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PREFACIO
 

Al t~rmino del proyecto de apoyo a la Secretarfa de Asuntos
 
Municipales que se conviniera conjuntamente con INCAE y por
un perfodo aproximado de siete meses, nos corresponde presen 
tar un informe final en el cual se resume nuestra experien
cia en el desarrollo del proyecto y se indican algunas con
clusiones que estimamos conveniente detallar. En un anexo 
se incluye copia de la documentaci6n generada por el proyec
to, tanto por nuestra propia participaci6n como tajnbi~n por
el equipo de INCAE y la colaboraci6n de contra parte corres
pondiente de SAMU. 

Debemos comenzar por indicar que las propias circunstancias
 
en que se cumpliera el proyecto, 
 tanto desde el punto de vis
 
ta de la complejidad propia del hecho 
de incorporar tres ins
 
tituciones distintas, 
 como por la fuente dinmica del proce

cambio enso de marcha en Nicaragua, del cual el funcionamien 
to del sistema municipal es parte integral e importante, sig
nific6 al mismo tiempo un estimulo a nuestro trabajo y 
un ne
cesario estilo de adaptaci6n a cambiantes situaciones 
en acti
 
vidades y prioridades, lo cual pensamos que se ha de reflejar

en este informe. En su preparaci6n, hemos usado la siguiente 
es tructura: 

I. Introducci6n: 
 Desarrollo nacional y desarrollo local.
 
II. Tensiones preyisibles en el desarirollo municipal del 

proceso actual de cafbio en Nicaragua. 
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III. 
 El aparato del Estado y el desarrollo municipal.
 

IV. Situaci6n y perspectivas de los actuales gobiernos 

locales. 

V. Conclusiones
 

VI. Indices de Anexos al informe final. 

I. INTRODUCCION: 
 DESARROLLO NACIONAL Y DESARROLLO LOCAL
 

El tema de la descentralizaci6n regional y local en el desarrollo 
de los paises del tercer mundo ha sido materia de frecuente discu 
si6n y frustraci6n en el medio latinoaraericano durante las dilti
mas ddcadas. Dentro de tema,este el rol especffico del gobierno 
y escalz. municipales en la definici6n y aplicaci6n de una estrate 
gia de descentralizaci6n, aparece normalmente relegado a un nivel
 
secundario por parte de instituciones de gobierno asl como por 
los medios aced~micos, generalmente m~s preocupados por los aspec 
tos macroecon6micos dominantes en las polfticas de planificaci6n
 
regional.
 

Las condiciones 
en que se cumple el proceso de transformaci6n so
cial en Nicaragua, desde el perfodo de insurgencia contra la dic
tadura somocista, pasando por el triunfo y la experiencia de los
 
dos primeros afios de gobierno popular, han permitido el desarro
lo de pricticas de descentralizaci6n basadas, m~s que en sofis
ticados modelos, en una nueva y dindinica realidad felizmente cap
 
tada por el gobierno, de modo de abrir perspectivas reales 
a la
 
participaci6n del pueblo en la definici6n y construcci6n de su 
-
destino. 
Esta es una situaci6n radicalmente distinta de la expe

riencia local o municip..l en otros paises latinoamericanos, don
de la funci6n y alcances de la gesti6n municipal tienden a enten
 
derse tan solo como una reivindicaci6n localista y obsoleta de
 
un pasado ya irrecuperable, frente a la racionalidad de un Estado
 
fuerte y centralizado. 
Y ello resulta en cierto grado comprensi
ble para aquel2as sociedades latinoamericanas donde predomina un
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modelo y estilo de desarrollo que se caracteriza por una decidi
da concentraci6n de actividades econ6micas industriales en den
sas Sireas metropolitanas, como tambidn en aquellos casos donde 
predominan sectores de exportaci6n de productos agricolas vonop6 
licos u oligop6licos bajo el sustento de un Astado burocr~tico y 
represivo. 
En tales casos, lo que realmente subsiste del ente y
funciones municipales en las apartadas provincias o departamen
tos rurales de esos paises, es solainente un simple vestigio de 
estructuras patriarcales con funciones rutinarias y locales de 
-

muy limitada importancia. 

Por ello, las reiteradas recomendaciones de expertos 
e institucio
 
nes in'Cernacionales, 
en especial cuando incluyen proposiciones 
que en lo administrativo, espacial y polftico plantean siguiera -
un modesto grado de devoluci6n del poder econ6mico y de decisi6n
 
a los organismos y poblaci6n de tales regiones y sectores poster
gados, caen 
por fuerza en el vaclo, o en la aceptaci6n tan s6lo
 
formal y ret6rica, por parte de clases dirigentes que mal pueden
 
aceptar un camino que afecte sus 
presentes condiciones de injus
to predominio.
 

Incluso al nivel local, cuando existe una 
situaci6n de desigual
dad en la posesi6n de recursos, en particular respecto de la pro
piedad de la tierrase termina por dar paso a una clAsica alianza
 
entre grupos de poder de base agraria y burocracias locales, con. 
la consecuente explotaci6n de los 
sectores sociales m~s posterga
dos, no obstante que en este caso en la apariencia se produce una
 
manifestaci6n de gobierno y resoluci6n a nivel local. 
En otros
 
t6rminos, si no 
median cambios de orden estructural en estas so
ciedades, de modo de abrir paso a un modelo de integraci6n poll
tica, social y econ6mica que plantee una profunda transformaci6n
 
de la situaci6n concentradora y excluyente descrita, como 
en el
 
caso concreto de Nicaragua, las ideas de descentralizaci6n y go
bierno municipal no pasan de ser formulaciones tecnocr~ticas de
 
corto alcance. 
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De acuerdo con 
lo anterior, nuestra experiencia en este proyecto
 
ha partido po destacar la condici6n revolucionaria del proceso
 
nicaraguense. Ello ha significado que a los objetivos normales
 
en una estrategia de desarrollo y descentralizaci6n regional, 
-

que buscan por ejemplo una activaci6n de la vida econ6mica local
 
o rural, se agregan aquf 
un juego de objetivos sociales, polifti
cos y administrativos que se definieran en el Programa Econ6mico
 
de Austeridad y Eficiencia como 
"una transformaci6n popular, de
mocrdtica, gradual y nicaraguense, a un ritmo de marcha coherente,
 
que maximize el bienestar social 
a los desposefdos, de acuerdo a
 
las realidades objetivas del pals". 
 Por lo tanto, no s6lo se tra
 
ta aqur de "un cambio de guardia", sino tambidn de la negaci6n de
 
ciertas caracterfsticas b~sicas en la estructura de la sociedad
 
previamente controlada por los sectores sociales integrados con 
-

el somocismo, negaci6n que se afirma con la experiencia participa
 
toria del pueblo de Nicaragua junto a su nuevo gobierno, los que
 
en conjunto estgn afrontando un cuadro de limitaciones y obst~cu
los, asl 
como de desaffos y estfmulos que caracteriza la situaci6n
 
reciente, sobre la cual pasamos a dar una breve revisi6n en cuanto
 
ella condiciona y define la pr~ctica descentralizadora y de gobier
 
no local.
 

I. TENSIONES PREVISIBLES EN EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL PROCESO AC-
TUAL DE CAMBIO EN NICARAGUA
 

A. Tensiones Econ6micas 
1. La diffcil situaci6n econ6mica, que va a durar bastante
 

tiempo, produce:
 
a. una polftica de uso de recursos 
enfatizando
 

1) austeridad
 

2) producc-6n; y
 

b. demandas para el uso de recursos del Estado para ha
cer .las inversiones que el sector privado deja de ha
cer.
 

2. Esto resulta en una tendencia de reducir 
(o por lo menos
 
de no aumentar) inversiones sociales en:
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a. 	infraestructura humana municipal
 

b. 	obras municipales (y servicios)
 

Estos son los elementos b~sicos para fortalecer el gobier
 
no local y su apoyo popular, que se basa en:
 
a. 	su capacidad de responder directamente a ciertos pro

blemas,
 

b. 	su capacidad de gestionar la soluci6n de otros, y
 
c. 	su capacidad de canalizar recursos 
a la comunidad pa

ra su uso.
 

Entonces, el elemento clave de desarrollo local tradicionalmen 
te --recursos centrales -- no se transfiere por la prioridad 
dada a otras actividades, y por tanto el gobierno local se en
cuentra con m~s dificultades. Son m~s dificultades porque el 
pueblo ahora se expresa mas claramente, pero el gobierno local 
no puede responder. Regresaremos luego a este punto. 

Esto -- la baja prioridad de inversiones municipales dado la
 
orientaci6n a producci6n y austeridad 
-- crea la necesidad, y
 
las condiciones polfticas dan la posibilidad de un campo de 
-

acci6n mayor por parte del gobierno local, multiplicando sus
 
pocos recursos atrav~s de la participaci6n directa de la pobla
 
ci6n, mayor coordinaci6n y mayor eficiencia. El gobierno en
 

esta situaci6n tiene un papel critico en el impulso a la efi
ciencia y coordinaci6n, y en ser un canal (e impulsor) de la
 
participacin popular. Cabe sefialar aquf que esto requiere
 
que el gobierno local tenga un mfnimo de recursos para multi
plicar, y una unidad polftico-administrativo para hacerlo.
 

B. 	 Tensiones Polfticas
 

Como ya es costumbre decir, las JMR son la "cara de la Revolu

ci6n". Es a travs de su funcionariento que la poblaci6n ve 

-- y juzga -- el exito y comportamiento del gobierno. Eso ha

ce tambi~n que las crfticas a su funcionamiento puedan ser 
to

madas 
como crfticas al gobierno. Pero pensamos importante 

distinguir dos situaciones. 
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Primero hay muchisimos problemas concretos a nivel local. La 
mayor participaci6n que ha traido la revoluci6n significa que
 

las muchas demandas que siempre existfan ahora pueden ser es

cithadas, pero no necesariamente resueltas. Esto produce una
 

situaci6n en la cual es natural tener demandas, crfticas, y 

conflictos, pero que en su mayorfa no soii en contra del go

bierno.
 

Cabe sefialar aquf que este problema se ha presentado menos de
 
lo que esperabamos en base a nuestras experiencias previas. 
Adem~s, cuando presente, ha sido casi siempre limitado al go
bierno local, o a algdn ministerio, por no llevar a cabo la
 

polftica gubefnamental. Atribuimos la ausencia relativa de 
conflictos sobre el no mejoramiento de condiciones locales a
 

tres factores: la ausencia de una gran clase media con una
 

ideologfa y experiencia consumista desarrollada, segundo la
 

conciencia en la mayor parte de la poblaci6n sobre la guerra
 

agn reciente, y tercero el papel del Frente Sandinista de Li
beraci6n Nacional y otros explican las limitadas posibilidades
 

de respuesta del gobierno y la economla actuales.
 

El segundo tipo de tensiones polfticas se basa en una oposi
ci6n polftica en contra del proceso, que recibe de los go

biernos municipales mas opciones para criticar al gobierno 

central y al proceso. Esta oposici6n estA lista para aprove

char cualquier problema local concreto y proyectarlo al nivel 
nacional. El desarrollo de los gobiernos municipales le da 

asf 136 posibles centros de oposici6n, sea por problemas eco
n6micos, administrativos, morales, personales. etc.
 

Estas crIticas hacen parte de las tensiones en el desarrollo 

del proceso que con la perspectiva de descentralizar y forta 
lecer a los gobiernos municipales, se debe resistir tenden

c1as de cortocircuitarlos por soluciones centralistas o por 

identificar "crfticas" con la oposici6n. 
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Es importante de continuar aceptando la crftica como un ele

mento importante de la participaci6n de la poblaci6n favora

ble al proceso, y como un llamado a atenci6n acerca de proble
 

mas reales.
 

C. 	 Tensiones Sociales 

Hay ciertos cambios sociales que son partes importantes de la 

Revoluci6n Popular Sandinista, y que crean tensiones en el pro 

ceso de desarrollo de los gobiernos municipales. La Revolu-

ci6n ha elevado a posiciones de direcci6n a fracciones y niem

bros de clases que no hablan tenido tales posiciones en el pa

sado. De clases oprimidas en todos los sentidos, han pasado 

a participar en el poder polftico, sin casi ninguna experien

cia o preparaci6n, y los que antes asumlan estos papeles han 

sido puestos afuera. Este cambio se encuentra en su mas fuer 

te en los gobiernos locales. 

Esto produce por lo menos tres tipos de tensiones sociales: 

1. 	 A nivel local, hay tensiones entre los obreros y campesi
nos en las Juntas y los miembros de las clases mas altas; 

2. 	 Dentro del Estado, donde la JMR sufri6 el cambio mas radi 

cal, puede haber tensiones con los funcionarios y tdcni

cos que en general son de las clases medias y altas; 

3. 	 El conflicto ciudad-campo toma formas polfticas nuevas y 

mas claras: 

a. 	 Entre Managua y el resto del pafs; 

b. 	 Al nivel local, donde, 

1) 	si el gobierno local continda no respondiendo a
 

las necesidades de las comunidades rurales, ahora 

recibe una crftica m.Ss fuerte de los organismos 

de masa de las comunidades; 

2) 	 si el gobierno local se orienta para las priorida

des en las comarcas y en el campo, recibe la opo

sici6n (o crftica) de los sectore: urbanos, que 

por 	su ubicaci6n y concentraci6n son mas vocales.
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Cabe selialar aqul otro aspecto de cambio social actual que 
aparentemente ha tenido menos influencia en las JMIR:nos re 
ferimos al hecho que la participaci6n de mujeres y jovenes 
es mas bajo en las JMR que en la Revoluci6n en general. Pue 
de deberse a que son llamados a otras tareas, menos precian 
do el gobierno municipal, o por una migraci6n de los jove
nes o por respeto tradicional a un estructura patriarcal. 
Nosotros 
no tenemos ninguna explicaci6n, pero querlamos se
ialar el hecho para consideracifn. 

III. EL APARATO DEL ESTADO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL 

Como se mencionara anteriormente, el proceso de encambio marcha 
envuelve transformaciones tanto a nivel de la estructura y rela
ciones de producci6n, como tambidn en el car~cter del nuevo Esta
 
do, de modo de incorporar plenamente 
a los sectores mayoritarios
 
del pals a las nuevas tareas, 
a partir de un esfuerzo extraordi
nario por superar los problemas propios de la reconstrucci6n. En
 
este sentido, interesa analizar la relaci6n entre las estructu
ras estatales y la estrategia especffica de descentralizaci6n e
nunciada en sus llneas m~s generales en el propio Programa Econ6
 
mico de Austeridad y Eficiencia. Esta estrategia en sl misma no
 
resulta mayormente distinta de aquellas planteadas por t6cnicos 
y expertos 
en esta materia en el medio latinoamericano. Lo que I&
 
distingue, en 
nuestra opini6n, es la voluntad polftica real de 
su aplicaci6n, sin duda como resultado del propio proceso trans
formador que caracteriza a Nicaragua, aplicaci6n que sin embargo
 
comienza a producir signos de actuales o previsibles problemas
 
que es necesario identificar y discutir.
 

La estrategia de descentralizaci6n aparece por una parte concebi
da en tdrminos de la regionalizaci6n - departamentalizaci6n - de 
las inversiones productivas y sociales, a partir de una planifica
 
ci6n desde las estructuras centrales de gobierno. 
Por el otro la
 
do, y simultgneamente, la estrategia propone un fortalecimiento
 
del regimen municipal, muy ligado a una dinamizaci6n de diversas
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formas de organizaci6n y participaci6n popular. En principio, 

ambos procesos concurren al objetivo comln de un desarrollo na 

cional m~s equilibrado y justo en tdrminos econ6micos y espacia 

les. En su aplicaci6n, sin embargo, requieren de condiciones a 

niveles tanto central como local que implican capacidades de ges 

ti6n y coordinaci6n, para las cuales se tienen situaciones desi

guales por parte del segundo nivel. En efecto, y por explica-

bles motivos, es al nivel central donde se ha dado un mayor di

namismo, concentraci6n de recursos y capacidade s por parte del 

aparato estatal. Como consecuencia, y derivado de la dramtica 

presi6n por una r~pida reactivaci6n de la economfa del pafs, 

podrfa darse una situaci6n similar a ia de otros parses latinoa

mericanos, donde los planes de descentralizaci6n se arr.nivan o
 

postergan en base a la prioridad que toman objetivos diversos de
 

eficiencia econ61 ica o responsabilidades financieras externas, o 

bien presiones tecnoburocr~ticas de entidades de gobierno celosas 

de sus prerrogativas y, por lo tanto, de vocaci6n autoncmista. 

Hasta ahora, el nivel local aparece parcialmente respaldado por 

dos estructuras de coordinaci6n y apoyo: primero, por el crecien
 

te funcionamiento a nivel departamental de instancias de estudio
 

y coordinaci6n donde las delegaciones de las instituciones centra
 

les deben buscar formas de articular sus programas y proyectos,
 

lo que incluye formas de informaci6n y discusi6n con representan
 

tes de los gobiernos municipales y de las organizaciones de base;
 

segundo, por la acci6n constante de SAMU como instituci6n direc

tamente responsable del funcionamiento de las Juntas Municipales
 

de Reconstrucci6n y de sus organismos administrativos, lo que ha
 

permitido importantes avances en materias de organizaci6n, capa

citaci6n y gesti6n de parte de aquellas, asl como un permanente
 

estimulo en sus relaciones con las organizaciones de base. Con
 

todo, tendencias al autonomismo sectorial de los organismos cen
 

trales, y la subsistencia de una excesiva dependencia de los en

tes municipales respecto del poder central por falta de recursos
 

o de facultades de decisi6n, configuran una situaci6n a veces 

ambigua o indefinida, la cual creemos debe corregirse r~pidamen 

te, sobre el principio de una racional divisi6n de responsabili 
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dades en el conjunto de estructuras que conforman el aparato 

estatal, con el objetivo de obtener una maxima y responsable 

participaci6n de la poblaci6n en las tareas nacionales y su 

expresi6n local o territorial, en una etapa vital para la a

firmaci6n del actual proceso de cambio en Nicaragua. Nos pa 

rece que SAMU tiene al respecto una funci6n de extrema impor

tancia en contribuir a tal clarificaci6n, asi como en la pros 

pecci6n de los problemas y posibilidades a corto plazo que en 

frentan el conjunto de municipios del pafs y sus autoridades. 

En la parte siguiente de este informe, entramos a formular al 

gunas observaciones pertinentes al funcionamiento directo del 

gobierno y administraci6n municipales, cuya mejor resoluci6n 

es parte indispensable en la correcta respuesta al problema 

reci~n sefialado. 

IV. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LOS ACTUALES GOBIERNOS LOCALES 

Tenemos una impresi6n general muy positiva de las Juntas Municipa

les de Reconstrucci6n despu~s de siete meses de estudio y trabajo 

con algunas de ellas y SAMU. Estgn compuestas por personas muy di 

n.micas y dedicadas, tanto en su trabajo administrativo como en 
t~rminos de una visi6n de una sociedad mas justa y democrtica. 

En esta parte vamos a resumir nuestra informaci6n y recomendaci6n 

en cuanto a la situaci6n actual de los gobiernos locales. No tra 

taremos de hacer una descripci6n completa, sino de enfocar sus ca 

racterlsticas y problemas principales y de sugerir para considera 
ci6n algunas lineas de acci6n. La discusi6n se divide en seis 

secciones: el desarrollo de las JMR; diferencias entre las JMR de 

las cabeceras departamentales y de los otros municipios; recursos 

humanos; recursos financieros; relaciones con entes estatales; y 

relaciones con organismos de masas. En todos los temas, tratare

mos de enfocar situaciones sistmicas y generalizadas y no los 

problemas de una u otra JMR. Como tal, las observaciones aqui 

incluidas son ofrecidas no en un sentido negativo, sino con el 

afgn de contribuir al mejoramiento del sistema municipal. 



a) Desarrollo de las JMR 

En t~rminos generales se puede dividir la historia de las JMR
 

en tres grandes fases: una fase inmediatamente despu~s del 
triunfo (que en algunos casos empez6 ya durante la insurrec

ci6n) cuando las tareas principales eran de formar una auto
ridad local capaz de restablecer el funcionamiento los servi
cios b~sicos, y de representar la victoriosa unidad nacional; 

una segunda fase de reconstrucci6n y reactivaci6n, que ya es
tS basicamente terminada; y una tercera fase, todavia no cla

ramente definida, pero caracterizada por la administraci6n 
normal y la intensificaci6n del desarrollo polftico econ6mico 
y social. Estas son las fases a nivel nacional, aunque en mu

chos municipios se pas6 de la primera directamente a la terce

ra, pero sin el beneficio del apoyo de la polftica nacional, 

orientado en ese momento a las tareas de la segunda fase. 

El cambio en fases implica en general una crisis en la JMR 
con la formulaci6n sobre ellas de nuevas demandas 1o que a su 

vez ha llevado a la sustituci6n de bastantes Juntas. Esta si 

tuaci6n tuvo muchas causas concretas, pero a nuestro juicio 

la mas importante ha sido la imposibilidad en cual algunas -
JMR se encontraron de responder adecuadamente a los muchos 
problemas y demandas presentadas al gobierno local, una impo 

sibilidad que ha ocurrido a veces por falta de apoyo del go

bierno central, pero especialmente por falta de una relaci6n
 

de apoyo mntuo suficientemente estrecha con los organismos de
 

masas. Cuando ha habido sustituci6n, los nuevos miembros nor

malmente fueron escogidos a travs de los organismos de masas,
 

un proceso que ha fortalecido su interrelaci6n. 

A pesar de las sustituciones de la JMR que han habido, encon
tramos que la mayorfa de los miembros actuales de las JMR han 
sido miembros desde antes de Septiembre de 1979, por lo menos 
en el 30% de la JMR encuestadas. Esto puede significar que
 

se han adaptado bien a los cambios de tareas durante los dos
 

afios trascurridos, o puede significar en algunos casos que to

davfa no se ha hecho una renovaci6n necesaria de la JMR.
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Deberfa considerarse una definici6n de la "carrera" de miem

bros de las JMR. El proceso de selecci6n y sustituci6n vie

ne siendo hecho a travs de los organismos de masas en con

junto con los CDD, pero no estA claramente definido. El mo 
mento de sustituci6n se presenta por lo general como una cri 

sis inesperada en la junta. A nuestro juicio, dsta resulta 

en gran parte de la falta de un plazo de t~rmino claro para 
la Junta; por ejemplo, el miembro de la Junta, al encontrax

se en un trabajo frustrante, conflictivo y duro, con un hori 

zonte sin imite (hasta 1985), decide en un mal momento por 

renunciar. Este problema se podr~a reducir con un proceso 
peri6dico de ratificaci6n por la poblaci6n que, por ejemplo, 
una vez al afio le permite a los miembros de la Junta ser re

confirmados o cambiados, estrechando sus relaciones con los 

organismos de masa, y tambidn permitiendo salir miembros que 
lo des-ean. Finalmente, se deberfan considerar mecanismos pa

ra capitalizar la experiencia de las personas que salen de 
las Juntas, manteniendo su integraci6n en el proceso y estruc 

turas politicas. 

b) Diferencias entre Cabeceras Departamentales y Otros Municipios
 

Hay una diferencia grande entre las condiciones de las JMR de
 
las cabeceras departamentales y las de los otros municipios. 

Hay diferencias en t~rminos de recursos hui-anos (ver secci6n 

siguiente mds abajo), recursos financieros y tdcnicos, etc.; 
y es en las cabeceras departamentales donde se encuentran las 
delegaciones ministeriales. Est6 dltimo posibilita la rela

ci6n m~s permanente que las JMR-cabeceras tienen con los dele
 

gados ministeriales.
 

Hemos encontrado una diferencia marcada en la idea que tienen
 

los coordinadores acerca del papel de la JMR. Los de las ca
beceras piensan en tdrminos de la JMR como representante de 

la JGRN y del pueblo, de coordinar, dirigir o ser rector de 
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las delegaciones en su territorio. Los coordinadores de otros
 

municipios acostumbran hablar de la JMR como encargadas de los
 

servicios locales, defensoras de los intereses del pueblo, y
 

canal de representaci6n entre el gobierno central y el pueblo;
 

normalmente no se ven a un nivel igual o superior al de los 

ministerios.
 

Estas perspectivas corresponden en parte a la situaci6n de he

cho existente: las JMR de las cabeccras son tratadas como re

presentantes de su departamento, en cuanto se toma las otras
 

como solamente municipales. En tdrminos generales esta situa

ci6n parece adecuada, en el sentido que los coordinadores de
 

las cabeceras normalmente tienen m~s facilidad, capacidad y a

poyo t~cnico para representar los intereses departamentales.
 

Pero es importante reconocer que los problemas y el trabajo 

que mds se presentan para el coordinador de la JMR-cabecera 

son los de su municipio, como cualquier otro coordinador. En
 

tonces, es importante que el coordinador de la Junta-cabecera
 

represente en realidad a su departamento. La Intermuricipal
 

tiene un papel politico fundamental en este sentido, aderns 

de sus otras razones Oe ser. La Intermunicipal es el mecanis
 

mo que mantiene presente en la mente del coordinador de la ca

becera los problemas de los otros municipios. Ademns s6lo al
 

formarse una Junta Intermunicipal, se garantiza la condici6n
 

de representantes departamentales a coordinadores de otros mu

nicipios aparte de la cabecera se les da a todos su legitimi

dad a este nivel. Este poder de representaci6n en nombre del
 

departamento deberfa ser reconocido por la JGRN.
 

c) Recursos Humanos
 

Como ya lo indicaramos, los miembros de las JMR son personas
 

muy dedicadas que se han mostrado capaces de aprender y empren
 

der actividades sobre los cuales no tenfan experiencia antes.
 

zC6mo son estas personas?
 

En base a datos de 39 municipios (30% del total de 136), y de
 

impresioaes de muchos otros, podemos decir que ha habido un
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cambio completo del personal del tiempo de Somoza. 

1. 	En relaci6n de la JMR Cde 3 6 5 personas), ningdn miem
bro trabajaba en las alcaldfas somocistas. Esto signifi 
ca que estas pTrsonas no tenian ninguna experiencia en 
gobernar o administrar un municipio, y han tenido que a
prender todo. 

2. 	En relaci6n a los empleados municipales, se encuentran en
 
estos municipios solo dos personas (1%) que trabajan an
tes 	en la alcaldla -- los dos son ingenieros. 

3. 	El cambio ha sido completo, no s6lo en tdrminos de perso
nas, sino tambidn de las clases soiales representadas en 
el gobierno local. En los 39 municipios encuestado , 60% 
de los miembros de las JMR son obreros o campesino, (50% 
campesinos, 10% obreros). Esto ayuda a explicar y refor
zar 	 la necesidad de programas de capacitaci6n. 

4. 	 A su vez esta composici6n social se refleja en la forma
ci6n escolar de los miembros. En general, ellos tienen
 
un promedio de educaci6n primaria (no completa), aunque
 
en las JMR de las cabeceras departamentales el promedio
 
es de educaci6n secundaria (no completa). Una vez mrns, se 

ve la imortancia de programas de capacitaci6n.
 

5. 	 Como 'teciamos anteriormente, la participaci6n generalmen
te alta de las mujeres y j6venes en el proceso revolucio
nario, no se ve reflejadq en las JMR. Solo 15% de los 
miembros son mujeres. En relpci6n a la edad, la mayor 
parte de los miembros en las cabeceras departamentales se
 
encuentran entre 35 y 50 afios, en cuanto en los otros mu
nicipios el porcentaje entre 25 y 34 ahos es casi igual 

al de entre 35 y 50.
 

Hemos visto la necesidad de programas de capacitaci6n que re
sulta del cambio completo de personal en los gobiernos locales; 
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los que tenfan experiencia antes no trabajan hoy en los qo
biernos, y los que hoy est~n, entraron sin tal experiencia,
 
y vienen de clases sociales a las que este tipo de trabajo
 

era vedado.
 

Hay un problema arn mis fundamental que la falta de experien
cia del personal.del gobierno local: hay muchas municipalida
des que ni siguiera tienen el ntcleo de personal mfnim-o para
 
mantener su trabajo b~sico. 
Esto resulta de la falta de in
gresos suficientes para pagarles. Sin este personal mfnimo, 
no se pueden dar los servicios bgsicos, ni mucho menos hacer 
el trabajo polftico de representaci6n del pueblo, gesti6n de 
sus problemas, etc. 
 Se deberla dar alta prioridad al garanti
 
zar una estructura de personal b~sica.
 

Con esto se pueden garantizar las funciones administrativas, 
pero ello no es suficiente. Hay muchos casos en los cuales 
hay este mfnimo de personal, pero por ser compuesto de los 
propios mieinbros de la JMR, su trabajo polftico-directivo no 
se cumple bien. De hecho, 90% de los miembros de las JMR son 
funcionarios administrativos Cde la JMR) de tiempo completo. 
Esto crea demandas excesivas sobre los miembros. La presi6n
 
de demandas de trabajo polftico-directivo de la JMR, trabajo 
administrativo de funcionario, y/o a veces trabajo politico 

como responsable local del FSLN, no les permite cumplir cabal 
mente con sus responsabilidades. La experiencia indica que 
es el trabajo de Junta el que sufre primero. Noventa porcien 
to de los miembros de las JMR sufren estas demandas, Creemos 
importante garantizar tanto las funciones polftico-directivo 
como las administrativas. A largo plazo esto significa el te
 
ner personas diferentes con cada responsabilidad; entre tanto
 
se deberfa especificar bien ambos tipos de funciones y velar 

por ellas.
 

d) Recursos Financieros 

Hay grandes variaciones en los ingresos locales, que corres
ponden a la variaci6n en gastos locales; 
es decir los gastos
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son completamente limitados por ingresos. No hay en este mo

mento un proceso de endeudamiento de las municipalidades, y 

del mismo modo, cuando no hay dinero suficiente para pagar un 
equipo mfnimo de personal, o unas pocas obras pequefias, no 
hay ni personal ni obras. Como indicaramos anteriormente, es 
importante conseguir los fondos necesarios para mantener el 
equipo de personal mfnimo -- sin eso no puede haber gobierno 
local -- y para algunas obras o actividades que permitan la 
consolidaci6n mtua del gobierno local y de los organismos de 

masas. 

Actualmente el problema mayor en la captaci6n de impuestos es 
el no pagar los impuestos adeudados por empresas del sector 

APP. Su valor varfa entre municipios, pero equivale a un pro
medio de 30% de los actuales ingresos locales. Esto signifi
ca un subsidio de 30% de los ingresos municipales a estas em
presas. Hay tambi~n algunos problemas en captar impuestos de 

comercio o de otros sectores, como algunos terratenientes de 
Boaco y Chontales. 

e) Relaciones con Entes Estatales 

Las relaciones con entes estatales y. fueron discutidas en par 
te mis arriba. AquI sefialamos solamente el hecho que los con
flictos principales han sido con las instituciones que constru 
yen infraestructuras ffsicas -- MICONS, INAA, INE -- los que 

tienen los recursos necesarios para responder a los problemas 

materiales m~s b~sicos de los municipios. 

Estos problemas y otros se han visto aliviados por la coopera
ci6n desarrollada en los CPCR y Consejos Departamentales de -

Planificaci6n, pero es importante consolidar un poder de in
fluencia sobre las actividades de los entes estatales por par
te de las JMR organizadas lo que a su vez requiere una descen
tralizaci6n del poder de decisi6n a las d elegaciones departa

mentales y la unificaci6n de voz de las JMR. 
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f) Relaciones con Organismos de Masas 

Hemos encontrado mucha buena voluntad de trabajar con los 
or
ganismos de masas, con muchos ejemplos positivos de criterios 
para obras cambiados por su participaci6n, o de recursos mul
tiplicados y proyectos hechos por la cooperaci6n entre organis 
mos de masas y JMR. Se ha aprendido en muchos municipios que 
las JMR y los organismos de masas se fortalecen mejor cuando 
se fortalecen mutuamente. 

Pero hemos encontrado que muchas vaces las relaciones entre e
llos son muy informales, en base a contactos personales entre
 
dirigentes. Creemos importante crea:: y garantizar canales de
 
participaci6n b~sica. Especfficamente, se deberfa garantizar
 
la informaci6n de la poblaci6n a travs de informes frecuentes
 
completos y claros, 
asl como de "caras al pueblo" peri6dicas,
 
y garantizar el derecho y posibilidad de la poblaci6n organiza
da de participar en la determinaci6n de prioridades municipales 
a travs de estructuras como los Consejos Consultivos y Conse
jos Populares de Desarrollo Aunicipal que se han venido ensayan 
do en varios municipios del pals. 

V. CONCLUSIONES 

De la consideraci6n general de los temas que hemos tratado en las 
cuatro partes anteriores de este informe, pensamos que puede con
cluirse en los siguierntes aspectos principales que conciernen al 
pr6ximo futuro del sistema municipal y a las responsabilidades y 
tareas de la Secretarla de Asuntos Municipales: 

- La compleja coyuntura por la que pasa en la actualidad el pals, 
significa una seria contracci6n de los recursos de inversi6n y 
funcionamiento ordinarios disponibles para las tareas municipa 
les. Sin embargo, esta situaci6n no debe entenderse como un 
freno en el proceso de cambio en curso. 
Muy por el contrario,
 
el municipio y su Junta  por su directa relaci6n con las bases
 
de sustentaci6n del regimen 
- puede y debe constituirse en fac
tor de primera importancia en la generaci6n de un mayor dinamis 



mo social, econ6mico y politico, a la vez que oriente su que
hacer a la generaci6n de recursos nuevos o alternativos, apo
yado en una acci6n bien coordinada con las demos estructuras
 

de gobierno y con el pueblo organizado; 

En este sentido, y dejando muy en claro la importancia que a 
escala municipal tienen el cumplimiento de tareas de servicio 
localesiel disefio de proyectos de desarrollo prioritarios pa
ra los municipios, debe selialarse cano urgente una consolida
ci6n de la funci6n de gobierno de las JMR, la que tiende 
a
 
veces a confundirse con las responsabilidades y tareas antes 
mencionadas. Lo dicho requiere, junto a un nItido reconoci
miento de esta funci6n de gobierno dentro de la estructura 
del Estado, el asegurar para el municipio cuadros dirigentes
 
bien preparados y en condiciones de concentrarse en la labor
 
fundamental de organizar, expresar y representar al pueblo al
 

nivel local;
 

Pero, no basta atender las diversas tareas indicadas con la 
s6la existencia de un buen gobierno municipal. Ya se ha di
cho 	que no puede suponerse una exclusiva generaci6n local de
 
todos los recursos necesarios para el desarrollo municipal.
 

Al respecto, la capacidad de respuesta del gobierno municipal 
enormes tantoa las tareas polfticas como materiales que en

frenta, depende en parta primordial de la correcta soluci6n 
de dos condiciones: 

a) 	 del poder de decisi6n real de las instituciones sectoria
les del Estado en los niveles regional, departamental y 
local, combinado con el grado de influencia efectiva que
 
se reconozca a las JMR en la preparaci6n, decisi6n, ejecu 
ci6n y vigilancia de los programas nacionales en su expre 
si6n local, para lo cual la contribuci6n de SAMU es de la 
mayor importancia en su doble papel de coordinaci6n y ca

pacitaci6n de las JMR. 
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b) 	del perfeccionamiento y voluntad de interacci6n de las
 
JMR con las organizaciones de base locales, cuya decisi
 

va participaci6n debe buscarse y asegurarse en todas las
 
etapas conducentes a la materializaci6n de aquellos pro

gramas estatales, asf como en la generaci6n de otros corn 
plementarios de origen local. 

Conviene indicar aquI, que el gobierno municipal al cumplir 
asl sus funciones de modo de lograr variadas interacciones 
en direcci6n tanto hacia las instancias centrales de gobier
nos como hacia la poblaci6n local, debe convertirse en agente 
vigilante de posibles deformaciones centralistas, sectorialis
 
tas 	y burocrticas, a la par que evita por tal camino simila

res 	problemas a nivel de los propios organismos municipales. 

Pensamos por Ciltimo, que es del caso agregar un grea especffi 
ca ms que debe atenderse prontamente respecto del desarrollo 
municipal, por parte conjunta de municipios, organismos cen
trales y organizaciones de base. Se trata de lograr las condi 
ciones necesarias para un definido y ordenado crecimiento de 
los 	centros poblados y su respectivo entorno territorial, de
 
modo de avanzar desde ya en su consideraci6n y estudio para e
vitar errores y costosas modificaciones posteriores. Una cla
ra polftica de desarrollo espacial para cada municipio no re
quiere tanto de recursos nuevos, camo de una consideraci6n o
portuna y realista a partir de los legitimos intereses locales. 

Managua, Septiembre 15, 1981. 

elz.
 


