera por los alcaldes
 
no se ha logrado, dado que no tienen planes de desarro
llo estrat~gico y que las demandas consolidadas siempre
 
desbordan los fondos asignados.
 

La imagen popular del gobierno nacinal ha alcanzado
 
mayor realce gracias a la mejor imagei- de los gobiernos
 
locales.
 

Los diputados estan en posici6n delicada y se benefi
ciarian con un fortalecimiento del gobierno local.
 

Las comunidades organizadas desarrollan una actitud m~s
 
positiva hacia el gobierno local que las no organiza
das. Las personas m~s activas en las comunidades lo
cales tambi~n tienen un mejor desempefto frente al go
bierno local. Se crea entonces un puente natural entre
 
el gobierno local y las organizaciones comunales. La
 
poblaci6n est6 tan atraida por los Cabildos Abiertos
 
que asistiria ain si no hubiesen fondos para repartir a
 
las comunidades.
 

La poblaci6n desea participar mAs en su gobierno local,
 
no s6lo para pedir, sino tambi~n para planificar, prio
rizar, ejecutar, resolver problemas, y garantizar el
 
mantenimiento de los proyectos.
 

Los alcaldes tambi~n quieren realizar mAs que proyectos
 
puntuales. Les interesa el planeamiento estrat~gico
 
tanto con las comunidades como con otros alcaldes y sus
 
base-,.
 

Los intelectuales urbanos son mis "cinicos" respecto a
 
los programas de participaci6n gubernamental que los
 
propios grupos de base. De hecho, la reconciliaci6n se
 
hace primero en los espiritus y los corazones del pue
blo antes de penetrar en el n~cleo duro del intelectual
 
urbano.
 

4.8 	 "Hacia una Cultura de Participacifn" por Nelson Amaro.
 
PDM - Oficina de Desarrollo Municipal e Infraestructu-

ra/USAID. Tegucigalpa, abril 1993.
 

Contiene la imagen objetiva; estrategias generales y
 
especificas, "los puentes entre la municipalidad y la
 
comunidad"; el nuevo ordenamiento juridico; conclusio
nes y recomendaciones.
 

CAL
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El proyecto cuenta con un documento que resume la si
tuaci6n de los gobiernos locales y el proceso de parti
cipaci6n en Honduras, relevando para ello aspectos
 
legales, organizaci6n politica, 6rganos de apoyo del
 
proceso y mecanismos a trav~s de la historia, que han
 
dado la base del comportamiento del pueblo hondurefto en
 
asuntos de participaci6n comunal predominante en el
 
pais.
 

El documento seftala que hay nueve mecanismos de parti
cipaci6n:
 

Los consejos de desarrollo municipal, los cabildos
 
abiertos, el plebiscito, las elecciones municipales,
 
las alcaldias auxiliares, las audiencias pblicas, las
 
comisiones nombradas por la corporaci6n municipal, las
 
juntas de desarrollo y la separaci6n de funciones de
 
ordenador productor y financiador de bienes y servicios
 
de los municipios. Estos son los principales pilares de
 
la democracia en Honduras. No se encuentran aparente
mente actuando a plenitud y necesitan un fortalecimien
to para lograr la verdadera instauraci6n de una cultura
 
de participaci6n en Honduras.
 

Las acciones del proyecto MEA, han apuntado en un pri
mer momento al fortalecimiento del marco legal, organi
zacional y gremial de los gobiernos locales. Se estA
 
llevando a cabo una segunda etapa donde a travs de la
 
educaci6n se propician las condiciones de participaci6n
 
de los miembros de las instituciones en los gobiernos
 
locales.
 

Sin embargo y a pesar de seitalarlo en el documento, no
 
encontramos evidencias ni en el documento ni en el
 
campo, de acciones dirigidas a la comunidad, a pesar de
 
seftalar la importancia de una visi6n de la relaci6n
 
constructiva que debe haber entre las autoridades muni
cipales y la comunidad.
 

4.9 	Convenio Interinstitucional Proyecto de Municipalidades
 
1993-1994. Lic. Antonio Escoto. Universidad Tecnol6gica
 
Centroamericana, UNITEC.
 

Convenio interinstitucional entre:
 

- Secretaria de Gobernaci6n y Justicia 
- Universidad Tecnol6gica Centroamericana 
- Agencia para el Desarrollo Internacional, Teguci

galpa, Honduras.
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Contiene objetivos y el plan de labores: capacitaci6n,
 
investigaci6n, seminarios, asi como normas operativas
 
del convenio y del personal del proyecto. Anexos.
 

Proyecto de Municipalidades: necesidades de capacita
ci6n en Alcaldias segun proyecto municipal. Lic. An
tonio Escoto L6pez, coordinador.
 

Contiene: informaci6n general, andlisis de capacitaci6n
 
por departamento, an~lisis global para areas de capaci
taci6n requerida; determinaci6n de pardmetros de nece
sidades de capacitaci6n; sede de la capacitaci6n; con
clusiones y recomendaciones. Anexos.
 

La Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernaci6n
 
y Justicia y la Universidad Tecnol6gica Centroamericana
 
han firmado un convenio de cooperaci6n a fin de desa
rrollar las alcaldias y darles el impulso que necesitan
 
acorde con la nueva Ley de Municipalidades.
 

Las actividades a desarrollar cubren el siguiente plan
 
b~sico: capacitaci6n, investigaci6n y seminarios. El
 
plan de capacitaci6n comprende cursos en las siguientes
 
temdticas: Administraci6n y Finanzas, Servicios Ptbli
cos y Desarrollo Comunitario. La investigaci6n se harA
 
en el campo del Desarrollo Municipal de Honduras.
 

Los seminarios versardn sobre: Estrategias y Politicas
 
de Participaci6n Comunitaria y Promoci6n y Desarrollo
 
Local; Servicios POblicos Municipales; Costos, Impacto
 
y recuperaci6n; Municipalidad y protecci6n del Medio
 
Ambiente; Proceso de Elecciones y Municipalidad.
 

AdemAs del documento que seftala los puntos antes men
cionados, de la conversaci6n sostenida con miembros re
presentantes de la UNITEC, sabemos que se est& traba
jando en un programa de bachillerato en Gesti6n Munici
pal, y posteriormente abordardn el de una maestria en
 
el mismo campo.
 

En el trabajo que viene realizando la UNITEC se aprecia
 
una interesante visi6n de los grandes temas que involu
cra la gesti6n municipal. Quiz~s esto ayude a homogeni
zar criterios en las municipalidades que reciban la
 
capacitaci6n. Sin embargo, no se aprecia un an~lisis de
 
situaci6n en materia de carencias de los funcionarios
 
que actualmente vienen desempeftdndose en las municipal
idades, producto de un dJagn6stico de necesidades de
 
capacitaci6n.
 

De otro lado, las proyecciones del futuro programa de
 
maestria, dado el mercado existente, no se justifica en
 
el contexto Hondureto, a menos que se piense proyec
tarlo intnrnacionalmente.
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS EN LOS DOS PAISES
 

A partir de las entrevistas sostenidas en cada instituci6n y
 
de la documentaci6n recibida, organizamos los hallazgos en
 
funci6n del ncleo central y de su entorno.
 

El ncleo central lo constituye el gobierno local apoyado
 
por los programas correspondientes de AID.
 

El nivel siguiente son las asociaciones de Municipalidades,
 
consideradas como "abogado" o "sindicato" de la municipali
dad como ente aut6nomo.
 

El mayor nivel es el del gobierno central en su relaci6n con
 
el conjunto del pais.
 

Otros tres elementos importantes, que de diverso modo se
 
relacionan con los tres niveles descritos son los organismos
 
no-gubernamentales, el sector privado y la cooperaci6n t6
cnica internacional.
 

5.1 Gobiernos Locales
 

En este nivel destacamos los elementos distintivos de
 

la cooperaci6n de la AID a los gobiernos locales.
 

Diseflo de los Proyectos
 

El disefto de los Proyectos: Programa de Desarrollo
 
Municipal -PDM- en Honduras, y Municipalidades en Ac
ci6n -MEA- en El Salvador, responde a los requerimien
tos de un prc-eso de descentralizaci6n y consolidaci6n
 
democrAtica, basado en la participaci6n de la poblaci6n
 
a trav~s de cabildos abiertos, en la planificaci6n,
 
ejecuci6n y evaluaci6n de los proyectos de desarrollo
 
local.
 

Estrategias
 

La estrategia de estos proyectos es diferenciada en
 
cada uno de los dos paises visitados. En Honduras, el
 
PDM apunta a priorizar el fortalecimiento institucio
nal, enmarcado en el proceso de modernizaci6n del Esta
do, entendido como la privatizaci6n de los servicios
 
que presta. Un ejemplo claro lo constituye el trabajo
 
de CONCORD, empresa privada contratada para realizar el
 
catastro urbano y rural para los municipios. Como sec
tor privado incluyen a las ONGs, la Fundaci6n para el
 
Desarrollo Municipal y las universidades privadas.
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En El Salvador, el Estado es el rector del proceso. El
 
MEA constituye el brazo derecho del proceso de recons
trucci6n nacional a cargo de una Secretaria, con rango
 
de Ministerio, a travds de la cual se canalizan los
 
recursos a los municipios. La participaci6n del sector
 
privado se da a trav6s de ONGs, destacando el caso de
 
Catholic Relief Services - CRS, que actia mediante un
 
proyecto sombrilla administrador de fondos para cr6dito
 
rural que son manejados por cuarenta ONGs locales. Esta
 
estrategia es importante por que permite potenciar los
 
recursos humanos integrados por profesionales e in
telectuales calificados del pais que trabajan para las
 
ONGs, que pueden constituirse en lideres y/o gerentes
 
del proceso de desarrollo democrdtico del pais.
 

Mecanismos e Instrumentos
 

Los lineamientos del MEA constituyen los intrumentos
 
para que los Alcaldes se movilicen para recoger pedidos
 
de las necesidades de la poblaci6n, gestionen fondos de
 
diferentes fuentes y ejecuten juntamente con la pobla
ci6n que los ha elegido.
 

Los cabildos abiertos constituyen el mecanismo por el
 
cual las comunidades hacen llegar sus necesidades a los
 
municipios, a trav~s de sus lideres.Lue-go el Alcalde
 
junto con los regidores prioriza los proyectos que
 
ser~n atendidos por el programa MEA. Los cabildos que

hemos visto han tratado dos puntos de la agenda que
 
debe tener un cabildo: presentaci6n de necesidade e
 
informe del Alcalde sobre los proyectos y gestiones
 
realizados. Los cabildos ain no cumplen una funci6n
 
fiscalizadora de la gesti6n municipal.
 

Los cabildos funcionan por que tienen como incentivos
 
los recursos del MEA y son obligados a realizarlos por
 
mandato de ley. Esta caracteristica puede tener impl
icancias en la sostenibilidad de este mecanismo, ya que
 
no responde a la voluntad de la poblaci6n, si no se
 
realiza un trabajo fuerte de sensibilizaci6n de la po
blaci6n y capacitaci6n de los lideres comunales y de
 
gobiernos locales.
 

Los proyectos financiados por el MEA constituyen un
 
instrumento para la participaci6n de la poblaci6n a
 
nivel comunal, permitiendo un acercamiento del alcalde
 
a los pobladores, para conocer sus necesidades, recoger

informaci6n para la priorizaci6n y acortar la "distan
cia social" entre el lider y su pueblo.
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Operaciones
 

En Honduras no se tuvo oportunidad de realizar visitas
 
de campo para entrevistar alcaldes y lideres comunita
rios dado que todo el programa elaborado por la oficina

local de la AID consisti6 en visitas y entrevistas a

instituciones intermediarias, entre el Gobierno Central
 
y los Gobiernos Locales.
 

En El Salvador hemos podido observar la amplitud de
 
convocatoria y de perspectiva de los "Alcaldes de cabecera" (capital de provincia). Manifiestan un interds
 
para articular el desarrollo urbano con la planifica
ci6n regional, asi 
 como la necesidad de concertaci6n
 
politica multipartidaria.
 

Se utilizan los servicios de las ONG's y/o de Agencias
 
gubernamentales de manera articulada y no antag6nica.
 

Jerarquizaci6n de los Municipios:
 

En ambos 
 paises hemos observado una estratificaci6n de
 
las municipalidades:
 

Honduras El Salvador
 

Centros Metropolitanos 2 
 12
 
Centros Mayores 
 25 18
 
Centros Menores 
 40 27.
 
Centros B~sicos 
 124 205
 

Total 
 191 262
 

En Honduras han seleccionado ciudades de los dos prime
ros estratos, est~n atendiendo 22 municipios actual
mente. En El Salvador estAn atendiendo municipios de

todos los niveles, a 
pesar de que los dos 61timos es
tratos son de extrema pobreza administrativa.
 

En ambos paises est~n buscando una ampliaci6n de la

cobertura de acuerdo a 
la politica nacional, tratando
 
de conciliar el respeto a la divisi6n territorial y la

racionalizaci6n de los servicios por escala y renta
bilidad.
 

Capacitaci6n
 

Las instituciones 
que se encuentran dando cursos o

seminarios puntuales aspectos
en de Administraci6n,

Contabilidad, Relaciones Humanas 
 y Tributaci6n, est~n

abocadas al disefto de programas de mayor alcance, que

sirvan para reforzar la Admini-straci6n Municipal como
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tal. La filosofia que tienen como marco de referencia
 
es ofrecer una carrera t~cnico-administrativa especi
fica 	en el campo municipal y de este modo se pretende,
 
por un lado, lograr una mayor eficiencia y, por otro,
 
constituir una opci6n de desarrollo profesional.
 

En el contexto de !as actuales condiciones de moder
nizaci6n del estado, desburocratizaci6n y privatizaci6n

de algunos servicios, asi como las caracteristicas de
 
los gobiernos locales; los primeros a'os en que se den
 
tanto el bachillerato como el programa modular, con el
 
disefto de las carreras t~cnicas adecuado, es posible
 
que logren un buen resultado.
 

De otro lado, vemos que la programaci6n, si bien tiene
 
temas que estAn dentro del campo de la gesti6n munici
pal, no pudimos ver sus contenidos curriculares.
 

Sobre el particular, se pueden seftalar dos principios
 
de base para su formulaci6n:
 

1. 	 La gesti6n municipal en su conjunto consta de
 
cuatro ejes: Administraci6n Municipal, Finanzas,
 
Obras y Servicios Piblicos y Desarrollo Comunita
rio.
 

2. 	 La actividad politica del servicio a !a ciudada
nia.
 

Estos principios son fundamentales porque en los
 
municipios existen dos grupos objetivos: el Alcalde y
 
su concejo municipal, cuyas necesidades est~n a un
 
nivel macro de destrezas y habilidades y por otro lado,

los funcionarios que constituyen el grupo que brinda
 
los servicios municipales, cuyas necesidades estAn m~s
 
orientadas a la gesti6n administrativa del servicio
 
municipal.
 

Un aspecto instrumental que queremos setalar es que

cualquier instituci6n que realice la actividad de capa
citaci6n, ademds de tener 
en cuenta estos principios,

deberA inicialmente desarrollar un programa en funcion
 
de las necesidades del grupo objetivo real (191 munici
palidades existentes) y posterior o paralelamente ofre
cer a un piblico objetivo gen6rico ya sea un programa

regular (bachillerato) o modular que permita al p6blico
 
en general seguir una carrera dentro de la adminis
traci6n municipal.
 

La actividad de investigaci6n, sera el instrumento para

responder a los problemas que se presentaran en el
 
proceso de capacitaci6n.
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5.2 Asociaci6n de Municipalidades: AMHON Y COMURES
 

Asociaci6n nacional de gobiernos Municipales cuyas

actividades podriamos resumir en:
 

- Capacidad de respuesta a las demandas de los so
cios. 

- Abogado de los derechos y defensa de la autonomia
 
municipal.
 

- Representaci6n de todos, grandes o chicos. 

- Rol de capacitaci6n (que no le corresponde), des
cuido de su papel central de defensa de la autono
mia municipal.
 

En Honduras, hay oposici6n a la creaci6n del Instituto
 
de Desarrollo Municipal, considerado como una intro
misi6n del gobierno central.
 

En El Salvador, COMURES ha instalado 6rganos descentra
lizados a nivel de cuatro regiones, con la finalidad de
 
atender m~s eficientemente las demandas especificas de
 
sus asociados. COMURES mantiene relaciones de concerta
ci6n con el ISDEM.
 

Los Alcaldes deben tener presente y concertar con una
 
constelaci6n de organismos que actzan en el Ambito
 
municipal, tales como: las Iglesias, las 
 empresas, las
 
ONGs y la CTI 
cada una con sus propias estrategias y
 
con necesidades de contacto, operaci6n e informaci6n de
 
parte del Municipio.
 

5.3 Gobierno Central
 

En Honduras: la Direcci6n General de Asesoria y Asis
tencia Thcnica Municipal DGAATM; el Fondo Hondurefto de

Ynversi6n Social FHIS; y la Comisi6n de Asuntos Munici
pales del Congreso Nacional.
 

En El Salvador: el Instituto Salvadoreflo de Desarrollo
 
Municipal ISDEM; el Fondo de Inversi6n Social FIS; la
 
Secretaria de Reconstrucci6n Nacional SER.
 

El proceso de "modernizaci6n" del Estado significa un
 
achicamiento del aparato pOblico y una privatizaci6n de
 
distintos servicios rentables.
 

El proceso de "descentralizaci6n" significa un acorta
miento de la distancia entre administradores y adminis
trados, y una distribuci6n del aparato pOblico regiona
lizado.
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Dentro de la gama de servicios municipales se llegard a
 
la "privatizaci6n de los beneficios y a la socializa
ci6n de los costos".
 

Hay una tradici6n de la Direcci6n General de Gobierno
 
de mantener el acervo de la administraci6n municipal y

el monitoreo de la gesti6n fiscal, resultando ser el

guardian de la politica nacional para defender la sobe
rania frente a la "solidaridad internacional". 

Respecto a los programas de inversi6n social, 6stos 
entran a competir con el municipio, siendo operados

desde el gobierno central con estrategias diferentes a

las del MEA y realizan obras a todo costo, incluso el
 
pago de mano de obra local, excluyendo los mecanismos
 
de consulta antes de iniciar una obra.
 

Estos programas por la magnitud de sus recursos podrian

dinamizar una politica municipal 
de desarrollo inte
gral.
 

La Comisi6n de Asuntos Municipales del Congreso Nacio
nal
 

Papel rector (de ex-alcaldes congresistas), para formu
lar la Ley de Municipalidades, defender el fuero y vi
gilar la no intervenci6n del Estado frente a la auto
nomia de los gobiernos locales.
 

El camino recorrido por las Alcaldias ha estado salpi
cado entre dictaduras "dedocrAticas"y elecciones demo
cr~ticas, bajo las autoridades de turno.
 

Existe una necesidad de articulaci6n regional entre
 
municipios por semejanzas de problemas y para contra
rrestar el alto peso que tiene la Capital del pais y

las cabeceras de departamento.
 

La Comisi6n busca garantizar los mecanismos legales
 
para encaminar la participaci6n popular permanente.
 

Secretaria de Reconstruccifn Nacional
 

La Secretaria de Reconstrucci6n Nacional tiene un rol
 
de alta politica debido a su vinculaci6n directa a la
Presidencia de la Repblica (rango ministerial). Tiene
 
un papel estrat6gico en la reconstituci6n del tejido

democr~tico del pais despuds de doce aftos de guerra

(primera prioridad). Tiene un profundo contenido di
plom~tico para dar cumplimiento y realizar en los he
chos los Acuerdos de Paz entre las partes antes en con
flicto y hoy competidores en las lides democrAticas.
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Las principales acciones que atiende la Secretaria de
 
Reconstrucci6n Nacional son:
 

- Repatriaci6n de alcaldes exiliados 

- Desarme de fuerzas armadas y grupos armados 

Canalizaci6n de la voluntad del gobierno, de las
 
ofertas de cooperaci6n externa, de las necesidades
 
b~sicas y de las voluntades de los gobiernos loca
les como interlocutores Onicos, legitimos y v~li
dos para todos, sin prejuicios de ningn tipo.
 

Est~n reflexionando sobre el camino al desarrollo in
terno y con recursos propios, cuando se acaben los
 
aportes externos de la CTI.Con vision de futuro para

los gobiernos municipales,se busca su fortalecimiento a
 
traves de instancias intermedias como la Comision de
 
Descentralizacion y Modernizacion, 6rgano consultivo
 
con participaci6n regular de fuerzas vivas y del "micr
ocosmo" de las realidades regionales.
 

Instituto de Desarrollo Municipal - ISDEM
 

Instituci6n aut6noma de utilidad pblica con dependen
cia del Ministerio de Planificaci6n. Realiza asistencia
 
t~cnica (gesti6n y tributaci6n municipal) y financiera
 
(seg~n lineas de cr6ditos internacionales) y apoya la
 
planificaci6n del desarrollo municipal. Atiende las
 
demandas de capacitaci6n. Estos servicios est~n descen
tralizados a nivel de cuatro regiones operativas sin
 
discriminaci6n de escala o partidaria en 
los servicios
 
prestados a todos los municipios. El ISDEM coordina con
 
COMURES para no duplicar ni traslapar funciones.
 

Ministerio de Planificaci6n
 

Entre coordinador en el proceso de descentralizaci6n
 
para la definici6n de transferencia de funciones del
 
gobierno central a los locales.
 

Ente interlocutor para canalizar la CTI y concertar la
 
cobertura de la descentralizaci6n.
 

5.4 Organismos No-Gubernamentales y Sector Privado
 

Formalizaci6n de la actividad de consultoria para apo
yar operaciones con Municipios.
 

AID promueve la participaci6n del sector privado como
 
estrategia de sostenibilidad.
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Empresa como CONCORD ha logrado, con ayuda del AID,
 
resultados cualitativos y cuantitativos para el manejo

del catastro municipal, superiores a los del Ministerio
 
de Vivienda en los 6itimos 20 aflos. Manejan una tecno
logia de punta al servicio de municipalidades modernas
 
y aceleradas hacia su despegue.
 

ONG como Catholic Relief Services ha realizado una
 
experiencia interesante porque actfza como "sombrilla"
 
para las redes de organizaciones de base que manejan el
 
cr~dito rural para campesinos organizados. Esta activi
dad es marginal frente al MEA, pero es valorada por la
 
Secretaria de Reconstrucci6n Nacional por su din~mica y
 
cobertura.
 

5.5 Cooperaci6n Thcnica Internacional - CTI
 

Cooperaci6n Thcnica Alemana (GTZ) con el ISDEM presta
 
asistencia t~cnica en tributaci6n y finanzas, plani
ficaci6n y catastro,trabajando de manera articulada con
 
el centro, las regiones y las bases del movimiento
 
municipal.
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

6.1 Conclusiones
 

- Din~mica altamente positiva de los lideres con sus 
comunidades para priorizar obras y de los alcaldes 
para gestionar los recursos necesarios y realizar 
las obras priorizadas. Es el resultado de la aplica
ci6n de los instrumentos y procedimientos de los
 
programas tanto en Honduras como en El Salvador. En
 
Honduras mediante la intermediaci6n de Oficinas
 
pblicas, Fundaci6n, Universidades, y Empresas pri
vadas cada una de acuerdo a su especialidad. En El
 
Salvador mediante la intervenci6n directa de la
 
Secretaria de Reconstrucci6n Nacional y la presencia
 
de una ONG como "sombrilla" para llegar a trav~s de
 
ella a las organizaciones de base.
 

El papel original de las asociaciones de Municipios
 
como corporaci6n para la defensa de la autonomia
 
municipal y como autoridad responsable ante sus
 
comunidades y la poblaci6n beneficiada en general.
 

Se ha observado que el Ambito de acci6n del MEA se
 
limita a obras puntuales en respuesta a las nece
sidades expresadas por las comunidades.
 

El rol del Estado esta definido para garantizar el
 
Gobierno Municipal, mediante leyes especificas y un
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sistema fiscal propio, a fin de viabilizar la muni
cipalidad como organo "moderno y descentralizado"
 
del desarrollo del interior del pais y desde las ms
 
pequeflas localidades.
 

La permanencia de instituciones nacionales y 6rganos
 
rectores en materia de politica municipal, ha hecho
 
posible la puesta en marcha de politicas y procedi
mientos que garantizan el proceso de democratiza
ci6n, m~s all de los cambios de gobierno nacional.
 
Esta implementaci6n canaliza los programas de coo
peraci6n internacional, de capacitaci6n y asistencia
 
tdcnica especializada.
 

En cuanto a la capacitaci6n, se nota un sesgo muy
 
acaddmico en la formulaci6n del curriculum apuntando

hacia una carrera en gesti6n municipal. Existe un
 
divorcio entre el mercado real y las necesidades
 
actuales de formaci6n del personal municipal y el
 
mercado potencial y las necesidades virtuales de
 
formaci6n de nuevos cuadros en la administraci6n,
 
gesti6n y politica municipal.
 

En cuanto a la asistencia t6cnica, se aprecia y se
 
destaca el aporte especifico de AID, GTZ, PNUD y
 
otras agencias en diversas lineas de trabajo con
 
municipalidades: cabildos, obras, tributacidn,
 
catastro, planificaci6n y desarrollo integral. Se
 
requiere prever los logros necesarios para pasarla
 
posta al gobierno municipal en un plazo prudencial y

acordado entre las partes, v.g. el gobierno central,
 
el municipio y la fuente cooperante.
 

6.2 Recomendaciones
 

- Para el desarrollo del programa DCD en el PerO, con
viene identificar y seleccionar un organismo central 
del Estado moderno y descentralizado, para dar asis
tencia y asesoramiento a las Municipalidades Provin
ciales y Distritales del pais. Podria ser uno de las 
gerencias del INADE o del Ministerio de la Presiden
cia. 

- Del mismo modo es necesario que las Municipalidades
 
se organicen en una asociaci6n que reuna a los
 
Concejos distritales y provinciales por departamen
to, a fin de constituir un espacio de intercambio de
 
experiencias y necesidades, de concertaci6n politica
 
y de planificaci6n regional. Podemos seftalar como
 
ejemplo el caso de la provincia de Picota donde sin
 
existir una organizaci6n formal, la dinAmica del
 
proyecto DCD ha generado un espacio de concertaci6n
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entre los alcaldes distritales y lideres comunales
 
con el alcalde provincial y los responsables del
 
PEAH.
 

Con la finalidad de defender y garantizar la auto
nomia municipal seria importante fortalecer AMPE,
 
organismo nacional de las Municipalidades del Per6;

asimismo redefinir su misi6n, metas, objetivos y

mecanismos de representatividad.
 

El proceso de democratizaci6n debe articular la
 
visi6n global del desarrollo municipal con las
 
necesidades sentidas y priorizadas en las instancias
 
de participaci6n de la poblaci6n organizada. Es
 
fundamental pasar de la realizaci6n del "menu"
 
actual del DCD a una planificaci6n acorde a la
 
duraci6n del mandato del alcalde y su concejo

desagregando las acciones presupuestadas anualmente.
 

La privatizaci6n como estrategia de modernizaci6n
 
del Estado debe ser realizada tomando en cuenta que

las necesidades b~sicas de la poblaci6n son las
 
mismas independientemente del nivel socioecon6mico
 
alcanzado; por lo cual, se sugiere diferenciar las
 
actividades que pueden resultar rentables 
en munici
pios urbanos, de las mismas en localidades rurales
 
donde las posibilidades de pago de dichos servicios
 
resultan dificiles de recuperar. Por esta raz6n la
 
municipalidad debe mantener en cualquier caso.el
 
manejo normativo de la prestaci6n del servicio.
 

Es conveniente prever y definir el rol y las res
ponsabilidades de los sectores pblicos y privados
 
para articular los aspectos de capacitaci6n, asis
tencia t~cnica, investigaci6n, consultoria especi
fica sobre financiamiento y cr6dito municipal, y la
 
gesti6n en su conjunto.
 

En el caso peruano es conveniente revisar el papel

desempeado por el INFOM y el INP en el proceso de
 
descentralizaci6n del Estado. Asimismo, conviene
 
conocer los roles actuales del INAP y del Ministerio
 
de la Presidencia, en relaci6n con las Municipalida
des.Existen interferencias o intromisiones en la
 
competencia municipal desde agencias gubernamentales
 
como FONCODES, PRONAA, algunas agencias de CTI yONG.
 

APODESA puede dar servicio para la preparaci6n de
 
catastro urbano y rural a las municipalidades, ya
 
que cuenta con equipos adquiridos con apoyo de AID,
 
y ha desarrollado programas computarizados de in
formaci6n geogr~fica, que actualmente se encuentran
 
subutilizados.
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El marco de la asistencia tdcnica segn lineas
 
especificas 
debe ser fijado de acuerdo al marco
 
global de las necesidades de capacitaci6n.
 

La capacitaci6n que debemos programar se establecerA
 
de acuerdo a perfiles y niveles correspondientes a
 
los recursos humanos encontrados. Si bien los con
tenidos pueden ser los 
mismos, su divulgaci6n debe
 
adecuarse al grado de educaci6n de cada auditorio en
 
la provincia, el distrito y la comunidad.
 

La asistencia t~cnica que se puede suministrar debe
 
atender mds directamente las demandas precisas de
 
cada gobierno local y adaptarse al nivel profesional
 
o tdcnico y a las caracteristicas rurales o urbanas
 
de la poblaci6n atendida por la municipalidad. En
 
esta materia conviene buscar m6dulos flexibles para

responder a la problem~tica vivida por las autorida
des, los funcionarios y los pobladores.
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ANEXO 1
 

RELACION DE PERSONAS VISITADAS POR INSTITUCION
 

A. HONDURAS (14-17-XI)
 

a. 
 AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL-AID
 

Sr. Mario Pita (Director MDI)

Sr. Sigifredo Ramirez (Jefe PDM)

Sr. Nelson Amaro (Asesor en DC)
 

b. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA - UNITEC
 

Mg. Marcial Solis (ESAN) Vice-Rector
 
Lic. Antonio Escoto (Coordinador Ejecutivo)
 

c. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS 
- AMHON
 

Ing. Alfredo Alvarado (Dir. Ejecutivo) (UNI)

Sra. Erlys Borjas (Asesor Financiero)

Dr. Jos6 Castillo (Asesor Legal)

Sr. Virgilio Zelaya (Asistente T6cnico)

Sr. Jorge Espinal (Administrador)

Sra. Jeannethe de Reneau (Auditor Interno)

Sra. Magda Erazo (Relaciones Pblicas)

Sr. Emerito Raudales (Analista de Politicas)

Dr. Radl AgUero (Relaciones Inter-gubernamentales)
 

d. FUNDACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL - FUNDEMUN
 

Lic. Mirta Gonz~lez (Directora)
 
Sra. Elsie Alaniz (Administradora)
 
Lic. Romeo Ucles (Area de Finanzas)

Lic. Patricia P6rez (Coordinaci6n T6cnica)
 

e. 
 CONGRESO NACIONAL: COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES
 

Dip. Jer6nimo Sandoval (Presidente)
 

f. SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA - DGAATM
 

Lic. Rolando Raudales (Director)

Lic. Javier Valladares (Sub-director)
 

g. UNVERSIDAD SAN PEDRO SULA
 

Lic. Consuelo Consuegra de Flores (Dir. Ejecutiva)
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h. AGENCIA DE PUBLICIDAD "VOTO SEPARADO"
 

Sra. Magda Argentina (Periodista)
 
Sra. Melba Martinez (Directora)
 
Sra. Rita Pineda (Asistente)
 
Sra. Alicia Barrientos (Analista)
 

i. GABINETES CONCORD
 

Lic. Marco Tulio Banegas (Gerente Administrativo)
 

J. FONDO HONDURERO DE INVERSION SOCIAL
 

Sr. Leo Aguilar (Director de Seguimiento)

Sr. Gerardo No6 Pino (Sub-director de Necesidades
 

B~sicas)
 
Sr. Jos6 Jorge Funes (Director de Proyectos
 

Especiales)
 

P. EL SALVADOR (18-24-XI)
 

a. AID - AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
 

Ing. Aldo Miranda (Coordinador)
 
Sr. Tom Hawk (Director)
 

b. ALCALDES
 

Sra. Sofia Recinos (Chalatenango)
 
Sra. Dubon (Arcatao)
 
Sr. Jos6 Alvarado (Nueva Trinidad)

Sr. Manuel Serrano (San Isidro Labrador)
 
Sr. Jos6 Guardado (Vueltas)
 
Sr. Osmin Calle (San Jos6 las Flores)

Sr. Mario Matos (Teotepeque - La Libertad)
 

Sr. Nelson S~nchez, Secretario
 
Sr.Jos6 Lemus y Sr. Miguel Esquivel-Concejales
 

Sr. Sazl Rivas (Chinameca - San Miguel)
 

c. LIDERES COMUNALES (GUARJILA)
 

Sr. Abel, Presidente
 
Sr. Bandilio, Delegado
 

d. SECRETARIA DE RECONSTRUCCION NACIONAL - SER
 

Lic. Norma Rodriguez de Dowe (Ministra)
 
Arq. Carlos Humberto Rodriguez (Asesor T6cnico)
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e. 	 NISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADOR - ONUSAL
 

Sr. Gino Costa (Oficial de Asuntos Politicos)
 

f. 	 INSTITUTO SALVADORERO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL-

ISAM
 

Lic. 	Victor Antonio Orellana (Director)
 

g. 	 CUERPO DE PAZ
 

Sr. Don Petersen (Delegado)
 

h. 	 INSTITUTO SALVADORENO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
- ISDEM
 

Lic. 	Edgar Antonio Mejia (Gerente General)

Lic. 	Jos6 Rend Medina (Gerente de Operaciones)
 

i. 	 CATHOLIC RELIEF SERVICES 
- CRS
 

Ing. 	Jos6 MaguiUa (Director)
 
Sr. 	 Walter Blake (Asesor)
 

J. 	 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-

PNUD
 

Sr. Fredy Justlniano (Asesor Principal)

Srta. 	Rebeca Arias (Asistente T~cnica)
 

k. 	 CORPORACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE EL
 
SALVADOR - COMURES
 

Ing. Abraham L6pez (Presidente, Alcalde de Sonsonate)

Lic. Caty SAnchez (Gerente General)
 
Sr. Donald Bryan (Asesor AID)
 

1. 	 COOPERACION TECNICA ALEMANA 
- GTZ
 

Lic. Peter Dineiger (Experto en Finanzas Pdblicas)

Arq. Ulla Hoyer (Experta en Planificaci6n Urbana)
 

m. 	 MINISTERIO DE PLANIFICACION
 

Lic. Maria Teresa de Rend6n (Vice-Ministra)
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n. MISION DE EVALUACION MEA - AID
 

Srta. Patricia Ann Wilson (Profesora, Experta en
 
Planificaci6n Regional)
 
Sr. Duke Banks III (Consultor en Gesti6n Municipal)

Sr. Lewis Taylor Jr. (Consultor en Obras Piblicas)
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ANEXO 2
 

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR INSTITUCION
 

A. HONDURAS
 

- "Hacia una Cultura de Participaci6n", Nelson Amaro. 
PDM, Oficina MDI/USAID. Tegucigalpa, abril de 1993. 

- "Un Instrumento de Autodeterminaci6n Local". AMHON, 
Honduras. 

- Ley de Municipalidades y su Reglamento. AMHON, Hon
duras, marzo 1993. 
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- Diagn6stico de las Municipalidades: La Ceiba, Resumen 
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Resumen Ejecutivo. 

- Asociaci6n Internacional de Administraci6n Municipal/ 
PDM. Borrador Diagn6stico: Municipio de Choluteca. 
Patricia Perez, Honduras, junio 1992. 

- Secretaria de Gobernaci6n y Justicia. Manual sobre la 
Nueva Ley de Municipalidades. CONDISA, Honduras, julio 
1991.
 

- Universidad Tecnol6gica Centroamericana. Proyecto de 
Municipalidades. "Necesidades de Capacitaci6n en Alcal
dias segin Proyecto Municipal", Antonio Escoto L6pez. 
Tegucigalpa, octubre 1993. 

UNITEC, Tegucigalpa, Honduras. Convenio interinstitu
cional, Proyecto de Municipalidades. "Plan de trabajo
 
1993-1994", Antonio Escoto L6pez".
 

Presidencia de la Rep0blica de Honduras. Fondo Hon
durefto Inversi6n Social. "Tres aitos combatiendo la
 
pobreza", (creaci6n, desarrollo y resultados del FHIS).
 
Tegucigalpa, agosto 1993.
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- Proyecci6n Municipal No. 1. Organo Oficial de COMURES, 
mayo-junio 1993. 
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PRESENTACION
 

La Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a
 
trav~s de su oficina en el Perfi, USAID/PERU, encarg6 a la Escuela
 
de Administraci6n de Negocios para Graduados, ESAN, la prepara
ci6n del disefto de un programa de capacitaci6n dirigido a los
 
lideres comunales y a los miembros de los gobiernos locales del
 
departamento de San Martin.
 

Para cumplir con el encargo se evalu6 la fase piloto 
del com
ponente "Desarrollo Comunitario Democritico", lo que signific6

b~sicamente analizar las actividades que los concejos provin
ciales y distritales venian ejecutando en las comunidades en
 
coordinaci6n con el Proyecto Especial Alto Huallaga.
 

Asimismo, se efectu6 un estudio comparativo entre el componente

DCD y los programas "Muni.-ipalidades en Acci6n", llevados a cabo
 
en Honduras y El Salvador tambi6n con el apoyo de USAID. Con base
 
en los resultados de estas dos etapas previas se diseft6 el pro
grama preliminar de capacitaci6n.
 

En una mesa redonda realizada en ESAN el 9 de febrero de 1994 y

en la que se debati6 los temas de legislaci6n y capacitaci6n

aplicados a la gesti6n municipal, se recibi6 valiosos aportes

sobre los grupos objetivo de la capacitaci6n y sobre la temAtica
 
de esta capacitaci6n, pues 3e cont6 con la participaci6n de seis
 
alcaldes del departamento 6e San Martin, municipalistas de doce
 
organismos no gubernamentales y representantes de seis agencias

de cooperaci6n t~cnica internacional.
 

En Tarapoto, el 16 de marzo de 1994, 
se present6 las conclusiones
 
de la evaluaci6n y la propuesta de capacitaci6n, -desagregada

6sta a 
nivel de contenidos de las Areas temAticas-. En esta reu
ni6n estuvieron presentes los alcaldes y teniente alcaldes de
 
ocho de las diez provincias de San Martin, y sus opiniones y

comentarios enriquecieron significativamente la propuesta.
 

El presente informe contiene el planteamiento final del disefto
 
del Programa de Capacitaci6n del componente Desarrollo Comunita
rio DemocrAtico (DCD). La primera parte expone el 
 marco concep
tual, la segunda describe los grupos objetivo y la 
tercera deta
lla la serie de aspectos involucrados en el programa de capacita
ci6n propuesto.
 

A todas las personas que de un modo u otro apoyaron la labor del
 
equipo de investigaci6n les expresamos nuestro profundo agra
decimiento con la esperanza de haber contribuido al proceso de
 
consolidaci6n democrAtica del pais.
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INTRODUCCION
 

El presente trabajo estA enmarcado dentro del componente Desarrollo Comunitario DemocrAtico, cuyos pilares 
son la gesti6n
eficiente y eficaz del gobierno local 
y la participaci6n de la
 
poblaci6n en el mismo.
 

Luego de realizar el diagn6stico situacional del dmbito del Alto
Huallaga se encontr6 que el gobierno local asi 
como los pobladores presentaban carencias que 
incidian de manera determinante
 
tanto en la gesti6n municipal como en la participaci6n ciudadana.
Estas carencias est~n asociadas, por un lado, al estilo de ges
ti6n de las municipalidades, que se manifiesta en 
la dependencia
de recursos del tesoro pblico, la poca habilidad para la generaci6n de ingresos propios y el cumplimiento rutinario de las tareas gerenciales y administrativas. Por otra parte, las carencias
 
est~n asoci-das al desconocimiento de las 
responsabilidades sociales, derechos y deberes ciudadanos para mejorar los mecanismos

de toma de decisiones respecto de sus proyectos comunales. Finalmente se 
nota una falta de informaci6n adecuada para lograr la
gesti6n eficiente de los proyectos de inversi6n y la oportuna

prestaci6n de servicios a la comunidad.
 

Por tales razones se plante6 como estrategia global el cambio decomportamiento de los grupos 
objetivo que constituyen la poblaci6n meta, a travs de acciones dentro de un programa de capaci
taci6n que sirva para el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la consolidaci6n de la paz a nivel comunal.
El objetivo en funci6n de los 
dos pilares mencionados inicial
mente puede precisarse asi: fortalecer los 
gobiernos locales

haci~ndolos 
mhs oportunos en la prestaci6n de servicios a la
comunidad y mAs racionales en el 
 uso de sus recursos humanos y
financieros, y promover la participaci6n directa 
y efectiva de
los ciudadanos en el proceso democr~tico y en el desarrollo de
las instituciones que los representan.
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I. MARCO CONCEPTUAL
 

El disefto del Plan de Capacitaci6n del componente DCD se
 
basa en un marco conceptual que incluye tres conceptos cla
yes, necesarios para el cumplimiento de los objetivos traza
dos:
 

- El modelo de gobierno local 
- El concepto de capacitaci6n 
- El modelo de cambio de comportamiento
 

1. El modelo de gobierno local
 

En el escenario del gobierno local, los roles partici
pan del doble aspecto de lo politico y lo administrati
vo: todos los actores cumplen un rol politico como
 
electores y elegidos, orientando las decisiones guber
namentales, y un rol administrativo como administrados
 
y administradores, orientando los servicios prestados a
 
la poblaci6n.
 

1.1 Definici6n
 

La actividad municipal obedece a objetivos con
cretos y puede ser definida como: "Cuerpo social
 
intermedio de personas y asociaciones intermedias
 
avecindadas en un territorio determinado que le es
 
propio, organizado bajo un ordenamiento juridico
 
que garantiza la participaci6n popular en la for
maci6n y conducci6n de la sociedad local, con
 
autonomia para darse su propio gobierno, el cual
 
como parte instrumental del primero est6 encargada

de la rectoria y gerencia del bien comzn local en
 
coordinaci6n y concordancia con las politicas y

actuaciones nacionales orientadas al bien comn
 
general, gozando para cumplir con dichas funcionys

del poder, de autoridad y autonomia suficientes"
 

1.2 Antecedentes legales
 

La primera Ley de Municipalidades, dictada el 9 de
 
abril de 1872, durante el goberno de Manuel Par

1 Juan Manuel Giordiano, El municipio y la municipalidad,
 
(recopilaci6n), ISAM, San Salvador, 1988, pag. 11.
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do, establecia en su articulo 1 
que: "La adminis
traci6n local de la Repablica, se divide en de
partamental, provincial y de distrito".
 
El 14 de octubre de 1892, encontr~ndose vigente la
 
Constituci6n de 1860, se promulg6 la Ley Org~nica

de Municipalidades, cuyo articulo 1 expresaba: 
"La
 
administraci6n municipal de la Rep0blica se ejerce

por los concejos provinciales y de distrito con
 
arreglo a esta ley". Esta ley continu6 rigiendo

bajo las constituciones de 1920 y 1933 y fue ob
jeto de modificaciones a lo largo del tiempo.
 

La Constituci6n de 1933 establecia en su articulo
 
203: "Habrd concejos municipales en las capitales

de provincia y de distritos en los pueblos que

determine el respectivo consejo departamental"; y

en su articulo 206: "Sin perjuicio de lo dispuesto
 
en los incisos 7Q y 8Q del articulo 193 (referente
 
a los consejos departamentales), los concejos

municipales provinciales tienen autonomia adminis
trativa y econ6mica en el ejercicio de las fun
ciones que les corresponde conforme a las leyes".
 

La Constituci6n Politica de 
1979 expresaba en su
 
articulo 252: "Las municipalidades son los 6rganos

del gobierno local. Tienen autonomia econ6micq y

administrativa en 
los asuntos de su competencia.

La administraci6n municipal se ejerce por los con
cejos municipales provinciales, distritales y los
 
que se establecen conforme a ley".
 

Al amparo de facultades delegadas por la Ley NQ

23230 se dict6 el Decreto Legislativo NQ 51 (del

16 de marzo de 1981), que derog6 la Ley Org~nica

de 1892 y expresaba en su articulo 2: "Municipio
 
es una comunidad de personas vinculadas por rela
ci6n de vecindad dentro de los limites de un te
rritorio y con capacidad para constituir un go
bierno local". El articulo 3 del mismo decreto
 
establecia: "Las municipalidades son los 6rganos

del gobierno local, emanadas de la voluntad popu
lar. Como personas juridicas de derecho p6blico

interno, tienen 
autonomia econ6mica y administra
tiva en los asuntos de su competencia. Son aplica
bles a las municipalidades las leyes y disposicio
nes que, de manera general y de conformidad con la
 
Constituci6n regulen las actividades y funciona
miento del Sector P~blico Nacional".
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El 28 de mayo de 1984 se promulg6 la Ley NQ 23853,
 
Ley Org~nica de Municipalidades, que derog6 la
 
anterior de 1981 y rige todavia, aunque modificada
 
por la Constituci6n de 1993. Esta ley establece en
 
su articulo 2: "Las municipalidades son los 6r
ganos del gobierno local que emanan de la voluntad
 
popular. Son personas juridicas de derecho pOblico
 
con 
autonomia econ6mica y administrativa en los
 
asuntos de su competencia. Les son aplicables las

leyes y disposiciones que, de manera general y de
 
conformidad con la Constituci6n, regulen las ac
tividades y funcionamiento del Sector Piblico
 
Nacional" (prdcticamente repite lo establecido por

los articulos 2 y 3 de la ley que derogaba). En el
 
articulo 3 expresa: "Las Municipalidades represen
tan al vecindarlo y promueven la adecuada pre
staci6n de los servicios pblicos locales, fomen
tan el bienestar de los vecinos y el desarrollo
 
integral y arm6nico de las circunscripciones de su
 
jurisdicci6n. No pueden ejercer las funciones de
 
orden politico que la Constituci6n y las leyes

reservan para otros 6rganos del Estado, ni asumir
 
representaci6n distinta de la que le corresponde a
 
la administraci6n de las actividades locales".
 

La Constituci6n de 1993, en vigencia desde su
 
promulgaci6n el 29 de diciembre de 
 1993, expresa 
en su articulo 191: "Las municipalidades provin
ciales y distritales, y las delegadas conforme a 
ley, son los 6rganos de gobierno local. Tienen 
autonomia politica, econ6mica y administrativa en 
los asuntos de su competencia ... ". 

1.3 Actores en el gobierno local
 

El gobierno local comprende a los cuatro grupos de
 

actores siguientes:
 

a) Autoridades 

El Alcalde y los -
Regidores, que 
integran el Concejo 
Municipal y las 
comisiones 

Administraci6n y 
gesti6n municipal. 
Aprobaci6n de 
politicas y planes. 
Relaciones con la 
comunidad, el 
gobierno regional y 
el gobierno central. 
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b) Administraci6n municipal
 

El director - Conversi6n de las
 
municipal, los politicas y planes
 
funcionarios y en acciones.
 
el personal
 
administrativo
 

Gesti6n del desarrollo:
 
Planeamiento y presupues
to.
 
Ingenieria y obras.
 
Atenci6n a la comunidad.
 
Actividades promociona
les.
 
Administraci6n de los
 
servicios pblicos.
 

Gesti6n administrativa:
 
Administraci6n tributaria
 
y financiera.
 
Administraci6n de per
sonal.
 
Administraci6n del sis
tema de informaci6n.
 
Secretaria, documentaci6n
 
y archivo.
 
Relaciones pblicas.
 

c) Lideres comunales - Representantes de la 
poblaci6n ante el 
Gobierno Local. 

d) Poblaci6n -- Sujetos del benefi
cio municipal. 
Vecinos de la 
comunidad. 

1.4 Funciones municipales
 

La Ley Org~nica de Municipalidades vigente, Ley NQ

23853, se refiere a las funciones de los munici
pios en su Titulo III, De la Funci6n Municipal: de
 
las funciones generales, en el Capitulo I (ar
ticulos 62 al 64); y de las funciones especificas,
 
en el Capitulo II (articulos 65 a 69). Entre dstas
 
se encuentran las referentes a:
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- Acondicionamiento territorial, vivienda *y 
seguridad colectiva. 

- Salud y saneamiento ambiental, en materia de 
poblaci6n. 

- Educaci6n, cultura, conservaci6n de monumen
tos, turismo, recreaci6n y deportes. 

- Abastecimiento y comercializaci6n de produc
tos. 

- Transporte colectivo, circulaci6n y tr~nsito.
 

A continuaci6n se presenta una relaci6n parcial de
 
las actividades que podria realizar una municipa
lidad distrital o provincial del interior en bene
ficio de la comunidad:
 

Acondicionamiento territorial.-
 Planificaci6n
 
urbana, urbanismo, renovaci6n urbana, construc
ci6n, obras pblicas, disefto y arquitectura, par
ques y jardines, calles y caminos, ornato.
 

Transportes.- Transporte terrestre, lacustre,
 
maritimo y fluvial, almacenaje y dep6sitos, tqr
minales y estacionamientos.
 

Servicios pOblicos.- Agua, energia eldctrica,

alumbrado pblico, gas, etc.
 

Producci6n y distribuci6n.- Mercados, fabricacio
nes diversas, restaurantes y cocinas, bares, tien
das de abarrotes, agricultura y ganaderia, moli
nos.
 

Higiene.- Recolecci6n de basura, barrido de ca
lles, disposici6n final de la basura, alcantari
llado y tratamiento de aguas servidas, saneamiento
 
ambiental, bailos y lavaderos pblicos, servicios
 
sanitarios, perreras, mataderos, cementerios,
 
servicios de fumigaci6n y desinfecci6n.
 

Industria.- Industrializaci6n de la basura, in
dustrializaci6n de los sedimentos de aguas ser
vidas, explotaci6n de hoteles y centros de turis
mo, industria de la construcci6n, vivienda, in
dustrializaci6n de subproductos y sobrantes etc.
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Servicios de Seguridad.- Policia, bomberos, etc.
 

Promoci6n humana y social.- Promoci6n cultural,
 
artistica, recreacional y deportiva, promoci6n
 
econ6mica, asistencia social y beneficencia.
 

1.5 Rentas municipales
 

La Ley Org~nica de Municipalidades vigente, NQ
23843, establece en su articulo 91 que: "Las Muni
cipalidades est~n f cultadas para crear, modificar 
y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos 
y licencias ... ", los mismos que define en su 
articulo 92 de la siguiente manera:
 

"Impuestos.- Son los tributos creados por ley a
 
favor de las municipalidades para el cumplimiento

de sus fines y cuyo rendimiento est6 destinado al
 
financiamiento de sus respectivos presupuestos
 

Contribuciones.- Son los tributos que deben pagar
 
los contribuyentes a las municipalidades por los
 
beneficios que derivan de la ejecuci6n o conserva
ci6n de las obras p~blicas.
 

Arbitrios.- Son los tributos obligatorios que

deben pagar los contribuyentes en retribuci6n de
 
la prestaci6n o mantenimiento de un servicio pa
blico.
 

Derechos.- Son los tributos obligatorios que deben
 
pagar los contribuyentes como contraprestaci6n de
 
un servicio administrativo que las municipalidades
 
brindan por el uso o por el aprovechamiento de
 
bienes piblicos o municipales.
 

Licencias.- Son los tributos obligatorios que

deben pagar los contribuyentes por la obtenci6n de
 
autorizaciones especificas para la realizaci6n de
 
actividades de provecho particular y que, por

raz6n de interds pblico, est~n sujetas a control
 
o fiscalizaci6n".
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1.6 Niveles del gobierno local
 

En el PerO, las municipalidades varian segOn su
 
tamafto, grado de complejidad y desarrollo de su
 
gesti6n. Pueden ser provinciales, distritales y

de centros poblados menores, diferenci~ndose de la
 
siguiente manera:
 

a) La municipalidad provincial.- La municipali
dad provincial tiene a su cargo un territorio
 
determinado por la ley, que incluye 
los territo
rios de las municipalidades distritales que la
 
componen. Tiene localizadas sus oficinas en la
 
zona urbana designada como capital de la provin
cia. Atiende una gama amplia de actividades, ade
mns de coordinar las de las municipalidades dis
tritales, por lo que cuenta generalmente con un
 
sistema administrativo y de servicios relativa
mente desarrollado. Suele contar con entre 15 y 20
 
regidores (exceptuando la Municipalidad de Lima
 
Metropolitana), entre 10 y 15 funcionarios y entre
 
50 y 150 empleados. Adicionalmente, puede estable
cer municipalidades delegadas en los casos 
que la
 
ley autoriza.
 

Esta municipalidad puede tener una poblaci6n pre
dominantemente urbana 
o una combinaci6n urbano
rural. En Oltimo
este caso, la poblaci6n rural
 
puede encontrarse m~s o menos dispersa en el
 
territorio municipal.
 

Se presenta a continuaci6n la poblaci6n de !as
 
provincias (por rangos), seg6n las cifras prelimi
nares del Censo Nacional de Poblaci6n de 1993.
 

No. de Habitantes 
 No. de Provincias
 

Hasta 10,000 11
 
De 10,001 a 25,000 29
 
De 25,001 a 50,000 51
 
De 50,001 a 100,000 42
 
De 100,001 a 250,000 41
 
De 250,001 a 500,000 4
 
De 500,001 a 750,000 3
 
M~s de 750,000 1(Lima)
 

b) La municipalidad distrital.- La municipalidad

distrital tiene un Ambito territorial menor que la
 
provincial. Generalmente tiene una poblaci6n pre
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dominantemente rural, dispersa, localizada en
 
caserios y otras formas de comunidad, salvo tra
t~ndose de capitales de departamento o de provin
cia. Sus actividades administrativas tienen menor
 
complejidad con relaci6n a la provincial. Suele
 
contar con entre 5 y 10 regidores, entre 2 y 5
 
funcionarios y entre 5 y 20 empleados. El tamafto
 
de su poblaci6n fluctia m~s que el de la poblaci6n

de las provincias.
 

Esta 	municipalidad coordina las actividades en los
 
caserios y comunidades a trav~s de los agentes

municipales designados por el alcalde en los luga
res que determina el concejo municipal.
 

c) La municipalidad de centro poblado menor.- La
 
Ley Org~nica de Municipalidades, en su articulo 5,

determina los requisitos para establecer una muni
cipalidad de centro poblado menor, la que es cre
ada por el concejo provincial respectivo (articulo
 
70, inc. 10).
 

1.7 	La participacifn de la comunidad
 

La Ley Org~nica de Municipalidades norma la par
ticipaci6n de la comunidad como sigue:
 

"Articulo 79. Los vecinos participan en el gobier
no local mediante:
 

1. 	 Elecciones municipales legalmente efectuadas;
 

2. 	 Juntas de vecinos y comit~s comunales creados
 
de acuerdo con la presente ley;
 

3. 	 El ejercicio del derecho de petici6n;
 

4. 	 Las consultas que se le formulen; y
 

5. 	 La informaci6n que deben proporcionarles las
 
municipalidades.
 

Art. 82. La municipalidad informarA cada 90 dias a
 
los vecinos 
 de la marcha de los asuntos comunales
 
y del estado de la economia municipal ...
 

Art. 83. En los municipios con poblaci6n electoral
 
no mayor de 3,000 votantes, y por acuerdo de las
 
dos terceras partes de los miembros de su concejo,
 

,jb 
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los vecinos pueden ser consultados en cabildo
 
abierto, en via ilustrativa, para que expresen su
 
opini6n sobre materias de la competencia muni
cipal...".
 

2. El concepto de capacitaci6n
 

El disefto 	del plan de capacitaci6n materia del presente
 
informe toma en cuenta las diversas caracteristicas de
 
los gobiernos locales y de quienes los integran: al
caldes y regidores, funcionarios y personal administra
tivo, lideres comunales y poblaci6n, tal como se ha
 
descrito en la secci6n anterior, y se guia por un ob
jetivo concreto: cambiar el comportamiento de los miem
bros de los diferentes grupos-objetivo.
 

Se entiende por capacitaci6n toda actividad destinada a
 
impartir conocimientos, desarrollar habilidades y lo
grar la mejora de actitudes mediante la sensibilizaci6n
 
y aprendizaje de un grupo objetivo determinado. La
 
capacitaci6n debe ser planificada y aplicada sistemti
camente a travs de actividades que contribuyan al
 
cambio de comportamiento de quien es sujeto de las
 
acciones de capacitaci6n.
 
El proceso de capacitaci6n involucra las siguientes
 
etapas:
 

Diagn6stico
 

Etapa I Inventario de habilidades.
 
Etapa 2 Necesidades de capacitaci6n identificadas.
 
Etapa 3 Cambios previstos en el comportamiento.
 

Planeamiento
 

Etapa 4 	 Determinaci6n de los grupos objetivo de la
 
capacitaci6n.


Etapa 5 Determinaci6n de los objetivos de la capaci
taci6n.
 

Etapa 6 Programa de capacitaci6n.

Etapa 7 	 Metodologia de evaluaci6n de resultados de
 

los programas de capacitaci6n, por grupos
 
objetivo.
 

Ejecuci6n
 

Etapa 8 	 Ejecuci6n de las acciones de capacitaci6n.
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Evaluaci6n
 

Etapa 9 Evaluaci6n de los resultados alcanzados por

cada grupo objetivo de las acciones de capa
citaci6n.
 

El diagn6stico de las necesidades de capacitaci6n per
mite conocer las habilidades de las personas que in
tegran los grupos objetivo asi como sus carencias para

el cumplimiento de sus roles, funciones y tareas y para

la participaci6n ciudadana en el gobierno local. La
 
ejecuci6n de las acciones conduce a 
la satisfacci6n de
 
las necesidades detectadas y la evaluaci6n de los
 
resultados hace posible verificar 
el logro de los ob
jetivos y metas previstos con las acciones de capacita
ci6n diseftadas. El Cuadro No. 1 ilustra este 
modelo de
 
capacitaci6n.
 

3. El modelo de cambio de comportamiento
 

3.1 Variables internas y externas
 

El marco conceptual en el cual se ha basado la
 
aproximaci6n a los grupos 
objetivo del componente

DCD parte de un enfoque psicol6gico y situacioal
 
que considera la influencia que sobre el comporta
miento de los individuos ejercen tanto variables
 
internas relativas a su propio ser como aspectos

de su situaci6n y entorno. Estos iltimos pueden,
 
en algunos casos, constituir palancas estimulables
 
para producir el cambio esperado.
 

Entre lfas 
 variables internas de los individuos se
 
considera: caracteristicas personales, aptitudes,

personalidad, herencia gen~tica, origen ftnico,

estilos de vida; tambi~n se tiene 
 en cuenta los
 
grupos de 
pertenencia que influyen directamente
 
sobre los individuos, como: familia, amigos, agru
paciones de 
 filiaci6n, comunidad, y factores so
ciales como educaci6n, religi6n, etc. Esto es,

todos los elementos internos de la persona que

modelan su comportamiento a lo largo de la vida,
 
en la medida que puedan ser identificados y anali
zados.
 

Como expresi6n de las influencias internas se

puede observar los valores, creencias y h~bitos de
 
los miembros de cada grupo objetivo, que se mani



Cuadro No. 1 

ETAPAS DEL PROCESO DE CAPACITACION 

INVENTARID DE 
HABILIDADES 

NECESIDADES DE 
CAPACITACION 
IDENTIFICADAS 

CAiBIOS 
PREVISTOS 

GRUPO 
OBJETIVO 
DE LA 

OBJETIVOS 
DEL 

PLAN DE ". 
PROGRAMA 

DE -

RESULTADOS DE 
LOS PROGRAMAS 
CAPACITACION -

EVALUACION 
DE 

RESULTADOS 
CAPACITACION CAPACITACION CAPACITACION DE LOS ESPERADOS 

GRUPOS OBJETIVO 
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fiestan a travs de actitudes morales, cognitivas
 
y afectivas, determinantes de sus comportamientos.
 

Entre las variables externas al individuo, que

condicionan su acci6n e influyen sobre su conducta
 
esperada en las diversas situaciones que enfrenta,
 
se considera el marco legal, la normatividad muni
cipal, la accesibilidad a cargos municipales, la
 
preocupaci6n por asuntos sociales y civicos, la
 
calidad de vida de los miembros de la comunidad.
 

La identificaci6n y evaluaci6n de las variables
 
descritas supone un an~lisis minucioso y en pro
fundidad de su forma y grado de influencia como
 
base para la determinaci6n de los instrumentos y

acciones requeridos para producir en los grupos

objetivo el "cambio voluntario y consciente de su
 
conducta" y comportamientos que perduren en el
 
tiempo. De este modo se cumplirA el objetivo

buscado: la participaci6n ciudadana en el gobierno

local democr~tico. El Cuadro No. 2 presenta grdfi
camente el modelo de cambio de comportamiento
 
propuesto.
 

3.2 Perspectiva generacional
 

La pr~ctica democr&tica debe ser un ejercicio

diario y permanente en la vida de las personas y

de las instituciones que conforman la sociedad;

sin embargo, los comportamientos y actitudes de
 
los diferentes grupos objetivo limitan esta pr~c
tica y cambiarlos requiere la incorporaci6n de
 
factores situacionales (programas de capacitaci6n
 
o de formaci6n). Adem~s, a partir de esto se puede

inducir, en las j6venes y futuras generaciones,

h~bitos de compromiso con su gobierno local y una
 
cultura de participaci6n.
 

La capacitaci6n de los actores de la gesti6n muni
cipal y comunal no puede responder a las carac
teristicas de la educaci6n escolar -en cuyo cu
rriculo se debe incluir la participaci6n ciu
dadana- ni aplicar los m~todos de la pedagogia,
 
esto es, de la educaci6n de niflos y adolescentes.
 
Requiere aplicar los m~todos de la andragogia
 
("aprender haciendo"), referente a la educaci6n de
 
adultos dedicados a su quehacer y simult~neamente
 
interesados en su desarrollo y perfeccionamiento
 

Q) 



Cuadro No. 2
 

MODELO EXPLICATIVO DEL CANBIO DE COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL
 

GRUPOS DE INFLUENCIA 


Externos 

Familia, amigos, 

comiti de producto-

res, clubes, coope-

rativas, iglesias, 

organizaciones
 
vecinales y lideres 

comunitarios. 


FACTORES GENETICOS 

HISTORICOS EINVIDUALES 


Internos 

Personalidad, he-

rencia, estilo de 

vida, recursos eco-

n6micos, aptitudes, 

lasatiempos socia-

es, culturales, 

origen itnico, 

idioma, arquetipo. 


ACTITUDES Y HABITOS FACTORES SITUACIONALES
 

Ley de municipalidades
 
Actitudes Morales
 

Ampliaci6n a la ley
 
Hacia h participa- que favorezca la par
ci6n ciudadana. ticipaci6n ciudadana.
 

Valores iticos. 	 Accesibilidad alos
 
cargos pblicos y
 
comunicaci6n abierta.
 

Costos de los servi-
Actitudes 
Cognitivas 

cios municipales al al 
cance de la poblaci6n. 

Partici ac 6n 
Creencias, conoci- Estimulos publicita- en las 
mientos yopiniones rios por parte de las p acciones e 
respecto alos pro- instituciones que apo desarrol o 
blemas de comunidad yan la causa social.- comunitar o 
ygobierno local. 

Campafia de capacita-
ci6n ae los miembros 

/4 

Actitud Afectiva de las instituciones. 

Sentimiento de so-
lideres comunales y
poblaci6n. 

lidaridad con la 
causa social de los Mejoras en las condi
gobiernos locales y ciones de vida de las 
rechazo hacia aque- ersonas miembros de 
llo que conduce a la sociedad. 
la falta de 
democracia 

Hbitos 
participaci6n per
manente (cultura de
 
la participaci6n).
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extraescolar, aunque no extralaboral. Esta for
maci6n es para la vida, trStese de docentes en la
 
escuela, lideres en la comunidad, alcaldes y regi
dores en el gobierno municipal, funcionarios en la
 
gesti6n, empleados en la administraci6n o de los
 
pobladores miembros de las comunidades en la prAc
tica democr~tica del gobierno local.
 

La escuela de la vida en democracia se cultiva en
 
cada una de las organizaciones que forman el te
jido de la sociedad civil: los vecinos en sus
 
asociaciones y juntas, las madres en sus clubes y

comedores, los trabajadores en sus sindicatos y

asociaciones, los profesionales en sus gremios,

los fieles en sus iglesias, los militantes en sus
 
partidos. En cada una de estas organizaciones los
 
individuos tiene la oportunidad de elegir y ser
 
elegidos, participar en asambleas y debates, pre
sentar mociones y buscar alianzas, negociar pro
puestas y concertar cursos de acci6n, analizar
 
problemas y proyectar soluciones. Todos los ac
tores, cualquiera sea el escenario en que se de
senvuelven, necesitan de herramientas especificas
 
para convocar, dirigir una reuni6n y llevarla a
 
conclusiones concretas, para comunicarse dentro y

fuera de sus grupos de referencia, para manejar.su
 
entorno, planificar su desarrollo y proyectar sus
 
perspectivas.
 

El di~logo, la transparencia de la conducta y la
 
tolerancia frente a opiniones distintas a las
 
propias son condiciones fundamentales para la
 
construcci6n de la paz en el pais. Este apren
dizaje de convivencia pluralista en democracia es
 
la base de la cultura de la participaci6n democrA
tica.
 

http:manejar.su
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II. GRUPOS OBJETIVO
 

1. Caracteristicas de los grupos objetivo
 

A continuaci6n se describe algunas caracteristicas de
 
los grupos objetivo del programa de capacitaci6n, reco
gidas durante las visitas en la zona del Huallaga.

Estas caracteristicas responden a los perfiles elabora
dos en el informe anterior: "Evaluaci6n del Componente

Desarrollo Democr~tico en Comunidades" y tienden a
 
subrayar las necesidades de capacitaci6n tanto en fun
ci6n del quehacer vinculado al gobierno local, en gene
ral, como del interds para la 
ponente DCD, en particular. 

buena marcha del com

1.1 Municipalidades 

Este grupo objetivo estS constituido por los al
caldes, regidores, funcionarios y 
empleados muni
cipales.
 

a) Alcaldes.- El perfil tipo de los alcaldes
 
puede resumirse asi: en la politica municipal

desarrollan tendencias al manejo partidario, en la
 
gesti6n ptblica adquieren actitudes rutinarias, en
 
la planificaci6n no superan lo inmediato, y en sus
 
relaciones con la poblaci6n desarrollan comporta
mientos autoritarios.
 

b) Regidores.- El perfil tipo de este grupo es
 
parecido al de los alcaldes: interns partidario
 
que domina sus perspectivas de representantes de
 
los vecinos en el municipio, coalici6n mayoritaria
 
que tiende a fijarse en posiciones preestableci
das, desconocimiento del manejo gerencial de los
 
asuntos municipales, deficiente toma de decisiones
 
por falta de un plan de gobierno municipal.
 

C) Directores municipales, funcionarios y emple
ados.- Pese a la heterogeneidad de las municipali
dades y sus entornos, se puede establecer cuatro
 
caracteristicas bAsicas en el perfil de los di
rectores, los funcionarios y empleados municipales

(aunque no todos presentes en el mismo individuo)
: carencia de habilidades gerenciales para la
 
direcci6n municipal, deficientes conocimientos
 
para la realizaci6n adecuada del trabajo, falta de
 
comprensi6n del rol del servidor p6blico, aprove
chamiento del "compadrazgo" politico para ocupar
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puestos sin la preparaci6n necesaria y carencia de
 
conocimientos y experiencia relativos a la funci6n
 
pblica.
 

1.2 Comunidades
 

a) Lideres comunales.- Necesidad de desarrollar
 
habilidades y destrezas tdcnico-operativas para

complementar sus capacidades psicosociales de
 
movilizaci6n. Necesidad de superar el activismo de
 
las obras en la perspectiva del desarrollo sos
tenido. Necesidad de reforzar el vinculo entre
 
comunidades y entre 6stas y el gobierno local.
 
Limitaciones para el manejo recursos
de e ins
trumentos con relaci6n al componente DCD. Necesi
dad de conocimiento de la filosofia y los prin
cipios del proyecto.
 

b) Poblaci6n meta.- Armonizaci6n de la capacidad

de organizaci6n y movilizaci6n de la comunidad con
 
las necesidades de gesti6n y de planificaci6n.

Preparaci6n para un salto cualitativo desde la
 
participaci6n vecinal hacia la democracia ciudada
na. Apertura a la propuesta del componente DCD
 
como rescate y profundizaci6n de tradiciones co
munales: manejo de asambleas, organizaci6n qel

trabajo y mecanismos de comunicaci6n y de par
ticipaci6n popular.
 

1.3 Coordinaci6n con sectores y proyectos
 

A cargo de los profesionales ejecutivos, de los
 
maestros y de los promotores.
 

a) Directivos y ejecutivos del sector pblico.-

Necesidad de enmarcar su labor sectorial en las
 
perspectivas del desarrollo integral y sostenible.
 
Necesidad de integrar las orientaciones tdcnico
econ6micas con las psicosociales en cada uno de

los miembros del equipo responsable. Necesidad de
 
aprovechar experiencias previas y de proyectarlas
 
hacia la autogesti6n por las mismas comunidades.
 

b) Maestros de escuela, y promotores sociales y

t~cnicos.- Falta de preparaci6n para organizar las
 
actividades en el marco de la planificaci6n del
 
desarrollo local. de
Dificultades comunicaci6n
 
tanto con miembros de su propia organizaci6n como
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con las comunidades donde 
les toca actuar. Defi
ciencias en la articulaci6n intersectorial de los
 
programas de 
desarrollo local. Poco conocimiento
 
de la filosofia y de los 
alcances del componente
 
DCD.
 

2. 	 Entorno de los grupos objetivo: comunidades rurales y
 
urbanas
 

El marco de referencia bAsico para la organizaci6n de

los vecinos como ciudadanos frente a su gobierno local
 
es la comunidad. Se puede considerar que, con relaci6n
 
a la comunidad, la familia constituye el microcosmos y

la sociedad el macrocosmos. Por analogia con el hogar,

donde 
existe un sistema simple de funciones, tareas,
 
recursos y proyectos, en la sociedad 
existe un sistema
 
complejo de organizaciones y relaciones con sus leyes e
 
instituciones establecidas. Existen tambidn reglas de

juego para modificar y mejorar el funcionamiento del
 
aparato del Estado, desde el gobierno comunal o munici
pal hasta el gobierno regional y el nacional.
 

La comunidad es el eslab6n inicial entre los ciudadanos
 
y su ncleo familiar por un lado y el gobierno munici
pal correspondiente 
por otro. En las comunidades.se
 
encuentra todo un tejido de organizaciones de orden

barrial, laboral, productivo, cultural, deportivo,

religioso y politico.
 

Las comunidades pueden ser 
urbanas o rurales. En las
 
comunidades rurales generalmente la poblaci6n es dis
persa en funci6n del control de las tierras, de redes
 
familiares de penetraci6n, y de un tejido fundamental
mente productivo entrelazado posteriormente con un
 
tejido social. En el nivel productivo existen comit~s
 
para el manejo del agua, la producci6n y comerciali
zaci6n agricolas, y para las obras de desarrollo. En el

nivel social existen clubes deportivos, de madres y

asociaciones para fines muy diversos.
 

En las comunidades urbanas, llamadas ayer pueblos j6ve
nes y hoy asentamientos humanos, la poblaci6n estA
 
densamente concentrada alrededor 
de un ncleo urbano
 
moderno, con relaciones de vecindad articuladas en la
 
invasi6n y toma de tierras eriazas y, eventualmente, en

la resistencia comzn frente a la represi6n por la fuer
za p6blica. El tejido de organizaciones se basa en la
 
lucha por los servicios: agua y luz, educaci6n y salud
 
y, posteriormente, infraestructura de mercados, depor
te, accesos y saneamiento en beneficio de la comunidad.
 

%l} 

http:comunidades.se
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En el caso del departamento de San Martin, la comunidad
 
rural no es equivalente ni a la comunidad campesina de
 
la sierra ni a la comunidad nativa de la selva. Cons
tituye una creaci6n aut6noma en la que fluyen todas las
 
sangres de los inmigrantes instalados sobre nuevos
 
territorios. En cierta forma, los pobladores del valle
 
del Huallaga son conquistadores de un mundo nuevo, 1o
 
que explica su voluntad de arraigo, a pesar de las
 
circunstancias adversas, 
y su capacidad de reconstruc
ci6n a partir de la combinaci6n de herramientas moder
nas y tradiciones heredadas de sus comunidades de ori
gen.
 

Desde la comunidad -rural o urbana-
 y sus organizacio
nes hasta la municipalidad -distrital o provincial- y
 
sus servicios, se articulan 
la administraci6n de los
 
servicios p~blicos, la gesti6n del desarrollo local y

el poder del gobierno municipal.
 

3. Consideraciones de g~nero
 

Se ha encontrado una caracteristica coman en todas las

municipalidades: la reducida participaci6n de la mujer
 
en la composici6n de los concejos. En Tocache hay una
 
sola regidora; en el Concejo Provincial de San Martin,

dos; en Lamas, una; y en Picota y en las municipalida
des distritales visitadas, 
ninguna. Esta situaci6n
 
responde tanto a los patrones culturales de la pobla
ci6n, expresados tanto por la poca disposici6n de los
 
varones a hacer posible la participaci6n de las mujeres
 
-o admitir su participaci6n- en las municipalidades,
 
como a la falta de compromiso o vocaci6n de 6stas para

asumir cargos directivos municipales. Sin embargo,

existen numerosas organizaciones de mujeres, como las
 
del vaso de leche y clubes de madres, que demuestran su
 
capacidad directiva y constituyen verdaderos semilleros
 
de lideresas.
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III. PLAN DE CAPACITACION
 

El plan de capacitaci6n contiene los elementos claves para

la transferencia de conocimientos, t6cnicas y procedimien
tos a los diferentes actores involucrados en el DCD, con el

fin de poder desarrollar sus habilidades administrativas y

de gesti6n para el manejo de recursos y la ejecuci6n de pro
yectos de inversi6n, y complementariamente para mejorar en

cantidad y calidad la participaci6n de la poblaci6n en la
 
gesti6n comunal y municipal.
 

El plan propuesto comprende: 1) objetivos y metas, 2) tipos

y planeamiento de las actividades, 3) contenidos, 4) crite
rios para la evaluaci6n de resultados, 5) estrategias de
 
ejecuci6n, 6) 
calendario de actividades y 7) requerimientos
 
presupuestales.
 

1. Objetivos y metas del plan de capacitaci6n
 

Con base en los resultados del diagn6stico del Area de
 
estudio y las experiencias comparables de otros paises,
 
se plantea como objetivo global del programa de capaci
taci6n: fortalecer los gobiernos locales en sus dis
tintos niveles de operaci6n para maximizar el uso de

los recursos y la prestaci6n de los servicios a la
 
poblaci6n. Para lograr este objetivo global 
se ha dqdo

prioridad a cuatro objetivos especificos:
 

Objetivo 1: Mejorar las habilidades y capacidades de

los alcaldes, regidores, directores , funcionarios y

empleados de las municipalidades y de los funcionarios,
 
promotores de proyectos y maestros de 
 escuela en mate
ria de liderazgo democrAtico, comunicaci6n, gerencia,

andlisis y soluci6n de problemas, toma de decisiones y

administraci6n de recursos.
 

Metas: Se espera lograr que:
 

El 50 
 por ciento de los alcaldes y regidores cum
plan sus roles y funciones de acuerdo a manuales y

reglamentos preparados 
y aprobados democratica
mente por el gobierno local.
 

El 100 por ciento de los alcaldes convoquen a
 
asambleas de manera peri6dica para tomar decisio
nes como gobierno local.
 

El 50 por ciento de los alcaldes y regidores ela
boren y aprueben los planes del gobierno local con
 
la participaci6n tanto de la poblacion como de los
 
funcionarios y empleados municipales.
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El 75 por ciento de los miembros del concejo (al
calde y regidores), directores municipales, fun
cionarios y empleados conozcan y apliquen la le
gislaci6n municipal.
 

- Por lo menos en el 50 por ciento de los casos los 
directores municipales y los funcionarios capaci
tados preparen y el concejo apruebe los presupues
tos anuales de ingresos y gastos. 

- En el 75 por ciento de los casos los directores, 
funcionarios y empleados mantengan actualizada la 
contabilidad del municipio. 

- El 50 por ciento de los gobiernos locales mejore 
la imagen de sus respectivas municipalidades a 
trav~s de servicios prestados oportuna y adecuada
mente. 

- En el 50 por ciento de los concejos exista mayor
integraci6n entre los miembros del municipio (al
caldes, regidores, directores, funcionarios y
 
personal administrativo) y la sociedad civil.
 

Objetivo 2: Mejorar las habilidades de los lideres
 
comunales para catalizar la participaci6n de la pob~a
ci6n en la toma de decisiones referentes a la iden
tificaci6n de necesidades, al establecimiento de un
 
orden de prioridad para los proyectos a nivel comunal y
 
a la ejecuci6n y evaluaci6n de estos proyectos.
 

Metas: Se espera lograr que:
 

- El 75 por ciento de los miembros de los municipios 
hayan mejorado su capacidad de comunicaci6n con 
los miembros de la comunidad. 

- El 100 por ciento de los lideres hayan desarro
llado su capacidad de convocatoria a asambleas 
mediante m~todos adecuados. 

- El 100 por ciento de los lideres conduzcan las 
asambleas con propiedad de acuerdo con procedi
mientos establecidos. 

- El 75 por ciento de los lideres preparen y aprue
ben planes anuales con la comunidad. 

- El 50 por ciento de las comunidades manejen ade
cuadamente los libros relativos a la conducci6n de 
su organizaci6n y la presentaci6n de balances de 
las actividades comunales. 
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- En el 50 por ciento de las comunidades se hayan
formado nuevos lideres como futuros cuadros. 

Objetivo 3: Sentar las bases para la formaci6n de con
ciencia democr~tica en las futuras generaciones.
 

Metas: Se espera lograr que:
 

El 100 por ciento de las escuelas y colegios hayan

incluido temas municipales y comunales en el cur
riculo escolar.
 

El 100 por ciento de las escuelas y colegios rea
licen pr~cticas de funcionamiento de concejos

municipales escolares y de asociaciones de padres
 
de familia como escuelas de padres.
 

El 100 por ciento de las escuelas y colegios rea
licen concertaci6n entre padres de familia, pro
fesores y gobierno local.
 

Objetivo 4: Sensibilizar a la poblaci6n para que par
ticipe de manera consciente y responsable en las decl
siones del gobierno local referidas a la soluci6n de
 
los problemas que la afectan.
 

Metas: Se espera lograr que:
 

El 75 por ciento de la poblaci6n est6 informada
 
sobre la filosofia y alcances del DCD y del go
bierno local.
 

El 100 por ciento de gobiernos locales y de co
munidades adquieran conocimientos sobre la gesti6n
 
del gobierno municipal.
 

El 75 por ciento de los lideres comunales par
ticipen en las asambleas para la toma de decisio
nes sobre la identificacion, ordenamiento, ejecu
ci6n y supervisi6n de proyectos.
 

Las metas propuestas seran reajustadas de acuerdo a la
 
disponibilidad de recursos financieros y al an~lisis
 
detallado de las necesidades de capacitaci6n de cada
 
uno de los grupos objetivo del programa.
 

Los cuadros No. 3 y No. 4 presentan los formatos para

la cuantificaci6n de las metas por objetivos y por ac
tividades respectivamente.
 



--------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

---------

Cuadro No. 3
 

METAS GLOBALES POR OBJETIVOS
 

,Unid. A 9 0:Nedida 1 S Total 2 1 3 4 ..............-
5 :General :Nedloo de verificacion

:
-----I-- ----- ------------
:i.Poblacion conactente y teaponsable con decleionea en 

t 

Informacion locales.DCD riob.local 
Partic. pob. en asaubleas 

:%Pob 

:No.moc. 
26 2e 28 26 Soblernos 8 :Sondeoa aemeatrales 

:Actai de asambleaa 

2.NeJorar babilidadee ycapa-
cidad de miembroe del Conce-
Jo municipal, de funclonarlo: 

: 
: 

y empleadoa.
:- Convocatoria Asambleaa 
- Aprobacion planes c/partic. 
- NOF:Elaborado y aplicado 
Preaupuesto prep.Y aprobado 

- Contabilidad al dia 

.1 
:No.Aamb.: 
:No.Plan : 
:HOF/ROF 

:Ro.Pptoa: 
:Balancea: 

1 1 1 1 5 
I 

:3. ReJorar capacidad de conduc-:
 
clon de cotunidad
 

Numero de asambleaa 
 :No.
 
- Numero de particlpantes :No.
Numero de moclonee n. :nsula de libroa de Ia::comunidad
 
Plan anul comunal ,No.


-aneJo de llbroa de actao y :
Libros de cuentas :No.libro: 
 :Consults de balaicea
 
14. Former conciencla democratic:
 

ciudadana deade Iaeacuela
 
;- Curriculum con tems munici

pales ycomunalea :No.
Concejos municipales escolare:No.
 
Concertacion deede l APAFA 
:Actas
 

I aI 



---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuadro No. 4
 

METAS SEGUN ACTIVIDADES
 
(Numero de certbenes para el primer aflo) 

GRUPOS OBJET VO 
Actividad 	 Alcaldes :Funcion. Empleads.!Docentes
 

Regidores:Municip. :Municips.:
 

'. Nivel provincial
 

:1. Talleres
 
,-	Administraci6n municipal 3 2 15 5
 
Planificacion y presupuesto 3 2 10 5
 
Contabilidad y finanzas 3 2 5 0
 
Desarrollo comunal y democra 3 2 15 10
 

I 

:2. Cursos a distancia
 
Administracidn municipal 1 1 1 0
 
Planificaci6n y presupuesto 1 1 1 0
 

i-Admon. de servicios municipa 1 1 1 1
 
I---------------------------------------------------	 --------- --------- --------- --------
:II. Nivel distrital
 

;i. Talleres
 
,- Administraci6n municipal 	 10 08 


Planificacidn y presupuesto 8 1 0 0
 
Contabilidad y finanzas 8
 
Desarrollo comunal y democra 8 1 0
 

12. 	 Cursos a d1stancia 
Administracion municipal 1 1 0 1 

'-	 Planificacion y presupuesto 1 1 0 1I
 

'II. Nivel Comunal 	 :Lideres Poblacidn----------aAlumnos
 

,3. Difusi6n
 
- Desarrollo comunal y democra 12 12 0 12
 
- Admon. servicios municipales: 12 12 0 12
 
Educacion ciudadana 4 4 0 4
 

-- - -- - - - - - - - - - - a - - - 

,III. P~blico en general
 

4. Foro
 
- Temas de actualidad 1 1 0 0
 
Balance semestral 1 1 0 0
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2. Actividades
 

2.1 Tipos de actividades
 

El conjunto de Areas tem~ticas para los diferentes
 
grupos objetivo serA abordado, principalmente
 
mediante los tipos de actividades siguientes:
 

a) Talleres.- Son reuniones de estudio y de tra
bajo donde grupos de personas tratan una problemA
tica o tema comin y se relacionan y adquieren

confianza entre si. En estas reuniones se instruye
 
a las personas sobre el contenido de las Areas
 
temdticas y se identifica, analiza y resuelve (se
 
arriba a conclusiones) problemas vinculados al
 
quehacer del grupo objetivo.
 

Los talleres tendrdn una duraci6n de entre 2 y 5
 
dias de trabajo intensivo y requerirfn internado.
 
SerAn coordinados y facilitados por un especialis
ta en la materia a tratar.
 

b) Cursos a distancia.- Es un proceso gradual de 
autoaprendizaje, logrado mediante la administra
ci6n por el participante del material did6ctico 
preparado por el profesor. Un instructor acompqt~a 
peri6dicamente a los participantes en el desarro-
Iio de las tareas y eval6a sus avances, tanto con 
relaci6n a los conocimientos te6ricos como a las
 
aplicaciones pr~cticas.
 

El material es preparado de acuerdo a las carac
teristicas de cada grupo objetivo, poniendo 6n
fasis en la propiedad del lenguaje y de la diagra
maci6n. 

c) Difusi6n.- Consiste en el conjunto de ac
ciones realizadas para transmitir a la poblaci6n 
de la comunidad los contenidos de las Areas temA
ticas y, a la vez, recibir informaci6n de ella 
para verificar el logro de los objetivos educati-
VOS.
 

La difusi6n se realiza a trav~s de medios de co
municaci6n masiva como la radio y la televisi6n.
 
Asimismo, mediante publicaciones distribuidas en
 
las comunidades.
 

Este material serA producido a partir de las ex
periencias de la poblaci6n durante la fase piloto

del DCD y en funci6n de los contenidos propuestos
 
para cada una de las Areas tem~ticas.
 
El material escrito serA atractivo y entretenido
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para la poblaci6n de diferentes edades, sexo,
 
nivel educativo y condici6n social.
 

d) Foro panel.- Consiste en la discusi6n de
 
temas especificos por personas versadas en ellos
 
ante un p~blico que participa preguntando y ex
presando sus opiniones. De esta manera se recoge

distintos puntos de vista y puede llegarse a con
clusiones mejor sustentadas.
 

La discusi6n comienza con la presentaci6n del tema
 
por un expositor, luego uno o dos comentaristas
 
inician el debate y dan paso a la intervenci6n del
 
pblico asistente. El foro panel es conducido por
 
un moderador. La grabaci6n en cinta magnetof6nica
 
-o mejor, en video- de las intervenciones permite

sistematizar las opiniones vertidas, para su difu
si6n, y analizar la din~mica de la actividad.
 

2.2 Planeamiento de las actividades
 

Cada uno de los tipos de actividades descritos
 
implica un disefto propio, la preparaci6n del mate
rial did~ctico necesario, el planeamiento y la
 
organizaci6n de su ejecuci6n, su monitoreo y.la
 
evaluaci6n de sus resultados.
 

a) Disefto.- Comprende la realizaci6n de las si
guientes tareas:
 

Identificaci6n de las necesidades de capa
citaci6n de cada grupo objetivo teniendo en
 
cuenta la formaci6n y experiencia de los
 
individuos y las funciones que desempefian en
 
las municipalidades, comunidades y en el
 
proyecto.
 

- Selecci6n de temas y contenidos. 

Programaci6n de las acciones de capacitaci6n
 
tomando en cuenta los requerimientos de los
 
facilitadores, los participantes y del entor
no educativo adecuado. Se prestarA especial

atenci6n al calendario agricola, a las es
taciones climAticas (lluvias) y al calendario
 
de actividades municipales (por ejemplo,
 
preparaci6n del presupuesto anual).
 

\dA 
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Determinaci6n de requerimientos -personal,
 
bienes, servicios, recursos financieros- y

restricciones logisticas.
 

Elaboraci6n del calendario de actividades de
 
capacitaci6n teniendo en cuenta el calendario
 
de actividades de las organizaciones par
ticipantes.
 

b) Preparaci6n de material didActico.- Consisten
 
la redacci6n, diagramaci6n y edici6n de documentos
 
que contienen el conjunto de conocimientos, md
todos, tdcnicas y procedimientos de cada Area
 
temdtica, adecuados a cada grupo objetivo. Se pre
para material didActico para los tipos de activi
dades descritos, excepto para el foro panel.
 

El contenido de cada Area temdtica 
y las carac
teristicas heterog~neas de los grupos objetivo

constituyen condicionantes para la preparaci6n de
 
los materiales. Por lo tanto, es necesario reali
zar las siguientes tareas previas:
 

Elaborar los t~rminos de referencia que
 
expresen los objetivos, resultados esperados,

metodologia y materiales a utilizar en cada
 
tipo de actividad y en cada una de 6stas.
 

Contratar especialistas para la elaboraci6n
 
del material didActico, para lo cual se to
marA en cuenta la formaci6n, experiencia y

disponibilidad de los candidatos, segn los
 
requerimientos de cada Area temAtica.
 

c) Ejecuci6n.- La ejecuci6n de las acciones de
 
capacitaci6n implica:
 

Contratar especialistas para actuar como
 
instructores o facilitadores de las acciones
 
de capacitaci6n. Para ello se tomarA en cuen
ta su formaci6n, experiencia y disponibili
dad, segin los requerimientos de cada Area
 
temAtica y el calendario de actividades acor
dado previamente.
 

Atender las necesidades logisticas de la
 
actividad a llevar a cabo.
 

Dar publicidad previa a la actividad para
 
asegurar la participaci6n de los grupos ob
jetivo mediante avisos por peri6dico, radio o
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televisi6n, carteles y comunicaciones escri

tas a las entidades relevantes.
 

Registrar e inscribir a los participantes.
 

Remitir el material didActico correspondiente
 
a los participantes inscritos, en caso que lo
 
requiera la naturaleza de la actividad.
 

Llevar a cabo la actividad de acuerdo a su
 
naturaleza.
 

d) Monitoreo .- El monitoreo 
de las actividades
 
de capacitaci6n supone el seguimiento de las pr~c
ticas directivas y administrativas de las munici
palidades y comunidades para observar c6mo los
 
participantes aplican los conocimientos que les
 
fueron impartidos.
 

El seguimiento de las actividades del programa

consiste en la generaci6n de informaci6n para

medir los logros reales con relaci6n a las metas
 
planeadas, analizar las diferencias que hubiere,

detectar oportunamente los problemas y adoptar

decisiones sobre las acciones correctivas que

fueren necesarias. De esta manera el programa

constituye un proceso continuo que se retroal
imenta de las experiencias -tanto de los 6xitos
 
como de los errores-. Las lecciones aprendidas

permitir~n actualizar y reajustar los contenidos y

las actividades.
 

La informaci6n requerida estarA referida a:
 

- Nimero de participantes atendido, por grupo
 
objetivo.
 

- Nmero de participantes que concluye el pro
grama de capacitaci6n, por grupo objetivo. 

- Nmero de participantes por actividad. 

- Nmero de capacitadores entrenados. 

- N~mero de actividades realizadas, por tipo. 

- Nmero de municipalidades participantes, por 
nivel. 
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- N~mero de comunidades participantes, urbanas 
y rurales. 

- Nmero de concejos municipales escolares for
mados y n~mero de sesiones realizadas durante 
el periodo. 

- Nmero de asambleas comunales y cabildos 
abiertos realizados con alcaldes y regidores 
en el periodo. 

- Nmero de municipalidades con contabilidad al 
dia. 

Esta informaci6n serS registrada con diferentes
 
instrumentos y tanto a nivel comunal como a nivel
 
de municipalidades -distrital y provincial- y a
 
nivel nacional.
 

Los lideres comunales llevardn un registro de las
 
actividades de capacitaci6n que se realicen en su
 
comunidad. Asi mismo, participarAn en los sondeos
 
de verificaci6n de resultados. Reportar~n esta
 
informaci6n mensualmente al concejo distrital cor
respondiente.
 

Las municipalidades distritales recabarAn mensual
mente la informaci6n elaborada por los lideres de
 
las comunidades comprendidas en su jurisdicci6n y

formular~n el informe consolidado mensual.
 

Las municipalidades provinciales recabar~n men
sualmente la informaci6n agregada elaborada por

las municipalidades distritales y la consolidarA
 
trimestralmente junto con los informes correspon
dientes a las visitas de supervisi6n a las co
munidades y municipalidades de su jurisdicci6n.
 

Los informes trimestrales provinciaLes y los in
formes de visita de supervisi6n del equipo de
 
coordinaci6n nacional constituyen la base para el
 
informe trimestral nacional.
 

Los informes mensuales y trimestrales deben con
tener la informaci6n antes seflalada, los resul
tados alcanzados, los problemas -y sus causas
encontrados durante la ejecuci6n de las activida
des del programa de capacitaci6n, las medidas
 
correctivas tomadas y el planteamiento de las
 
medidas a tomar para actualizar y reajustar el
 
programa.
 



--
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El flujo de la 	informaci6n y de los informes de
 
resultados se muestra en el Cuadro No. 5; y el uso
 
de la informaci6n de monitoreo, en el Cuadro
 
No. 6.
 

Para el monitoreo del avance de la ejecuci6n de
 
actividades de capacitaci6n, por grupo objetivo,
 
se utilizard la informaci6n contenida en el Cuadro
 
No. 7, que muestra las metas planificadas, la eje-


Cuadro No. 5
 

Flujograma de la 	informaci6n para el monitoreo del programa
 

FUENTE 	 FLUJO DE INFORMACION INFORMES
 

Comunidad ouaderno del Fi
chs de ] Informo
 
acgtividde 
 sondeo de mensual
 

actviddesresultados
 

Muiiaia nomc ! 	 Info
orme
 
m n ua
distrital 	 comunal con- ,-


solidada
 

provicipali a 	 distrmita Informes de 
 n o m

P ro vi n i ald i tri talv isitas de -- t 6c n ic o 

] consolidada campo I inf 't rim '
 

Coordinaci6n 	 informaci6nl 
 informes de] Informe
 
-- .
nacional del trimestral visitas de >trimestral
 

programa 
 consolidada 	 supervisi6nj mem. anual
 



Cuadro No. 6 

Uso de la informaci6n de monitoreo
 

USUARIOS 


Lideres 

comunales 


Municipalidad 

distrital 


Municipalidad 

provincial 


Coordinaci6n 

nacional del 

Programa 


Donante 


INFORMES 


Cuaderno de registro 

de actividades 

Libros comunales 

Informes mensuales 


Informes comunales 

Informes visitas de 

campo 


Informes visitas de 

supervisi6n 

Informes trimestrales 

distritales 


Informaci6n provincial 

consolidada 

Informes de visitas de 

supervisi6n 

Informes Trimestrales 


Informe trimestral 

nacional consolidado 

Memoria anual 


USO DE LA INFORMACION
 

Control de planes
 
comunales
 
Verificaci6n asistencia
 
Medici6n avance de metas
 

Medici6n metas comunales
 
Aplicaci6n medidas
 
correctivas.
 

Verificaci6n resultados
 
de la capacitaci6n
 
Medici6n de metas planea
 
das para c/distrito.
 

Medici6n de metas
 
provinciales y nacional
 
Verificaci6n resultado
 
y aplicaci6n medidas
 
correctivas
 

Medici6n de avance metas
 
Autorizaci6n desembolsos
 
Lecciones aprendidas y
 
ajustes y medidas
 
correctivas.
 



------------ ------------ -------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuadro No. 7
 

PLANIFICACION, EJECUCION YEVALUACION ANUAL
 

,Unid. : T T R I M E S T R E S :Total Anual : OBSERVACIONES
 
OBJETIVOS - INDICADORES de :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:,edida :Primer Trimestre:Segundo Triestre:Tercer Trimestre:Cuarto ]rimestr: :Causas de desviaciones negati. 
:Plan Ejec. Desv. :Plan. Ejec. Desv. :Plan Ejec. Desy. :Plan Ejec. Desv. :Plan Ejec. Desv. : 

ft-----------	 ------------

:1.Poblacion consciente y res
, ponsable con decisiones en
 

gobiernos locales.
 
Informacion DCD y gob.local :Pob 21 21 21 21
 
Partic. pob. en asambleas :No.moc.
 

ftf f t 	 tf 

:2.Rejorar habilidades y capa
cidad de miembros del Conce
jo sunicipal, de funcionario 


ft 

y empleados. 
Convocatoria Asambleas :No.Aseb.
 
Aprobacion planes c/partic. :No.Plan 1 1 1 
 1 1 
-OF:Elaborado y aplicado :MOFIROF 

f 

-
Presupuesto prep.y aprobado :No.Pptos.:
 
Contabilidad al 
dia :Balances
 

:3. 	Rejorar capacidad de conduc-
cion de comunidad
 

Numero de asambleas No.
 
Mumero de participantes :No.
 
Numero de mociones No.
 
Plan anual cosunal 
 :No.
 
-anejo de libros de actas y
 
Libros de cuentas :No.libros:
 

,4.Formar conciencia democratica 
ciudadana desde la escuela 

Curriculum con temas munici
piles y comunales :No. 

Concejos municipales escolares No. 

Concertacion desde la APAFA Actas 
- - - - - - ------------

.. . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . ft.. . . .. . . . . . . . . . . . . 
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cuci6n por trimestre y, en la columna de obser
vaciones, las desviaciones, sus causas y las medi
das correctivas adoptadas.
 

Adem~s, para la evaluaci6n integral del plan de
 
capacitaci6n y la medici6n 
de su impacto en la
 
poblaci6n objetivo, se realizardn dos evaluacio
nes, una intermedia y otra final.
 

e) Evaluaci6n de resultados.- A mitad del pe
riodo de ejecuci6n del programa se realizarA una
 
evaluaci6n en profundidad para verificar si su
 
disefto es el adecuado y para hacer los ajustes

necesarios 
en los objetivos y las actividades
 
realizadas. De esta manera se garantizard el logro

del objetivo central del proceso de participaci6n
 
comunitaria democr~tica.
 

La entidad ejecutora se.rA la responsable de elabo
rar los t~rminos de referencia para la evaluaci6n
 
intermedia, que consistirA en la medici6n del
 
impacto de las acciones de capacitaci6n. Se ex
plorar& tambi~n la congruencia entre el disefto del
 
programa y los objetivos del componente DCD. Las
 
preguntas claves se formular~n con base en los
 
criterios para la evaluaci6n de resultados.
 

La evaluaci6n final se realizarA durante los tres
 
meses previos a la conclusi6n del programa para

medir sus resultados globales y su impacto sobre
 
cada uno de los grupos objetivos y para identifi
car las experiencias exitosas y negativas y los
 
factores limitantes y condicionantes. EstarA a
 
cargo de consultores externos y basada en los
 
t6rminos de referencia que prepararA el organismo

ejecutor y aprobarA la USAID/PERU.
 

Los resultados de ambas evaluaciones deber~n ser
 
presentados y discutidos por todas las institucio
nes participantes en la ejecuci6n del programa
 
para intercambiar y sistematizar las experiencias

adquiridas, obtener conclusiones y definir las
 
perspectivas de un plan de acci6n futuro.
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3. Contenidos
 

El plan de capacitaci6n para el DCD desarrollard ocho
 
Areas temAticas: Administraci6n Municipal, Planifica
ci6n y Presupuesto, Personal, Contabilidad y Finanzas,

Servicios Municipales, Comunicaci6n, Desarrollo Local y
Democracia, y Educaci6n Ciudadana. Los contenidos de
cada Area temdtica se presentan a continuaci6n.
 

RDMINISTRACION MUNICIPAL
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 14 horas
 

b) Objetivos
 

- Mejorar los conocimientos te6ricos y prAc
ticos relativos a la gesti6n del gobierno
 
local.
 

- Motivar en los participantes un mejor desem
pefto y una mayor articulaci6n entre los dis
tintos grupos que conforman la administraci6n 
municipal.
 

c) Contenido temAtico
 

M6dulo 1. Introducci6n a la Administraci6n Munici
pal. La municipalidad en la estructura del Estado:

la municipalidad como 
gobierno local. Relaciones
 
con el gobierno regional 
y el nacional (referen
cias: Constitucion y Ley OrgAnica de Municipalida
des - LOM). Fundamentos conceptuales del gobierno

local (c6mo nace y se estructura, rol de la co
munidad). Conceptos de administraci6n, administra
ci6n p~blica y funci6n p~blica. La administraci6n
 
municipal: objetivos, funciones y estructura
 
(Constituci6n y LOM).
 

M6dulo 2. El nivel politico-municipal. Funciones y

atribuciones del concejo municipal (Constituci6n y
LOM). Rol, funciones y atribuciones del Alcalde
 
(LOM). Funciones y atribuciones de los regidores
 
(LOM).
 

M6dulo 3. Las funciones directivas/gerenciales.

Previsi6n-planeamiento (planificacion y presupues
to, planes operativos y de desarrollo). Organiza
ci6n (establecimiento de la estructura, relaciones
 



41 

Disefto del Programa de Capacitaci6n del Componente

"Desarrollo Democr&tico en Comunidades" (DCD) 


de autoridad y mecanismos de coordinaci6n). For
maci6n de cuadros: el proceso de administraci6n de
 
personal. Direcci6n: liderazgo y supervisi6n.
 
Control: verificaci6n de resultados.
 

La estructura org~nico-administrativa de 
la muni
cipalidad: Concepto de divisi6n del trabajo. Coor
dinaci6n. La estructura org~nica: unidades or
g~nicas, niveles. Divisionalizaci6n/departamen
talizaci6n: tamafto, funciones a 
cumplir y costo.
 
Conceptos de racionalizaci6n. Estructuras tipicas:

municipalidad provincial y distrital.
 

M6dulo 4. Principales competencias de la municipa
lidad provincial y de la distrital (Constituci6n,

Art. 192). Competencias comunes, provinciales y

distritales.
 

M6dulo 5. Funciones de las principales unidades
 
orgAnicas de una municipalidad. Funciones adminis
trativas: administraci6n de rentas, contabilidad,

tesoreria, abastecimiento, personal, control,

tr~mite documentario y archivo.
 

M6dulo 6. 
Funciones operativas. Acondicionamiento
 
territorial, vivienda y seguridad colectiva. Salud
 
y saneamiento ambiental en 
materia de poblaci6n.

Educaci6n, cultura, conservaci6n de monumentos,

turismo, recreaci6n y deportes. Abastecimiento y

comercializaci6n de productos. 
 Transporte colec
tivo, circulaci6n y trAnsito.
 

M6dulo 7. Gesti6n de 
 la calidad total. Funciones
 
del alce de y de los regidores (comisiones). Fun
ciones del secretario municipal y del director
 
municipal. El sistema de informaci6n: base para la
 
toma de decisiones.
 

d) Resultados esperados
 

Mayor eficiencia en los distintos niveles politi
cos, ejecutivos y administrativos que integran el
 
gobierno local.
 

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 14 horas
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b) Objetivos
 

Desarrollar y/o mejorar las habilidades de
 
los participantes para la formaulaci6n de
 
planes y proyectos de desarrollo provincial
 
y/o local.
 

Desarrollar y/o mejorar las habilidades de
 
los participantes para la formulaci6n, ad
ministracion, control y evaluaci6n presupues
tal a nivel comunal, distrital y provoncial.
 

c) Contenido tem&tico
 

M6dulo 1. Plan de desarrollo local. Elaboraci6n de
 
planes de desarrollo local: diagn6stico situacio
nal participativo, planteamiento de objetivos,

estrategia, acciones de politica.
 

M6dulo 2. Elaboraci6n de proyectos. Planteamiento
 
de problemas como sistema: problemas, causas con
secuencias; objetivos e indicadores; metas y es
trategias; actividades y requerimiento de recur-

SOS.
 

M6dulo 3. Ejecuci6n de proyectos. Planes de traba
jo, procedimiento de monitoreo, procedimiento de
 
supervisi6n, mntodos de evaluaci6n.
 

M6dulo 4. Presupuesto municipal. Plan y presupues
to, metas y recursos, fines que cumple el presu
puesto municipal. Ley anual del presupuesto del
 
sector pblico.
 

M6dulo 5. El ciclo presupuestario. Definici6n,

programaci6n, formulaci6n, discusi6n y aprobaci6n,
 
ejecuci6n y evaluaci6n.
 

M6dulo 6. La ejecuci6n presupuestal. Definici6n,
 
norma de ejecuci6n presupuestal, los presupuestos

auxiliares de ejecuci6n, los clasificadores del
 
gasto y de los ingresos, las transferencias de
 
partidas, los cr~ditos suplementarios.
 

M6dulo 7. El control presupuestal. Auditoria y

evaluaci6n; definiciones, los libros de ingresos y

de egresos; normas de evaluaci6n del presupuesto
 
en la legislaci6n vigente.
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d) Resultados esperados
 

Elaborar los planes de desarrollo o los pro
yectos con participaci6n de la poblaci6n
 
beneficiaria.
 

Elaborar, ejecutar y evaluar los presupuestos
 
de ingresos y de gastos.
 

CONTABILIDAD Y FINANZAS
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 10 horas
 

b) Objetivos
 

Dar a conocer a los funcionarios y empleados

municipales el marco legal, contable y tribu
tario que les permita mejorar su desempeo en

las funciones contables y financieras del
 
gobierno local.
 

Desarrollar en los funcionarios y empleados

municipales habilidades la
para gest,6n

financiera de acuerdo con 
su posici6n en la
 
organizaci6n del gobierno local.
 

c) Contenido temAtico
 

M6dulo 1. Conceptos. Definiciones de contabilidad
 
y finanzas municipales. El sistema de contabilidad
 
y tesoreria. Los libros contables de un municipio.

Estados financieros: balance general y estado de
 
ingresos y egresos.
 

M6dulo 2. Gesti6n financiera. Introducci6n. Pro
blemas derivados del contexto 
macroecon6mico.
 
Financiamiento de las 
 actividades municipales.

Eficiencia de la gesti6n financiera municipal.
 

M6dulo 3. Ingresos municipales. Ingresos tributa
rios, no tributarios y transferencias. Fuentes de

financiamiento: fuentes convencionales, fuentes no
 
convencionales.
 

M6dulo 4. Tributacifn. Impuestos directos e in
directos, contribuciones, 
catastro, arbitrios,
 
derechos y licencias. Leyes y normas tributarias

referidas a la gesti6n financiera municipal.
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M6dulo 5. Cuentas. Manejo de libros, flujo de
 
caja, cobranzas, cuentas, cr~dito, funciones de la

tesoreria y de la contabilidad, auditoria y con
trol.
 

d) Resultados esperados
 

Incremento del nivel de 
ingresos de las mu
nicipales por una mayor recaudaci6n.
 
Mejor manejo de los recursos municipales y
 
apropiado registro de los mismos.
 

ADMINISTRACION DE PERSONAL
 

a) Informacifn general
 

Duraci6n: 12 Horas
 

b) Objetivos
 

- Adquirir y/o mejorar conocimientos sobre el 
desarrollo y aplicaci6n de los principios,

mtodos, tdcnicas y procedimientos del sis
tema de 
personal municipal en la administra
ci6n del gobierno local.
 

- Motivar en los participantes el estudio y
an~lisis de la problem~tica de la gesti6n de 
personal hacia el interior de la organizaci6n
para que contribuyan con sus conocimientos y

habilidades a la soluci6n de los problemas de
 
carfcter t~cnico-administrativo de la gesti6n
 
municipal.
 

c) Contenido tem~tico
 

M6dulo 1. Planeamiento del sistema. Conceptualiza
ci6n, Ambito, estructura e interrelaci6n del sis
tema de personal municipal. Factores condicionan
tes del sistema de personal municipal. Mercado
 
laboral. Supervisi6n, evaluaci6n y control de
 
actividades del sistema de personal.
 

M6dulo 2. Organizaci6n del sistema. Formulaci6n
del reglamento de organizaci6n y funciones (ROF) y
manuales de organizaci6n y funciones (MOF). Cuadro 
de cargos (CAP) y nominativo de personal (NP).In
ventario del potencial humano. Manuales de proce
dimientos simplificados. Delegaci6n y desconcen
traci6n de facultades para la toma de decisiones. 
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M6dulo 3. Marco legal del sistema. Presupuesto,

remuneraciones, 
beneficios, bonificaciones, bie
nestar, seguridad social, pensiones y control del
 
gasto de personal. Carrera administrativa.
 

M6dulo 4. Racionalizaci6n de recursos humanos.
 
Reclutamiento y selecci6n del personal; inducci6n,

orientaci6n y asignaci6n de personal; concepto y

clases de escalaf6n; organizaci6n del escalaf6n;

registro de datos del prsonal activo y pasivo:

legajos del personal; control de altas y bajas de
 
personal; declaraci6n jurada de bienes y 
rentas e
 
informaci6n del sistema.
 

M6dulo 5. Desarrollo de personal. Desarrollo de
 
personal, capacitaci6n brindada al personal para

su perfeccionamiento, actualizaci6n, innovaci6n y

reforzamiento para el mejor desempeflo. Indicadores
 
de producci6n y de rendimiento. Factores de eva
luaci6n y factores condicionantes de la calidad
 
del trabajador municipal.
 

M6dulo 6. Etica en la funci6n municipal. Deberes y

derechos del servidor municipal; obligaciones y

prohibiciones; moral administrativa; liderazgo y

jefatura. Circulos de calidad municipal. Faltas

administrativas y sanciones; proceso administra
tivo disciplinario; delitos contra 
los deberes de
 
la administraci6n piblica.
 

d) Resultados esperados
 

Cambio de comportamiento del personal con relaci6n
 
a su rol en la gesti6n y administraci6n municipal,

que se podr expresar en la aplicaci6n de los
 
conocimientos adquiridos y en su actitud frente al
 
servicio que brinda a la comunidad.
 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 14 horas
 

b) Objetivos
 

- Adquirir y/o ampliar conocimientos sobre
planeamiento, organizaci6n, 
coordinaci6n y

evaluaci6n de los servicios municipales.
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- Mejorar las habilidades de los participantes 
para el planeamiento, operaci6n y evaluaci6n
 
de los servicios municipales.
 

c) Contenido temAtico
 

M6dulo 1. Los servicios municipales. Conceptuali
zaci6n, Ambito, estructura e interrelaci6n de los
 
servicios municipales. Tipos de servicios. Fac
tores condicionantes y criterios para establecer
 
la prioridad en la prestaci6n de los servicios
 
municipales. Criterios para establecer orden de
 
prioridad para los servicios municipales. Rol de
 
los vecinos con relaci6n a los servicios municipa
les.
 

M6dulo 2. Acondicionalmiento territorial. Defini
ci6n del concepto territorial; planeamiento ur
bano. Zonificaci6n. 
Desarrollo vial. Normatividad
 
sobre viviendas y edificaciones. catastro. Crite
rios para usos del suelo. Pistas y veredas, alum
brado ptblico, parques y jardines. Ornato. Energia
 
eldctrica.
 

M6dulo 3. Educaci6n. Cultura, recreaci6n y depor
tes. Servicios educativos municipales: escuelas,

bibliotecas, centros de capacitaci6n 
laboral.
 
Turismo y conservaci6n de monumentos hist6ricos.
 

M6dulo 4. Poblaci6n. Registro civil. Salud 
y sa
neamiento ambiental, fumigaci6n. Seguridad colec
tiva. Participaci6n vecinal. Cementerios. Con
servaci6n y protecci6n del medio ambiente. Lim
pieza piblica. Servicios de agua y alcantari
llado.
 

M6dulo 5. Abastecimiento, comercializaci6n y

transportes. Mercados 
municipales. Comercializa
ci6n de productos. Camales. Control de calidad de

productos. Comercio ambulatorio. Circulaci6n y

Tr~nsito. Seflalizaci6n y semaforizaci6n. Tran
sporte colectivo. Seguridad y educaci6n viales.
 

M6dulo 6. Planeamiento de los servicios. Recursos
 
necesarios, costos, calendario de 
 actividades.
 
Criterios e instrumentos para la medici6n y con
trol.
 

M6dulo 7. Operaci6n de los servicios. Operaci6n

directa. Operaci6n mediante contratistas. Super
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visi6n y evaluaci6n de las operaciones.
 

d) Resultados esperados
 

- Comprensi6n de los requerimientos minmos 
para la operaci6n apropiada de los servicios 
municipales. 

- Comprensi6n de parte de los miembros del
 
Gobierno Local del impacto en la poblaci6n de
 
la prestaci6n de servicios adecuados, opor
tunos y eficientes.
 

- Cambio de comportamiento de los servidores 
municipales hacia una mayor integraci6n y una 
mejor cobertura de los servicios municipales. 

It\ 
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COMUNICACION
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 12 horas
 

b) Objetivos
 

Dar a conocer algunas herramientas psicol6gi
cas que permitan al participante mejorar su

comunicaci6n con sus compafteros 
 de trabajo y
 
con la poblaci6n.
 

Desarrollar en los participantes habilidades
 
de comunicaci6n que les sean Otiles para

coordinar y trabajar con grupos de pobladores
 
en su comunidad.
 

c) Contenido temAtico
 

M6dulo 1. Relaciones interpersonales. T6nicas de

manejo de interrelaciones personales. An~lisis
 
transaccional como instrumento.
 

M6dulo 2. Relaciones en el trabajo. C6mo relacio
narse en el trabajo. Qu6 es transacci6n. Tipologia

de transacciones.
 

M6dulo 3. Reuni6n. C6mo 
iniciar una reuni6n: la
 
presentaci6n, la motivaci6n inicial, la experien
cia, el amarre, precisi6n de titulo. Desarrollo de
 
la reuni6n. Conclusi6n.
 

M6dulo 4. Conducc16n de reun16n. C6mo mantener la
 
atenci6n. Cambio de sentidos, 
movimientos cor
porales, canciones. DiAlogo entre los participan
tes. Silencios.
 

M6dulo 5. Comunicaci6n. C6mo comunicarnos. Co
municaci6n verbal y corporal. Medios de comunica
ci6n masiva.
 

M6dulo 6. DinAmica de grupo. Thcnicas de grupo.

Grupos de discusi6n. Estudio de casos. Lectura

individual y en grupo. DiAlogos simultAneos. Equi
po de observadores.
 

d) Resultados esperados
 

Mejor integraci6n en el trabajo dentro de las
 
instituciones y organizaciones.
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Mejor uso de los medios de comunicaci6n por

las comunidades y los gobiernos locales.
 

DESARROLLO LOCAL Y DEMOCRACIA
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 12 horas
 

b) Objetivos
 

Desarrollar, entre los miembros 
de la co
munidad, habilidades para el manejo de he
rramientas y conciencia de los procesos vin
culados a su realidad, problem~tica y pro
puestas para un cambio basado en sus 
propios
 
recursos.
 

Mejorar el nivel de conocimiento de los gru
pos objetivo sobre el estado de derecho que
 
enmarca los gobiernos locales y la participa
ci6n comunal.
 

C) Contenido temAtico
 

M6dulo 1. Espiritu de grupo. Deseo de estar jun
tos. Deseo de trabajar juntos. Deseo de ayudar a
 
quien lo necesita. Actuar de manera l0cida y res
ponsable para la organizaci6n de la comunidad.
 

M6dulo 2. Diagn6stico comunal. Metodologia para:

identificaci6n de problemas, propuestas de soluc
i6n, ordenamiento de opciones seg6n su importan
cia, plan de trabajo conjunto. Relaciones internas
 
y externas de la comunidad. Responsabilidad de los
 
miembros y de los dirigentes. Premios y sanciones.
 

M6dulo 3. Planificaci6n comunal. Plan de trabajo
 
en funci6n del calendario de actividades agricolas
 
o industriales. Organizaci6n del trabajo comunal.
 
Seguimiento y evaluaci6n participativa.
 

M6dulo 4. Democracia y ciudadania. Concepto de
 
democracia: origen, evoluci6n hist6rica y tipolo
gia. Democracia comunal. El proceso democrAtico en
 
el PerO. An~lisis en el tiempo.
 

M6dulo 5. Desarrollo. Plan de desarrollo nacional,
 
regional y local. Articulaci6n entre desarrollo
 
comunal y gobierno local.Integraci6n entre ac
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tividades productivas, de servicios e infraestruc
tura.
 

M6dulo 6. Participacifn ciudadana. Proceso de toma
 
de decisiones en la comunidad, en el municipio y

en la sociedad. Experiencia de los concejos muni
cipales escolares. Rol de los lideres, 
derechos y

obligaciones, compromisos 
y responsabilidades del
 
ciudadano.
 

d) Resultados esperados
 

Propuestas y 
proyectos comunales coherentes,
 
l6gicos y articulados en un plan de desarro
lo municipal.
 

Mayor responsabilidad social y mayor par
ticipaci6n y compromiso de los ciudadanos con
 
su gobierno local.
 

EDUCACION CIUDADANA
 

a) Informaci6n general
 

Duraci6n: 12 horas
 

b) Objetivos
 

Difundir entre todos los miembros del gobier
no local (poblaci6n, dirigentes, empleados

municipales, funcionarios, regidores y al
caldes) los elementos bhsicos de la organiza
ci6n comunal y municipal, con sus respectivos

deberes y derechos.
 

Mejorar la actuaci6n ciudadana de cada uno de
 
los participantes en sus respectivos circulos
 
de vida y de trabajo.
 

c) Contenido texAtico
 

M6dulo 1. La comunidad y el gobierno local en el

pais. Qu6 es la comunidad? El desempefto comunal.

La comunidad 
en la historia peruana. Importancia

de las comunidades campesinas y nativas. Organiza
ciones populares. La ciudad 
y su evoluci6n hasta

la fecha. El gobierno local en el PerO. La muni
cipalidad: organizaci6n y funciones. Las rentas

municipales y el desarrollo local. Deberes y dere
chos de los vecinos.
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M6dulo 2. La comunidad nacional. La naci6n y la
 
patria. Formaci6n de una naci6n: la nuestra. El
 
sentido de patria y el patriotismo. Valores de
 
peruanidad. El Estado y el gobierno peruanos.

Naci6n y Estado. Estado y gobierno. Regimenes

politicos y democracia. Formaci6n del Estado,
 
territorio, orden institucional y estructura de la
 
sociedad.
 

M6dulos 3. Los poderes del Estado. Normas juridi
cas y Constituci6n del Estado. Constituci6n y

leyes. Reglamento y sanciones. Composici6n y fun
ciones de los poderes legislativo, ejecutivo,
 
judicial y electoral.
 

M6dulo 4. Relaciones contractuales. Contratos y

registros pblicos. Importancia y tipos de con
tratos. Registro de bienes y de personas. Sucesi6n
 
y tributaci6n. Formas y clases de testamentos.
 
Necesidades y tipos de tributos.
 

M6dulo 5. La comunidad de naciones. El Per6 en la
 
sociedad de naciones, organismos subregionales e
 
internacionales. Tercer mundo y comunidad suprana
cional, Grupo Andino y unidad continental (latino
americana).
 

M6dulo 6. El derecho de vivir en paz. Rol de la
 
familia y de la escuela en la construcci6n de la
 
paz. Rol de la sociedad y de los medios de co
muncaci6n en la protecci6n y la seguridad ciudada
nas. Papel de la comunidad y del gobierno local en
 
la defensa ciudadana.
 

d) Resultados esperados
 

Comprensi6n de los papeles correspondientes
 
al alcalde y a los regidores, a los funciona
rios y empleados municipales, asi como a los
 
dirigentes y vecinos de la comunidad como
 
ciudadanos del gobierno local.
 

Mayor precisi6n en las expectativas de los
 
participantes y mejor desempeo como miembros
 
del gobierno local y vecinos de la comunidad.
 

4. Criterios para la evaluaci6n de los resultados
 

Los resultados de la capacitaci6n ser~n evaluados en
 
funci6n del logro de los objetivos establecidos. Los
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criterios de evaluaci6n propuestos son los siguientes:
 

Objetivo 1: Mejoramiento de las habilidades de gesti6n

de los lideres de las comunidades y de los gobiernos

locales.
 

Criterios de evaluaci6n:
 

- Elaboraci6n oportuna y con calidad de los planes 
de desarrollo municipal y del presupuesto anual.
 

- Mejora de la calidad y provisi6n oportuna de los 
servicios municipales y comunales. 

- Libros de contabilidad llevados correctamente y al
 
dia.
 

- Elaboraci6n correcta de los estados financieros y
presentaci6n oportuna de dstos al concejo. 

- Grado de incremento de los ingresos propios de los 
municipios. 

- Presentaci6n oportuna y con calidad de los proyec
tos municipales y comunales. 

Objetivo 2: Mejoramiento de la habilidad dirigencial de
 

los lideres.
 

Criterios de evaluac16n:
 

Grado de aceptaci6n de los lideres por la pobla
ci6n (asistencia a los cabildos abiertos y asam
bleas comunales, votaci6n obtenida, percepci6n por

la poblaci6n de la calidad de la gest16n de sus
 
lideres, etc.)
 

Calidad de la comunicaci6n de los lideres (encues
tas de opini6n sobre la comprensi6n de los men
sajes, apreciaci6n por expertos).
 

Objetivo 3: Sentar las bases para el afianzamiento de
 

los valores democr~ticos en las futuras generaciones
 

Criterios de evaluaci6n:
 

Grado de funcionamiento de los concejos municipa
les escolares.
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Inclusi6n en los cursos de Educaci6n 
Civica de
 
temas referentes al proceso democrdtico y a la
 
participaci6n comunal.
 

Grado de internalizaci6n en los educandos de los
 
conceptos y principios de la democracia participa
tiva.
 

Objetivo 4: Mejoramiento de las actitudes para la par
ticipaci6n.
 

Criterios de evaluaci6n:
 

- Presencia y grado de funcionamiento de las or
ganizaciones de base. 

- Nivel y grado de participaci6n de la poblaci6n en 
las actividades de las organizaciones comunales y 
del gobierno local. 

- Nivel de participaci6n de la poblaci6n en los 
procesos electorales. 

- Capacidad de respuesta de los gobiernos locales 
ante las demandas de la comunidad. 

5. Estrategias de ejecuci6n
 

5.1 Orden de prioridad de las actividades
 

El logro del objetivo global implica dar prioridad
 
a algunas Areas temAticas y a algunos grupos
 
objetivo.
 

En los dos primeros aftos de ejecuci6n se pondrA

6nfasis en las Areas temAticas siguientes: ad
ministraci6n municipal, planificaci6n y presupues
to, contabilidad y finanzas, administraci6n de
 
servicios municipales. En los aious siguientes se
 
incorporarAn las Areas restantes, complementarias
 
para el desarrollo de habilidades de los actores
 
dentro del gobierno local.
 

Dadas sus responsabilidades politicas y geren
ciales, los grupos objetivo prioritarios serAn el
 
alcalde y los regidores, y el director municipal y

los funcionarios. Los empleados, los lideres
 
comunales y la poblaci6n meta se integrar~n pos
teriormente al programa de capacitaci6n. 
 7 



Disefto del Programa de Capacitaci6n del Componente

"Desarrollo DemocrAtico en Comunidades" (DCD) 54
 

Asimismo el logro del objetivo global 
est& con
dicionado 
a la aplicaci6n de conocimientos, m6
todos y tdcnicas de gesti6n moderna impartidos

durante el programa por los diferentes actores de

cada uno de los grupos objetivo; para ello es
 
indispensable que 
cada concejo provincial cuente
 
con un m6dulo de informAtica, tanto para la moder
nizaci6n de los servicios municipales como para el

monitoreo de la ejecuci6n de 
 los proyectos de
 
inversi6n.
 

5.2 Marco institucional
 

La naturaleza del plan de capacitaci6n para el
 
Desarrollo Democr~tico en Comunidades requiere y

estA condicionado a la participaci6n de un con
junto de instituciones que se enumeran a continua
ci6n y cuyos roles se describen:
 

Instituto Nacional de Desarrollo, INADE.- Depen
dencia del Ministerio de la Presidencia, es res
ponsable de la ejecuci6n del proyecto en el marco
 
de la politica nacional. La experiencia acumulada
 
en la fase piloto del DCD le permitir6 repetir sus
 
logros en otras regiones del pais.
 

Ministerio de Educaci6n.- Responsable 
de la for
mulaci6n y aplicaci6n de la politica educativa del
 
pais. Con relaci6n al proyecto, le compete normar

la adecuaci6n del curriculo de Educaci6n Civica a
 
las distintas 
 regiones del pais. Asimismo, le
 
compete dar pautas para las pr~cticas de los con
cejos municipales escolares.
 

Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID/

PERU.- Responsable del financiamiento, monitoreo y

evaluaci6n del proyecto en el marco 
de los acuer
dos con el Gobierno del PerO. Cuenta con la ex
periencia de la fase piloto del DCD y la acumulada
 
en diversos paises de Amdrica Latina.
 

Cooperaci6n Thcnica Internacional.- La cooperaci6n

t~cnica internacional, bilateral 
o multilateral
 
que tiene experiencia en materia de gobierno local
 
y comunal puede contribuir a la ejecuci6n del
 
programa de capacitaci6n. Para tal efecto se debe
 
desarrollar los mecanismos que 
hagan posible tal
 
cooperaci6n asi como la coordinaci6n de sus ac
ciones.
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Organismos No Gubernamentales, ONGs.- Existen en
 
el pais ONGs dedicadas a la problem~tica de la
 
gesti6n municipal y del desarrollo local que est~n
 
en condiciones de contribuir al programa de capa
citaci6n con instructores, material diddctico y

facilidades para las comunicaciones. Se debe desa
rrollar mecanismos que hagan posible su participa
ci6n asi como la coordinaci6n de sus acciones.
 

5.3 Unidad ejecutora
 

La definici6n y ubicaci6n de la unidad ejecutora
 
demanda la consideraci6n de factores politicos que
 
escapan al alcance del equipo consultor.
 
Es deseable que sea una entidad independiente que

reporte directamente a la entidad -o entidades
financiadora del programa en el marco de las
 
politicas establecidas para su ejecuci6n. En este
 
sentido, la unidad ejecutora puede ser una entidad
 
educativa o una ONG que cuente con prestigio y

reconocimiento para los miembros de los grupos

objetivo y para las instituciones que participen

al programa.Asimismo debe tener la experiencia y

demos calificaciones necesarias para el debido
 
cumplimiento de las funciones y los objetivos qel
 
programa.
 

Identificada la instituci6n ejecutora, dsta debe
 
crear una unidad de coordinaci6n constituida por
 
un coordinador, un asistente y una secretaria.
 

Adem~s se recomienda la constituci6n de un consejo
 
asesor integrado por un representante politico, un
 
acad~mico y un tdcnico-administrativo, correspon
sables de la retroalimentaci6n -con sus conoci
mientos y experiencias- para llevar a grado 6p
timo las realizaciones del conjunto del programa
 
de capacitaci6n.
 

Esta unidad debe tener capacidad de coordinaci6n
 
con los mAs altos niveles del gobierno central y
 
con los gobiernos regionales y locales. Debe tam
bi~n ser responsable de la concertaci6n con en
tidades p6blicas, privadas y nogubernamentales
 
que actian en el Area temdtica y geogrAfica del
 
programa.
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5.4 	 Lineamientos metodol6gicos: escuela de hoy para
 
ciudadanas y ciudadanos del maftana
 

El dise'o propuesto se fundamenta en la informa
ci6n recogida, en la evaluaci6n de la fase piloto
 
y en las observaciones efectuadas en Honduras y en
 
El Salvador. Se proyecta aplicarlo en nuevos
 
fimbitos de la regi6n y del pais en general.
 

Los grupos objetivo del programa de capacitaci6n
 
propuesto est~n integrados por personas adultas,
 
por lo que la metodologia requerida -de acuerdo a
 
los preceptos de la andragogia- debe ser de car~c
ter activo y participativo, de modo que los par
ticipantes intercambien experiencias, "aprendan

haCiendo" y apliquen sus nuevos conocimientos y

habilidades en su quehacer diario.
 

Se puede establecer un paralelismo entre educado
res y educandos, capacitadores y capacitandos, en
 
el sentido que el objetivo final de la formaci6n
 
es la superaci6n de la persona sujeto de la capa
citaci6n. El plan de capacitaci6n en gesti6n
 
comunal y municipal debe lograr las transiciones
 
siguientes:
 

a) De la enseflanza-aprendizaje a la educaci6n
 
permanente.- Cada uno de los grupos-objetivo debe
 
estructurarse de manera que en cada gobierno lo
cal, a partir de la primera generaci6n de adultos
 
capacitados, se genere un ncleo local de capaci
tadores dedicados a seguir formAndose y a atender
 
los requerimientos de los miembros de la comunidad
 
interesados en los temas de participaci6n y ges
ti6n democr~tica.
 

b) 	 De la educaci6n de adultos a la formaci6n de
 
cuadros.- La capacitaci6n, tanto general -hacia la
 
comunidad- como especifica -hacia los distintos
 
grupos-objetivo-, debe procurar como resultado
 
global la constituci6n de un semillero de personas
 
responsables que desde sus diversos roles -co
munales y municipales- puedan en el futuro desem
peftarse con mayor eficacia y eficiencia en su
 
quehacer cotidiano y en la administraci6n, la
 
gesti6n y el gobierno local.
 

c) De la escuela a la gesti6n publica.- El ejer
cicio regular del concejo municipal escolar asi
 
como el estudio de los mecanismos democrbticos de
 
participaci6n ciudadana a trav~s de la gesti6n
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comunal y municipal ofrecen a los niftos y a los
 
j6venes la oportunidad de identificar problemas,

negociar soluciones y conocer las grandezas y las
 
debilidades inherentes al ejercicio 
del poder,
 
aunque fuere a titulo experimental. Estas lec
ciones les servirdn cuando sean adultos y, en su
 
momento, responsables de la comunidad 
y del go
bierno local.
 

d) Del gobierno local al outogobierno.- La suma
 
de experiencias adquiridas por los cuadros diri
gentes actuales, por los ciudadanos-vecinos de las
 
comunidades, asi como por las hijas e 
 hijos de
 
dstos a lo largo de la realizaci6n del programa,

debe servir tambi~n para el logro del cambio de
 
comportamiento de cada persona en su vida diaria.
 
El reconocimiento del pluralismo y el ejercicio de
 
la tolerancia, la pr~ctica de la negociaci6n y la
 
bsqueda del consenso ofrecen condiciones para el
 
respeto y la valoraci6n de las diferencias, sin
 
discriminaci6n alguna 
a causa de raza, genero,

ideologia o S61o
credo. asi se puede pensar en
 
calidad de cada ciudadano o ciudadana, aplicada al
 
autogobierno.
 

5.5 Politica de g6nero en la capacitaci6n
 

La capacitaci6n de los diferentes grupos objetivo

estarA orientada a buscar el cambio 
de actitud de
 
la poblaci6n frente a 
la posici6n y condici6n de
 
la mujer.
 

Durante el diagn6stico de las necesidades de capa
citaci6n se identificardn los factores limitantes
 
del acceso de las mujeres a los cargos directivos
 
y los factores que condicionan el comportamiento

de los varones con relaci6n a la participaci6n de
 
la mujer en cargos directivos. Con base en los
 
resultados del diagn6stico se propondrdn y desa
rrollar~n actividades, temas y contenidos orien
tados a mejorar el acceso de las mujeres a los
 
cargos directivos de los gobiernos locales y co
munales, a los beneficios de la capacitaci6n y a
 
otras actividades vinculadas a los proyectos del
 
gobierno local.
 

Respecto de la capacitaci6n de los lideres co
munales, en cada una de las actividades previstas
 
se deberA dar igual oportunidad a mujeres y varo
nes para lograr de esta manera equidad en el uso
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de los recursos y en los beneficios de la capaci
taci6n.
 

Con relaci6n a la educaci6n ciudadana dirigida a
 
los niftos y j6venes, el programa apuntard a una
 
distribuci6n equitativa de roles y responsabilida
des entre muchachas y muchachos dentro de los
 
concejos municipales escolares. De esta manera se
 
lograrA cambios de actitud de las nuevas genera
ciones frente a los actuales roles y responsabili
dades asumidos por cada sexo.
 

Con los actuales lideres, a nivel de gobierno
 
local o comunal, en el Area temntica de comunica
ci6n (m6dulo de andlisis transaccional) se in
cluirA temas referidos al aspecto del g6nero y

desarrollo a travs del andlisis de los roles y

responsabilidades de hombres y mujeres en el hogar
 
y en el trabajo. Mediante ejercicios grupales se
 
efectuar~n an~lisis por gdnero sobre estos roles y
 
sobre el acceso y control de los recursos, benefi
cios y servicios que brindan los gobiernos lo
cales, con la finalidad de reflexionar y lograr el
 
cambio de actitud en los diferentes grupos ob
jetivo.
 

6. Calendario de actividades
 

El programa de capacitaci6n propuesto se ejecutaria en
 
un periodo de 5 aftos, segin aparece en el Cuadro No. 8.
 

7. Requerimientos presupuestales
 

El presupuesto se ha estimado considerando dos grandes

rubros: los gastos que demandarA la unidad de coor
dinaci6n del programa de capacitaci6n y los gastos que

demandarA la ejecuci6n de cada una de las actividades
 
de capacitaci6n propuestas.
 

7.1 Requerimentos de la unidad de coordinaci6n
 

El monto total estimado para la unidad de coor
dinaci6n asciende a 575,630 d6lares y comprende:

remuneraciones del personal, gastos en bienes y

materiales para la operaci6n del programa, gastos
 
en servicios y gastos en consultorias.
 

Remuneraciones.- Se ha considerado tres personas
 
para la ejecuci6n del programa: un coordinador, unA
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Cuadro No. 8
 

CALENDARIO DEL PROGRAM DE CAPACITACION
 

Actividades
 
_ _ _ 

1.Talleres
 

-Administraci6n Municipal 
-Planificaci6n yPresupuesto 
-Personal 
-Contabilidad yFinanzas 
- Servicios Municipales 
-Desarrollo Local yDemo. 
-Comunicaci6n 

2.Cursos adistancia
 

- Administraci6n Municipal 
-Planificaci6n yPresupuesto 
-Personal 
-Contabilidad TFinanzas 
-Servicios Municipales 
-Educaci6n Ciudadana 


3.Difusi6n
 

-Planificaci6n yPresupuesto 

- Contabilidad TFinanzas 
- Servicios Municipales 
-Desarrollo Local yDemo. 

-Comunicaci6n 

-Educaci6n Ciudadana 


4.Foros
 

-Filosofia del DCD 
- Legislaci6n Municipal 

A~os 

1 2 3 4 5
 

xxxxxx xxxxxx xxx
 
xxxxxx m xxxx
 

xxxx
 
xuxxxx uxx1
 

xxxxxx
 
-- -unx 

uni xx u x
 

xx xx
 
-xx --,x xnx
 

xxxxx
 
uxxxxx 

xx
 
x
 

--xx -- m m x xx
 
xxxxxx i n
 
xL m m
 

xxxxxx xx
 
xxx x
 

19 x
 

x x x x
 
x x x x x
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asistente y una secretaria. Para estimar el presu
puesto se consider6 14 sueldos por aAo, bonifica
ciones y beneficios sociales. El monto total as
ciende a 338,100 d6lares.
 

Gastos en bienes y materiales.- En este rubro se
 
ha incluido: un m6dulo de muebles de oficina (es
critorio, sill6n, archivadores y sillas), equipo

de oficina (dos computadoras "notebook" con im
presora portdtil para la elaboraci6n de las actas
 
de evaluaci6n en el campo y los informes de super
visi6n) y equipo de campo (mochila, bolsa de dor
mir y catre de campafta; material de c6mputo, 6
tiles de escritorio y Otiles de aseo). Se ha es
timado un costo unitario trimestral de 125 d6lares
 
para material de c6mputo y 50 d6lares por mes para

6tiles de escritorio y de aseo. El monto total
 
estimado para el 
 rubro de bienes es de 16,900
 
d6lares.
 

Gastos en servicios.- Los gastos en servicios se
 
refieren a pasajes, vi&ticos y tarifas de ser
vicios pblicos, considerando que, en promedio, el
 
coordinador y el asistente realizar~n 
un viaje

mensual durante un afto (de 11 meses). El boleto de
 
avi6n se ha estimado en 150 d6lares (ida y vuelta)
 
y el pasaje terrestre en 60 d6lares (ambos in
cluyen traslados al aeropuerto o a la agencia).

Para vi~ticos se ha considerado 60 d6lares, con
 
base en el costo de vida en San Martin.
 

Gastos en consultorias.- Los servicios de consul
toria son para:
 

El disefto del sistema de informaci6n y moni
toreo del programa (encuesta para diagn6stico

de necesidades de capacitaci6n, encuesta de
 
monitoreo a muestra representativa, registro

de actividades realizadas). Se ha estimado en
 
10,000 d6lares el monto requerido para este
 
estudio.
 

La preparaci6n de material educativo (incluye

afiches, portafolios, boletines y guias espe
ciales). El costo del m6dulo de materiales
 
para cada tem~tica se ha estimado 
en 4,500

d6lares, lo que suma un total de 40,500 d6la
res para esta actividad.
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La evaluaci6n intermedia. Se ha estimado en
 
12,500 d6lares el monto requerido para este
 
servicio.
 

La evaluaci6n final. Este estudio serA lle
vado a cabo por un equipo de especialistas
 
externos; el costo se ha estimado en 15,000
 
d6lares.
 

A continuaci6n se presenta el resumen del presu
puesto para la unidad de coordinaci6n:
 

Partidas 
 Monto USS
 

Remuneraciones 
 338,100
 
Bienes 
 15,000
 
Servicios 
 90,300

Consultorias 
 78,000

Gastos administrativos 52,100
 

Total General 573,500
 

En el Cuadro No. 9 se muestra el desagregado de
 
cada una de las partidas consideradas para la
 
unidad de coordinaci6n del programa de capaciia
ci6n.
 

7.2 Requerimientos de las actividades de capacitaci6n
 

Las actividades que el programa de capacitaci6n

contempla son las siguientes: talleres, cursos a
 
distancia, difusi6n y foros. Los requerimientos

presupuestales para cada una de 6stas son:
 
Talleres.- En esta actividad se ha 
 considerado un
 
m6dulo de 40 participantes con la finalidad de
 
tener 4 grupos de trabajo de 10 personas cada uno.
 
El costo total estimado para cada taller es de
 
7,850 d6lares. Los mayores costos corresponden a
 
alojamiento porque el desarrollo de esta actividad
 
necesita concentrar a los participantes en un
 
hotel o local con ambientes para clases y sesiones
 
de trabajo. Tambi~n el material impreso (hojas de
 
trabajo y separatas) tiene un costo significativo
 
pero justificado porque ayuda a los asistentes a
 
internalizar los conocimientos recibidos.
 

Cursos a distancia.- Por su naturaleza, estos
 
cursos requerir~n la participaci6n de equipos
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Cuadro No. 9 

PRESUPUESTO PARA LA UNIDAD DE COORDINACION 

DEL FPWlnOADE CAPACITACION 

Partldas 


91. Remunerecionee 

;-Coordlnador 

:-Asiatente 
:- Secretarla 

m-------------
:Unidad :Cantidad Preclo Total 
: de para en 
medida 5 anoa unitario US$ 

, 

ie-hoboa 
 70: 2,100 147,006

:mea-hoa 79 1,680 117,606
 
nees-boa 76 1,056 73,560
 

Subtotal reauneracionea 


:2. Bienee 

- odulo de oficina: 


Eacritorlo 

Silioa 

Sillao 

Archlvador 

o-
Equio de Oficina ycampo: 


Cosputadora notebook 

Ipreeora portatil

loclla,bolaa doreir,catre 


- Material de oficina: 
Material de computo 
Utilea de eacritorio 

Utilea de aaeo 


I..................................................... 


Subtotal bienea 


, 
: 

:unidad 

:unidad 

:unidad 

:unidad 

: 
:unidd 

:unldad 

:unidad 

,
 
:trimestre: 

: ea 

s
*en 


' a 

I 

3 

3 

6 

2 


2: 

2 

2 


26 : 

: 
60: 


:338,160
 

250 756 
156 450 
50 366 
26 460 

2,56 5,60 
se :1,60

256 50
 

125 2,500
 
5 3,66

50 3,600
 

......................
 

,
 

;3. Serricios
 
- Paaajea aereos 1 terreatrea 

Aereoa: coordinador 
aelatente 

Terretree: cordinador 
, aelatente

Viaticoe ysastoe de wisJe
 
Coordinador 

;alatecte 

Tarifes aerviclos publicoa

Telefono 

Luz,Iaia 


,-Consultoria
 

unided 

unidad 

unided 

unidad 


dies 

digs 


lea 

lensg 


Slat. de monitoreo del prolra: eatudio 

Evaluacion Intermedla :unidd 

Preparaclon de uatle.educativoalarea-tem 

Evaluacion final : unided 


55 150 8,250 
55 156 8,250 
55 66 3,300 
55 60 3,360 

385 66 23,100 
385 60 23,166 

66 360 18,600 
60 50 3,000 

1 l1,188 16,060 
1 12,500 12,500 
9 4,560 40,506 
1 15,00 15,606 

Subtotal aervicioa : '168,300 

:4. Geatoa adminletrtivos:i6Z.2,3: : 52,336 

*Total General 
 : 515,630
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locales de monitoreo. El costo de cada curso ha
 
sido estimado con base en cursos que incluyen
 
entrega de material de lectura impreso y super
visi6n de la unidad de coordinaci6n (que se encar
garA de tomar los ex~menes y realizar las evalua
ciones). El costo estimado de cada curso es de
 
3,150 d6lares y no incluye el costo de la separa
ta, que serA asumido por el participante. Los
 
materiales de lectura ser~n documentos producidos
 
por otras instituciones y que ya fueron validados
 
en diferentes municipios.
 

Difusi6n.- El m6dulo para esta actividad es la
 
campafta que se realizarA para la difusi6n masiva
 
de algunos temas a trav~s de medios escritos y

audiovisuales. El mayor costo corresponde a la
 
preparaci6n de afiches, tripticos o folletos tipo
 
tira c6mica de un par de hojas. El costo total
 
estimado para esta actividad es de 24,250 d6lares
 
por campafta.
 

Foro.- El m6dulo en esta actividad es el tema que
 
se programe debatir en p6blico. Por la naturaleza
 
del programa el foro requiere 6 personas: un mode
rador, un relator, un conferencista y tres pane
listas. El costo m~s elevado en este tipo de reu
niones corresponde a los materiales impresod a
 
distribuir entre el pblLco.
 

El Cuadro 10 (a, b, c y d) muestra el detalle de
 
los costos de cada una de estas actividades.
 

/
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Cuadro No. 10a
 

PRESUPUESTO UNITARIO PARA CAPACITACION
 
ACTIVIDAD: Taller 
 Modulo : 40 participantes
 

:Unidad Cantidad Precio Total
 
Rubros de
 

:Medida :Unitario
 

iA. Remuneraciones
 

I- Facilitador sem-hom 2 250 
 500 
- Coordinador local. :sem-hom I 200 200 
- Secretaria sem-hom 1 120 120
 

Subtotal A 
 820
 

B. Bienes
 

Utiles de escritorio :modulo 100
1 100
 
Material impreso :separata 120 10 1,200
 
Material didactico modulo 1 100 100
 

Subtotal B 
 1,400
 

IC. Servicios
 

* 
Pasajes:
 
. Terrestres :unidad 
 2 40 80
 
. Aereos :unidad 2 150 300
 
Alojamiento dias-hom 
 200 20 4,000
 
Alimentacion 
 :dias-hom 200 5 1,000 

,- Alquiler equipo audiovisual :dias 5 50 250
 

Subtotal C 
 5,630
 

Total general (A+B+C) : : 7,850 
--- S- 

* I I 
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Cuadro No. 
 10b
 

PRESUPUESTO UNITARIO PARA CAPACITACION
ACTIVIDAD: 
 Curso a distancia
 

:Unidad 
 :Cantidad 
:Precio 
 Total
Rubros 
 de
 
:Medida 
 :Unitario
 

I 

IA. Remuneraciones
 

S Supervisor
,- Coordinador regional :sem-hom
:sem-hom 	 1 250
2 	 250
200 
 400
Equipo local 
de monitoreo* 
 :equip-dia: 
 40 
 25 1,000
 

Subtotal A 	 , 
a 5165
 

,B • Bienes 
Utiles de escritorio 
 modulo 
 100 
 100
 

S Material Iimpreso (P/partic.):separatas: 
 ___ I......................	 5 

, 	 25 125I- Material didactico 	 5:ouo1200 


200
 
Subtotal B 
 425
 

,C. Servicios
I 
a 

I 

e- Pasajes:a

•Terrestres 
 :unidad :2a40:8
Aerosunidad
I---------------------------------------

,-	 a--- -- - - :2Viatcos supervisor 	 - - - -- - 150- - : 300a'dias 	 - - - 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
a 	 - - a--a 	 -----a 	 ------------50 :500 a 

'Subtotal 
 C 

a 

o 	Total general (A+B+C) 

2,5


e er lo ,Total 	 a aa------------------------------------------- i*aporte del gobierno local, - - -	 - un 	 - - equipo por provincia
 



--------------------------------------------------------------------
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Cuadro No. lc
 

PRESUPUESTO UNITARIO PARA CAPACITACION
 
ACTIVIDAD: Difusion 
 Modulo : campana

Unidad :Cantidad !Precio TotalRubros de 
Medida :Unitario f 

I------------------------------ - - - -:- - - --
 - - - 4-- - - - ----------I I 

:A. 	 Remuneraciones
I II 
Comunicador 	 sem-hom 1 
 250 250
 

'-	 DibuJante sem-hom 2 200 400
 
4 I 4II . .. I I 

Subtotal A 
 650:
 
I-----------------------------------
iB. Bienes
 

Utiles de escritorio 
 !modulo 
 1 100 100
 
- Material impreso lafiche 2 10,000 20,000

Material audiovisual modulo 1 1,000 1,000 

--------- --------- I---------- -------- ~ 
Subtotal B 
 21,100 

:C. Servicios 

'- PasaJes: 
Terrestres unidad 
 10 40 400
 

,-	 Viaticos Idia 30 20 600

Fletes: dos bultos por prv. Ibulto 
 20 25 500
 

,- Alquiler equipo audiovisual Idia 
 20 50 1,0001
 

Subtotal C 
 2,500'
 
-------------------------------- --------- ---------	 ----- ----- I 

Total general (A+B+C), 
 24,250

I I* I I I! 



--- ------------------------------------------------------------------------------------------

Cuadro No. 10d
 

PRESUPUESTO UNITARIO PARA CAPACITACION
 
ACTIVIDAD: Foro 
 Modulo : Tema
 

a----------------------------------------------------------------------------------------------------

:Unidad :Cantidad :Precio Total
 
Rubros 
 de
 

Medida Unitario
 

:A. Remuneraciones
 

Moderador sesion 1 100 100
 
Conferencista 
 sesion 1 200 200
 
Panelistas :persona 50
3 150
- Relator :sesion 1 100 10 

Subtotal A 
 450
 

B. Bienes-
a-a-a-a
 

Utiles de escritorlo modulo 
 1 50 50
 
Material impreso separata 1,000 2 2,000
 
Material didactico :modulo 
 1 100 100
 

Subtotal B 2,50
 

IC. Servicios a a.a 

- PasaJes:
 
I Terrestres :unidad 
 3 40 120
 
Aereos unidad 150
3 450
 

Viaticos 
 ada 3 50 150
 
I- Alquiler de local dia 3 100
Alquiler equipo audiovisual dia 100
1 1i@ 100
 

Subtotal C 
 92
 

Total general (A+B+C) 3,520
 

I 
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ANEIO :POBLACION OBJETIVO POR MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DR SAN MARTIN
 
A NIVIL DR CAPITAL DR PROVINCIA !DISTRITOS
 

Poblacion obJetlvo Total
 
mun-c-ploa -------------------------------------------------------------

,Alcaldes Funcionu. ihpleadoa :Personal Liderea Poblacion :Poblacion
 
Capital provincla/dlatrltoa :iegidorea :Hunica. :Hunicips. :Docente Comunale :Comunal :Objetivo
 

.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . I _. . .. . . I .. . . . .I .. . .. .
 

Capital de Provincia,: 644
 
;1. Tocacbe 15 is 51: 568 660
 
IA. 


12. Hariacal Caceres 15 6 118: 521 313
 
13. Huallaga 15 9 35: 254 202
 
:4. Bellavista 10 7 62: 123 281
 
'5.El Dorado 6 : 25: 171 123
 
16.Picota 
 91 5 30: 78 677
 
:7. San Martin 28 18 287: 432 217
 

15 4 42: 156 469
18. Las 

19. Rioja 15 7 93 354 611
 

:
h10. Hoobnba 20 6 126: 465 


Sub total capital de provincia : 141 : 72 : 183 : 3,121 : I: I: 4,117
 

I1B. Diatrltos por Provinclas 

30
 

1.Tocache 20 16 36
 
:2. Hariecal Caceres 24 12 36
 
:3. Huallaga 24 12 36
 

15 40
4.Bellavieta 25 

5.El Dorado 201 8 28
 

1 72
6.Picota 54 

164
17. SonHartin 65 39 


8.Lamas 680 21 8
 
19. ioja 48 24 72
 
i10. Holobamba 30 15 45
 

! .. . ... . .. .. . I. . . . I._ .. .. . . . . I:. . . . . . 

s:
I Subtotal1ditritos 310: 0 173 1 1 549 

Total General : 511 : 72 : 956 : 3,121 1 1 : 0: 4,666 


