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PRESENTACION
 



En las Termas de Jahuel, Chile, se llevaron a cabo 
entre el 6 y 10 de mayo de 1991, el Seminario/Taller y 
el Simposio internacional "Nuevas Estrategias 
Municipales frente a los desaff,s del Desari ollo 
Local". Su objetivo central fue la discusi6n de polfticas 
y estrategias que permitan )a definici6n de un rol mis 
activo y eficaz del Municipio en el contexto de las 
nuevas democracias latinoamericanas propiciando su 
modernizaci6n para potencializarlo como: a) agente 
promotor y dinamizador de la economfa local; b) 
proveedor eficiente de servicios de infraestructura 
bisica y, c) facilitador de la intervenci6n de los agentes 
privados del desarrollo local. 

El evento se organiz6 como Seminario/Taller para 
incentivar al mdiximo el intercambio de experiencias y 
el debate libre entre los participantes, e incluy6 un 
Simposio que permiti6 una difusi6n mis amplia de las 
conclusiones del taller. 

La pre,- raci6n de este importante encuentro estuvo a 
cargo del Proyecto de apoyo institucional del gobierno 
de Holanda al Centro Latinoamericano de 
Capacitaci6n y Desarrollo de los Gobiernos Locales 
IUI A-CELCADEL (DSO) con el patrocinio de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desakrollo 
Internacional (AID), a travds de la Oficina Regional de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de Sud Amdrica y de ]a 
Representaci6n de la AID en Chile. Ademfis, la 
Corporaci6n pare la regionalizaci6n de Chile 
(CORCHILE) y la Pontificia Universidad Cat6lica de 
Chile auspiciaron el evento. 

Para el Capftulo Latinoaiericano de la Uni6n 
Internacional de Municipios y Poderes Locales 
(IULA) y el Centro Latinoamericano de Capacitaci6n 
y Desarrollo de los Gobiernos Locales (CELCADEL) 
es tema de constante preocupaci6n la grave crisis que 
actualmente enfrentan los pueblos de Am6rica Latina 
y la carencia de recursos financieros, t6cnicos y 
humanos existente. Por tanto, IULA/CELCADEL se 
ha planteado corno objetivo fundamental la bfisqueda 
urgente de soluciones que se orienten hacia ]a 
descentralizaci6n polftica y administrativa para la 
consecuci6n de un municipio din6mico y aut6nomo. 
Entonces, el rol municipal actual seri el de recoger las 
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iniciativas y acciones de la comunidad organizada 
tomando en cuenta al sector privado para que participe 
activamente compartiendo con el municipio las 
responsabilidades que el ,mbito local demanda, 
evitando el paternalismo e impulsando una acci6n 
conjunta y concertada. 

En esta perspectiva, se hace necesaria la discusi6n para 
la implementaci6n de novedosas polfticas y estrategias 
para el desarrollo en el nivel local, constituy6ndose la 
definici6n de las mismas en un reto prioritario que 
debe ser afrontado en tdrminos inmediatos. 

Finalmente, es importante recalcar que los profundos 
cambios -demnocrticos y descentralizadores- que, hoy 
en dfa, experimenta nuestra sociedad, deben posibilitar 
procesos de modernizaci6n ydesarrollo institucional 
de las municipalidades, concebidos como un cambio de 
actitudes que permita un mejoramiento de las 
habi'lidades gerenciales locales para lograr una mayor 
participaci6n ciudada~ia a travs de las organizaciones 
comunitarias, de los empresarios privados y de otros 
agentes que hagan realidad fa democracia yel 
desarrollo locales. 

Jaime Torres Lara William H. Yaeger III 
Seceta ,o Ejecutivo de IULA Director 

Director de CELCADEL Oflcina Regional de Vivienda 
y Desarrollo Urbano para 

Sud AmErica (USAID) 
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EXPERIENCIAS 
INSTITUCIONALES 
EN DESARROLLO 
LOCAL 

iQiudpuedehacerelinzuicipiopara estimular laproducci6n ecolz6miica 
local? 

Pararespondcra esta intcrrogantees necesario: a) establecerlas 
competencias mutnicipales;b)considerar el tainao del mnunicipio; y,c) 
disibiguir entre el sectorprivadofornale informal,pues la naturalezade 
cada uno es distinta. 

Conclusiones deltaller "Elfomento de la producci6n localy la acci6n 
municipal" 
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EL Proyecto de Asistencia 
Tecnica para el 
Desarrollo Loca! Integral 
de municipios ruraies en 
America Latina 

Jaime Valenzuela 
Director del Proyecto de Desarrollo Local Integral (DLI) 

IULA/CELCADEL 
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Tradieianalmente el Municipio
h a prestado servic ios 
prellerentemente solo a su parte 
urbana, dejando al 1irea rural 
bajo laresponsabilidad doe ntes 
supra-locales. 

No solo el irea urbana v su 
desarrollo deben ser 
preocupaci6n el gobierno local, 
sino tambi~n el irea rural y el 
desarrollo econ6mico integral de 
tcdo el territorio. 

Nuestra experiencia en el CELCADEL nos indica que 
el desarrollo municipal moderno requicre acciones 
estrat6gicas quc combinen en forma in6dita algunos de 
los siguientes conceptos: 

1) Primero, es necesario comprometer al gobierno 
local con el destino econ6mico del territorio que 
administra, y el segundo. que este compromiso debe 
ser tanto con su fiacci6n urbana como rural. Estamos 
ciertos hoy que solo de esta manera se podrd alcanzar 
una descentralizaci6n real yhacer del Municipio el 
orientador del destino de los habitantes a quienesa m n s r LSs r i i s 

'rad~cionalmente, el Municipio se ha preocupado solo 
de! desarrollo econ6mico, ya que ha crecido esta 
preocupaci6n, a los niveles provincial y nacional. Esta 

es una de las maneras mis efectivas que tiene el 
gobierno central para impedir realmente a los 
Municipios. En rigor, no es posible entender 
autonomfa local sin autonomfa econ6mica. 

Tambidn, tradicionalmente el Municipio ha prestado 
servicios preferentemente solo a su parte urbana, 
dejando al 6irea rural bajo la responsabilidad de entes 
supra-locales. Vemos en esto el efecto de un modelo 
econ6mico que privilegia las actividades controladas 
desde los centros urbanos de poder, de carfcter 
indtstrial o terciarios, mantenifndose altamente 
protegidas y apoyadas por el Estado. Pero, como 
sucede en todo el Tercer Mundo, la orientaci6n actual 
del desarrollo al aprovechamierto de las ventajas 
compaativas del suelo y el clima,y al fortalecimiento 
de una manufactura basada en el uso de recurser 
naciona!es, hace que el sector rural agropecuario o 
minero y l artesanfa, hace que pequefios poblados 
adquiera gran importanci2. De tal modo que no solo el 
6rea urbana y su desarrollo deben ser preocupaci6n el 
gobierno local, sino tambidn el 6irea rural y el 
desarrollo econ6mico integral de todo el territorio. 

Hay experiencias de inter8s en este sentido. Desde 
luego, las hay en Europa y en lo: parses sajones. Una 
de gran valor es ]a de Canada; y en Amdrica Latina las 
de Uruguay y PerO. En IULA estamos iniciando un 
proyecto de Desarrollo Iocal Integral (DLI) de 3 afios 



con esta orientaci6n, con financiamiento de la 
Comunidad Europea (CE), el apoyo de la Asociaci6n 
de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el respaldo 
del gobierno local de Azogues, donde se desarrollarin 
algunas experiencias piloto. Con este seminario 
estamos iniciando oficialmente las actividades de 
CELCADEL en Chile, segunda parte del Proyecto 
DLI, con el respaldo entusiasta del Ministerio del 
Interior, Ministerio de la Vivienda, la Universidad 
Cat6lica y CORPRIDE- CORCHILE. 

2) Otro concepto del Seminario-Taller: no es lo mismo 
e!Desarrollo Municipal que el Desarrollo en el 
Municipio. Muchas veces, proyectos que se realizan 
dentro del territorio del Municipio, pero cuya decisi6n 
de hacerlos y sus especificaciones vienen definidas 
desde el nivel central, no necesariamente generan 
desarrollo real o mejoras reales en la calidad de vida 
local. Por el contrario, son numerosos los casos de 
efectos negativos en Proyectos que responden a 
intereses abstractos de "rentabilidad social" o siguen 
estdndares propios de otros contextos, o que, por 
pertenecer a agencias nacionales no coordinadas entre 
sf, no tienen articulaci6n entre ellas y sus respectivos 
beneficios se eliminan mutuamente. Las obras de 
infraestructura financiera ejecutadas por el gobierno 
central caen cominmente en esta categorfa. 

En realidad, se puede decir que no hay desarrollo real 
si no es un Desarrollo Local, es decir, gencrado 
localmente, es en este nivel que se tiene una vocaci6n 
"horizontal" (o integradora) y no "sectorial" (o vertical y 
no coordinada), que es la tendencia general en la 
administraci6n central. 

Cabe decir que uno de los mandatos mdis interesantes 
que hemos recibido en CELCADEL -como crganismo 
de asistencia t6cnica- es el de estudiar m~todos de 

formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de inversi6n 
municipal que incorporen la decisi6n de la comunidad 
no solo para detectar necesidades, sino c n las 
diferentes etapas del proceso de programaci6n; sobre 
todo en el momento en que las consecuencias positivas 
o negativas de un proyecto se pueder, calcular, 
debiendo la comunidad decidir de manera informada si 
invertir o no. Definir un m6todo de este tipo es un 
desaffo complicado, pero estamos decididos a asumirlo. 

No es lo mismo el Desarrollo 
Municipal que el Desarrollo en el 
Municipio. 

Se puede decir que no hay 
desarrollo real si no es un 
Desarrollo Local, es decir, 
generado localmente, es en este 
nivel que se tiene una vocaci6n 
"horizontal" y no "sectorial", que 
es a tendencia general en Ia 
administraci6n central. 
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3) En Am6rica Latina como en todo el inundo, la 
sociedad est6 evolucionando hacia una organizaci6n 
econ6mica en que el Estado se limita a fijar reglas del 
juego que aseguren el bien comfin, y en que las 
iniciativas de desarrollo y producci6n de bienes y 
servicios son propias del sector privado. Este, a su vez, 
va entendiendo que su funci6n, su estabilidad y su 
conveniencia real dependen de su capacidad para 
universalizar el alcance y los frutos de dicha 
producci6n directamente solo en las instancias en que 
este iltimo requisito no se cumpla y donde continen 
permaneciendo grupos, que en circunstancias como las 
actuales pueden ser mayoritarias y fuera del alcance 
del sistema econ6mico descrito. 

Creemos ver en esto filtimo un papel para el cual el 
gobierno local es mis id6neo que el gobierno central, 
mientras que 6ste iiltimo debe ser la instancia 
normativa general que asegure reglas claras para todos 
y transparencias en los procesos. El poder local, por 
definici6n, est6 mejor capacitado para tratar los casos 

El gobierno local es, parte de un 
en que estas normas deben adaptarse para responder a 
situaciones especiales. El gobierno local es, desde 

estado que vela por el bien luego, tambi6n parte de un estado que vela por el bien 
conin, pero lo hace con un comfin, pero Io hace con un conocimiento de 1o 
conocimiento de lo especffico, especifico, bajando del nivel abstracto en que se 
bajando del nivel abstracto en mantiene el gobierno central. Creernos que este es un 
que se mantiene el gobierno rol insustituible del gobierno local, tanto en las 
central. circunstancias actuales como en las futuras previsibles 

del desarrollo econ6mico de nuestras sociedades. 

Este concepto que puedo haber expuesto hasta ahora 
en forma tamb'in dernasiado abstracta, cobr6 para mf 
gran coLncreci6n en Uruguay, en Tacuaremb6, en un 
progran:uI que visitd en que el municipio apoya a 
pequefios productores agrfcolas. Todos conocen lo 
diffcil que es montar un programa crediticio para 
sectores pobres, por el problema que crea ]a falta de 
garantfas para los pr6stamos. En el proyecto que visit6, 
lo cierto es que tal problemna es obvio en gran parte por 
el hecho de administrarse localmente, to que permite 
conocer directamente a los prestatarios, con lo cual el 
aval de un socio, o del grupo o, despu6s de un tiempo, 
con ]a sola firma y el "control social" del grupo, 
constituyen la mejor garantfa. Esto es imposible de 
lograr desde el nivel central y todos los que, como yo, 
han vivido alguna vez en un pueblo chico, saben bien 
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que el control social de los grupos pecuiefios es el mis 
fuerte de todos los controlks. 

Esperaynos en el proyecto DLI en Chile, que se inicia 
con este seminario, materializar en forma pr~ictica 
estos conceptos. 

4) Finalmente, 4,cuiles son las condiciones necesarias Como se ha Ilegado a entender en 
para que el gobierno local pueda cumplir en el rol todas las empresas privadas y 
descrito? pdblicas "de punta", la 

participaci6n activa de todos los 
Tres condiciones parecen ser las m~is significativas: niveles de una organizaci6n en 

las decisiones que atafien a sus 
" Evidentemente, Lin gobierno local capaz de destinos, asi como de la 

desempefar el rol descrito y responder a tal desaffo comunidad servida por ellos, 
es un gobierno moderno e integrado a lo que puede tiene un papel esencial en e! 
denominarse "cultura de la participaci611", que desarrollo. 
involucre a todos los niveles de gobierno y 
administraci6n y a todas las esferas de la sociedad 
(Estado y sociedad civil en sus diferentes niveles y 
modos de asociaci6n). Como se ha llegado a 
entender en todas las erapresas privadas y pfiblicas 
"de punta", la participaci6n activa de todos los 
niveles de una organizaci6n en las decisioiies que 
atafien a sus destinos, asf como de la comunidad 
servida por ellos, tiene un papel esencial en el 
desarrollo. En el Seminario se ha sefialado 
insistentemente que ei principal recurso es la gente 
y su creatividad y que dsta florece en un clima 
democrftico y de participaci6n. 

" En segundo lugar, en la medida en que el 
municipio se aleje de su rol de mero intermediario 
en los flujos de recursos y decisiones "de arriba 
hacia abajo", y se convierte, en cambio, en un 
mecanismo de servicio para el desarrollo de su 
comunidad actuando como vehfculo de las 
demandas de dsta "hacia arriba", como ha dicho 
Guillermo Geisse, mayor ser6 su integraci6n con ]a 
poblaci6n y las empress locales, asf como mayor 
serfa la participaci6n activa de 6stas, a la inversa, y 
por la misma raz6n, estas iltimas tender6n a 
asegurar que el gobierno local cuente con recursos 
suficientes para servir sus intereses y para que los 
sirva bien. Esto redundar en una mejor 
recaudaci6n de los impuestos y tasas y en un 
aumento de la eficiencia municipal en general. 



Se debe desarrollar en el 
gobierno local una triple 
capacidad de: gesti6n municipal 
ante el estac~o; concertaci6n 
pfiblica con el sector formal; y, 
concertaci6n paiblica con el 
sector informal. 

Por concertaci6n piblica formal, 
se entiende la aplicaci6a de 
habilidades empresariales y 
politicas que sitian al municipio 
en posici6n de interactuar, de 
igual a igual. con sus pares de [a 
comunidad empresarial, para 
emprender conjunlamente 
acciones de desarrollo, 
mejoramiento y mantenci6n 
urbanos. 

En tercer y iltimo lugar, lo anterior exige
 
desarrollar en el gobierno local una triple
 

capacidad de: gesti6n municipal ante el estado; 
concertaci6n pnblica con el sector formal; y, 
concertaci6n pciblica con el sector informal. 

Por gesti6n municipal ante el estado se tntiende la 
aplicaci6n de estrategias de administraci6n y 
financiamiento para captar y optimizar el uso de los 
aportes del estado al municipio, superando la 
actual extrema dependencia en este 6ltimo. Esto 
supone, por parte de los funcionarios municipales, 
el conocimiento de las interrelaciones econ6micas, 
polfticas institucionales y jurfdicas entre ambos 
niveles de gobierno; y las manifestaciones formales 
de las estrategias de negociaci6n de los grupos de 
interns. 

Por concertaci6n pcblica formal. se entiende la 
aplicaci6n de habilidades empresariales y politicas 
que sittian al municipio en posici6n de interactuar, 
de igual a igual, con sus pares de la comunidad 
empresarial, para emprender conjuntamente 
acciones de desarrollo, mejoramientc y mantenci6n 
urbanos. Tambi6n, y mis importante, ello supone la 
delegaci6n,a este sector, de funciones para las 
cuales est6i mejor preparado. 

Finalmente, por concertaci6n pfblica-sector 
informal se entiende la formuiaci6n y realizaci6n 
de programas municipales que valoricen el trabajo 
voluntario y la capacidad administrativa de las 
organizaciones de base, empleadas para el 
mejoramiento del colectivo social y vecinal; y el 
apoyo a la autodependencia de las organizaciones 
de base en la definici6n de prioridades y en la 
elaboraci6n de programas locales de desarrollo. 
Cuando se trata del sector informal las acciones 
concertadas entre sector p6blico y sector privado 
son m6s escasas a6n que en el sector formal. Los 
modelos de administraci6n y financiamiento 
urbano disponibles son simplemente excluyentes, a 
menos que se los aplique con una actitud crftica y 
selectiva a que funcionan solo con valores y flujos 
monetarios Je escasa disponibilidad en el sector 
informal: capital, trabajo remunerado bajo 
contrato, rentas, ingresos por impuestos y tarifas, 
etc. 
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En efecto, la capacitaci6n para el desarrollo urbano 
por acci6n concertada entre municipio y sector 
informal tiL,ae como 6nica fuente de ensefaluza los 
casos de desarrollo desde "abajo". Estos casos (no 
muy numerosos) tienen en com6n dos factores: la 
flexibilizaci6n de los criterios administrativos del 
municipio en el sentido de valorizar, como 
contraparte del apoyo financiero de este trabajo 
voluntario y la capacidad de administraci6n de las 
organizaciones vecinales; y, la actividad positiva de 
aquellos servidores p6blicos que han dado 
asistencia t6cnica en los casos de desarrollo desde
"abajo". Esta actividad es la de aceptar la decisi6n 
de las organizaciones e integraci6n de los recursos 
locales a la acci6n municipal. 

Decfa en un principio que la estrategia de desarrollo 
municipal requiere que se combinen en forma in6dita 
los conceptos anteriores. Esto es asf porque ellos 
tradicionalmente han tenido valores antin6micos o 
contradictorios. Por ejemplo, Iab6squeda de eficiencia 
administrativa casi siempre a ido asociada con ]a
concentraci6njerirquica de las decisiones, y no con la 
dispersi6n de ellas er redes. Lo que espero que se 
concluya de este Seminario es precisamente la 
neces'dad de encontrar f6rmuias nuevas para combinar 
operativamente los conceptos descritos. 

La capacitaci6n para el 
desarrollo urbano por acci6n 
concertada entre municipio y 
sector informal tiene como dnica 
fuente de ensefianza los casos de 
desarrollo desde "abajo". 
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El desarrollo urbano y 
la Agencia 
Interamericana de 
Desarrollo (AID) 

Paul Fritz 

Agencia Interamericana de Desarrollo, AID 



Desde sus comienzos en 1961, la Agencia 
Interamericana de Desarrollo (A.I.D.) ha apoyado y 
colaborado con los mtltiples aspectos del desarrrc':. 
urbano. Las actividades tradicionales que se han 
Ilevado a cabo iniuyen programas de garantfa para 
viviendas de interds social, desarrollo de ciudades 
secu, tarias como centros de actividades 
agrocmerciales, generaci6n de emplco a nivel urbano 
y,en algunos casos, infraestructura urbana. Pero, los 
programas dc A.I.D. se extienden mucho mis all de lo 
que podrfamos definir como proyectos de inversi6n. 

Los seis principios que gufan a la A.I.D. en el 
desarrollo y selecci6n de los programas que financia a 
nivel mundial y que fueron enunciados recientemente 
por el administrador de ]a A.I.D., Ronald Roskens, son: 

* 	 Favorecer el mercado libre y un cr-cimiento
 
econ6mico que beneficie a todos ios niveles
 
socio-econ6micos.
 

* 	 Preocuparse por el individuo y el desarrollo de su 
bienestar econ6mico y social. 

* 	 Apoyar ]a democracia. 

* 	 Promover una polftica responsable con respecto al 
medio ambiente y el rnanejo prudente de los 
recursos naturales. 

* 	 Favorecer soluciones perdurables en cuanto a los 
problemas transnacionales. 

* 	 Ayuda humanitaria para aquellos que sufren por 
causa de desastres, bien sean naturales o 
producidos por el hombre. 

Obviamente, estas pautas son muy amplias -y asf deben 
ser-, ya que permiten una programaci6n flexible v 
acorde a las necesidades individuales de cada pals. 

En un informe elaborado en 1988, la A.I.D. estim6 que 
s6lo un 30 por ciento de sus recursos estaba dirigido a 
los problemas urbanos. Asimismo, este informe indica 
que a fines de los afios noventa, las condiciones 
econ6micas y sociales de Amdrica Latina serin 



El Banco Mundial estima que al 
final de los afios noventa, en 
America Latina, cerca de un 90% 
de la poblaci6n que vive en la 
pobreza absoluta -o sea, 
personas que viven de ingresos 
que solo les permiten subsistir-
estar~in viviendo en las ciudades. 

El ripido crecimiento de ia 
poblaci6n urbana, las deficientes 
condiceiones de vida, Ia 
concentraci6n de las actividades 
que contamninan el aire y el agua 
de las grandes ciudades son 
factores que se conjugan para 
crear problemas airbientales 
inaceptables. 

bastante diferentes a las existentes cuando la A.I.D. 
comenz6 en 196 1.Especflicaniente: 

" 	 En el Caribe. alrededor de un 65% de la poblaci6n 
vivir6i en Jireas urbanas; 

" 	 En Centroamdrica, cerca cle un 71% de la 
poblaci6n habitar, en ciudades y pueblos: y, 

" 	 En Sudarnrica casi un 81% de la poblaci6n estar6 
urbanizada. 

El Banco Mundial estima title al final de los afios 
noventa, en Amn~rica Latina. cerca de un 9 0 %. de la 
poblaci6n que vive en ]a pobreza absoluta -o sea, 
personas ciue viven de ingresos clue solo les permiten 
subsistir- estardin viviendo en las ciudades. 

La rdpida y creciente afluencia de personas hacia las 
ciudades estdi creando nuevas dernandas de servicios 
urbanos tales cor(o educaci6n y salud. Asimismo, este 
fen6meno esti creando mayores presiones a nivel de 
infraestructura fisica, incluyendo vivienda a bajos 
costos, instalaciones de agua y alcantarillado, caminos y 
sistemas de transporte, etc. En general, el crecimiento 
econ6mico no ha sido el adecuado en t6rninos de 
generfir suficientes oportunidades de empleo 
productivo para el enorme nfmero de personas que se 
van integrando a la poblaci6n econ6micamente activa. 

Debido a la creciente falta de capacidad de las 
ciudades para suministrar los servicios y empleos 
adecuados, las condiciones de vida de las familias de 
bajos y medianos ingresos de muchos parses se han ido 
deteriorando durante la ddcada pasada. En muchas de 
las grandes zonas urbanas el tamafio de las barriadas 
ha crecido enormernente y en muchos c, sos las 
condiciones de vida de las familias mds r obres han 
empeorado. En casi todas las grandes cidades estas 
familias no tienen acceso ni a los mds bsicos servicios 
sociales e instalaciones ffsicas. 

El rpido crecimient, -.e la poblaci6n urbana, las 
deficientes condicines de vida, la concentraci6n de las 
actividades que contaminan el aire y el agua de las 
grandes ciudades son factores que se conjugan para 

crear problemas ambientales inaceptable ".El revertir 
el dcterioro ambiental y el proteger los r cursos 
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naturales seri un aspecto esencial en el desarrollo 
urbano a finales de la iltima d6cada de este siglo. 

/,Ded6nde procedern los recursos para enfrentar 
problemas de esta magnitud? En parte, en los aflos 
noventa, la comunidad donante internacional tendr, 
que continuar ajustando sus programas y prioridades
de modo que reflejen esta nueva realidad. Lrs ciudades 
deberAn seguir insistiendo, ante los gobiernos 
nacionales, para asegurarse de que dstas necesidades 
-que cada dfa van en aumento- se reflejen en las 
polfticas de desarrollo de sus pafses. 

Pero, los recursos financieros externos, ya sea que 
procedan del exterior o de los propios gobiernos 
nacionales, no constituyen una respuesta adecuada 
para resolver los problemas que enfrentan los 
gobiernos locales. 

El obsticulo mis impurtante para el desarrollo urbano 
en Am6rica Latina es la falta de capacidad, de la mayor El obsticulo mris importante 
parze de los gobiernos locales, para reunir s s propios para el desarrollo urbano en
ingresos y administrar eficientemente los servicios e America Latina es ]a falta de 
infraestructura. capacidad, de la mayor parte de 

los gobiernos locales, paraLos gobiernos municipales tienen grandes dificultades reunir sus propios ingresos y
 
para atraer personal t~cnico y administrativo, ya que administrar eficientemente los

frecuentemente carecen de los recursos financieros, o 
 servicios e infraestructura. 
de Ia autoridad legal para pagar sueldos competitivos.
Para los profesionales es usualmente mis atractivo 
trabajar para los gobiernos centrales que para los 
locales. Ademis, los gobiernos locales son, 
generalmente, agentes del gobierno central, investidos 
de muy poca autoridad o poder para recaudar 
impuestos propios y dependen en un alto grado de los 
gobiernos centrak s para obtener sus recursos 
financieros. La capacidad de los gobiernos locales para
financiar servicios se ve severamente afectada debido a 
las restricciones a sus propios poderes.
Frecuentemente, solo las ciudades m~is grandes tienen 
autoridad para obtener pr6stamos y las 
municipalidades y pueblos m6s pequefios no pueden 
adquirir financiamiento a largo plazo. 

No hay duda que la magnitud y la urgencia de estos 
problemas es tan grande que precisa de un esfuerzo 
conjunto del sector privado y del sector pfiblico tanto a 
nivel nacional como local. A nivel local por ejemplo, el 
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La descentralizaci6n se debe 
ganar eliminandoel derroche, 
reduiendo el personal superfluo 
en las oficinas pliCicas 
modernizando sus istemas 
administrativos y adoptando 
pricticas que permitan un 
manejo transparente de los 
recursos 


En gran medida, el sector 
privado, preocupado por su 
propia supervivencia y maniatado 
por regulaciones que producen 
distorsiones -a pesar de ser bien 
intencionadas-, permanece como 
un recurso no explotado para los 
gobiernos locales. 
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Ilegar a Ln consenso ser6i esencial para obtener el 
apoyo a coalquier nUeva medida para generar recorsos. 

Al misnio tiempo, los gobiernos locales deben 

demostrar a SolS contrihuyentes y clectores una 

capacidad para mejorar sU responsabilidad fiscal. La 

descentralizacion se debe ganar eliminando el 

derroche, redUciendo el personal superfluo en las 
oficinas pfiblicas, modernizando sos sisternas 
admninistrativos y adoptando practicas CIUe permitan un 
manejo transparentc de los recorsos. El rnonopolio de 
los servicios poblicos ineficientes se ha convertido en 

on Ue la sociedad va no se puede permitir.Lljo 

A nivel nacional. se debe buscar. constante y 
persistenteicnte, politicas nmacroecon6niicas 
acertadas. La iniciativa (ILC anonci6 el Presidente Bush 

-Enterprise America- por medio de I cUal fornenta el 

crccinient) comercial, lhrestructraci6n econ6mica y 

la reducci6n de lhdeioda del sector pflblico. destaca la 
imtportancia dictener Lin sector privado din'irnico y una 

ecoionia de mcrcado libre para generar las 
ol Orttunidalcs de empleo que tanto se necesitan. 

En gran inedida, el sector privado, preocupado por su 

propia sope rvivencia y maniatado por regulaciones que 

prodocen distorsiones -a pesar Lie ser bien 
intencionadas-, pernmanece corno on recurso no 
explotado para los gobiernos locales. Sin embargo, el 
potencial del sector privado en coanto a recUrsos 
hunanos, capacidad institucional y recursos 
financicros. es impresionante. Un bIen ejernplo es el 
caso de Chile; pais de casi 13 millones de habitantes 
con un mercado de capitales privados de mlils de 6 mil 
millones de d6ares. cuie crece rfipidatrente. Si tan s6lo 

ona fraccion de estos recursos se movilizara -sin 

perturbar las fuerzas del mercado- para satisfacer las 
necesidades de infraestroctura de los gobiernos 
locales, seria una gran contribuci6n al proceso de 
descentralizaci6n. 
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CORCHILE: Hacia
 
una administraci6n
 
comunal efectiva
 

ClaudioLap6stolMaru~jouls 
Presidente de la Corporaci6n para la Regionalizaci6n de Chile, 

CORCHILE 
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El Centralismo ha concentrado 
en ]a ciudad capital el poder 
polftico y econ6mico; claras 
ventajas en educaci6n, cultura y 
esparcimiento; el control de las 
empresas e instituciones 
ptiblicas y privadas; ]a capacidad 
de decisi6n, las inversiones y los 
gastos mucho mris alli de lo que 
a Santiago le deberfa 
corresponder. 

Saludo y doy ia bienvenida a las distinguidas 
personalidades que, dejando sus labores habituales en 
el extranjero y el Chile, han venido para hacer un 
aporte importante en un tema fundamental que busca 
mejorar el establecimiento de un sistema realmente 
democritico y establecer condiciones que permitan 
una administraci6n comunal eficaz y equitativa. 

Los regionalistas chilenos, mujeres y hombres que
 
trabajamos y vivimos en las provincias, y ]a
 
Corporaci6n para la Regionalizaci6n de Chile 
(CORCHILE) sienten un compromiso extremo con el 
trabajo que iniciamos aquf, compromiso basado en el 
convencimiento que nuestro pafs ha vivido, desde sus 
inicios como Naci6n, una realidad que debe cambiar. 

Chile ha sido siempre fuertemente centralista. Lo que
ha favorecido y favorece en todos los aspectos a la 
ciudad de Santiago. 

Centralismo que ha concentrado en la ciudad capital el 
poder politico y econ6mico; claras ventajas en 
educaci6n, cultura y esparcimiento; el control de las 
empresas e instituciones pfiblicas y privadas; la 
capacidad de decisi6n, las inversiones y los gastos 
mucho mis al116 de lo que a Santiago le deberfa 
corresponder. 

Centralismo que ha impedido una administraci6n
 
municipal eficaz, al negar tanto los recursos como la
 
delegaci6n de autoridad imprescindibles para su
 
funcionamiento.
 

Entre los perjuicios graves que esta situaci6n produce 
estfin: desigualdad de oportunidades y de trato para 
los chilenos, ineficiencia en el uso de nuestros recursos 
e ir6nicamente, contaminaci6n y hacinamiento para 
los santiaguinos. 

Esto ha ocurrido a travs de un largo proceso, durante 
el cual los gobernantes, parlamentarios y hombres 
importantes de nuestro pals, faltando a su misi6n de 
gobernar, legislar y admidistrar con eficacia, han 
perjudicado gravemente a Chile y a los chilenos, al 
favorecer el crecimiento indiscriminado de ]a ciudad 
capital y concentrar en ella la casi totalidad del poder 
efectivo de decisi6n. 
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'os pafses descentralizados, que se han preocupado 
por desarrollarse arm6nicamente y que entregan a los 
ciudadanos que conocen bien su realidad las decisiones 
que les competen, han progresado y son ahora los 
Ilamados desarrollados. Los que proceden con criterio 
centralista son casi todos subdesarrollados. 

Y no se trata de contar con recursos naturales 
abundantes o escasos, ni con una poblaci6n de 
caracterfsticas determinadas. Bastan los ejemplos que 
nos dan Corea del Norte y Corea del Sur, China y
Taiwan, la Rep6blica Democr6tica Alemana y la 
Reptiblica Federal Alemana. En estos casos pafses 
divididos, de la misma raza y con recursos similares, 
tuvieron comportamientos diferentes. Los 
descentralizados progresaron mucho mds que los 
centralistas. 

Es importante observar los esfuerzos que hoy hacen 
para modernizarse y descentralizar sus economfas 
pafses de Europa Oriental, Rusia y China, delegando 
en los ciudadanos y en las comunidades de base 
responsabilidades cada vez mayores. 

Parcce indispensable agilitar el proceso de 
regionalizaci6n y descentralizar efectivamente, 
entregando de verdad las decisiones de los asuntos que
les interesan directamente a las personas, a los grupos 
ciudadanos, a las comunidades, a los municipios,
manteniendo una naci6n unitaria administrada con 
criterios modernos, lo que sin duda contribuird a 
Ilevarnos al desarrollo en menor plazo. 

Es importante destacar que la idea del regionalismo es 
muy atractiva, una vez conocida nc tiene detractores, 
todos la apoyan en teorfa. 

En ]a prictica es un proceso diffcil y lento. Primero, 
porque implica entregar poder, responsabilidades y 
recursos a entes pdblicos o privados regionales, 
situaci6n a la cual el funcionario o ejecutivo 
santiaguino, salvo contadas excepciones. siempre va a 
resistirse. 

De otra parte, exige de los habitantes de las regiones, 
una toma de conciencia de sus problemas, de la 
b6squeda de soluciones y aceptar la responsabilidad 

SEGUI, "O ' 

Los parses descentralizados, que 
se han preocupado por 
desarrollarse arm6nicamente y 
que entregan a los ciudadanos 
que cor.;,-en bien su realidad las 
decisiones que les competen, hen 
progresado y son abora los 
liamados desarrollados. Los que
proceden con criterio centralista 
son casi todos subdesarrollados. 
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Despuis de un proceso largo de 
discusi6n y anilisis. el inter6s 
por cooperar en la soluci6n de 
problemas de ias regiones uni6 a 
personas, lo que permiti6 ia 
creaci6n de diferentes 
Corporaciones para la 
Regionalizaci6n o el Desarrollo a 
lo largo de Chile, a partir de 1984. 

Las Corporaciones impulsan una 
regionalizaci6n efectiva para las 
regiones y para el pais, N,s 
acci6n es t~cnica, por la v'-a del 
convencimiento de lasautoridades e independiente dc 
aspectos poleticos, confesionales 
o de intereses pariculares. 

del desarrollo regional y de sus decisiones. todo Io cual 
significa cambios de actitud y de forma de actuar. 

Foe asf como, do-spuds de LP proceso largo de 
discusi6n y an-ilisis, el interns por cooperar en la 
soluci6n de problemas de las regiones uni6 a personas, 
Io que permiti6 la creaci6n de diferentes 
Corporaciones para la Regionalizaci6n o el Desarrollo 
a lo largo de Chile, a pairtir de 1984. 

Ademias, los regionalistas de las distintas regiones del 
pals hemos logrado agruparnos, para desarrollar 
actividades conjuntas, en la Corporaci6n para la 
Regionalizacifn de Chile (CORCHILE), 
intercambiando experiencias y trabajando unidos. 

A CORCtItLE se han incorporado tanto 
Corporaciones que ya existian, como otras formadas 
posteriormente, y que cub- cn todo el territorio 
nacional. 

Las Corporaciones inpulsan una regionalizaci6n 

efectiva para las regiones y para el pafs, y su acci6n es 

tccnica, por la via del convencimiento de las 

autoridades e independiente de aspectos polfticos, 

confesionales o de intereses particulares. 

A CORCHILE pertenecen trece Asociaciones 
profesionales y gremiales y Corporaciones para el 
Desarrollo y la Regionalizaci6n de nivel regional y
provincial, que van desde Arica hasta Punta Arenas. 
catorce Universidades regionales y mis de setenta 
personas naturales y jurfdicas. 

En CORCHILE esti representado un importante 
sector de nuestra Patria, que busca Lin desarrollo 
arm6nico de Chile, sector que ha sabido unirse a lo 
largo del pafs, buscando convencer que la 
regionalizaci6n y la descentralizaci6n traerfin mayor 
justicia, desarrollo y felicidad para los chilenos. 

El trabajo y los estudios hechos por los regionalistas, 
nos ha, Ilevado a identificar algunos aspectos del 
pasado reciente en que nuestros gobernantes, 
legisladores y lideres polfticos y empresariales, 
tomaron resoluciones equivocadas para Lin desarrollo 
equilibrado y eficaz del pais. 
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La mis importante ha sido concentrar toda la 
capacidad real resolutiva del Gobierno y de la mayor 
parte de las empresas en la Capital y centralizar ahi el 

poder politico efectivo, capaz de tomar decisiones, 
tanto de los gobiernos como de los partidos polfticos y 
de la actividad empresarial. 

La real Democracia, eficaz, ,gil, que concita el inter6s 
y el apoyo ciudadano, no se ejerce s6lo votando, se 
realiza tambidn actuando en la base social, en las 
pequefias comunidades, y tiene como su expresi6n 
prictica ms clara al Municipio. 

Mejorando iaadministraci6n municipal, comunal, 
baci~ndola eficiente, comprometiendo a los distintos 
grupos y lfderes sociales con su realidad concreta, 
buscando progreso mediante alternativas imaginativas 
e inteligentes, vamos a lograr vivir mejor, administrar 
eficazmente los recursos,ejercer nuestros derechos, 
tomar las decisiones que nos competen, ser m~is felices. 

Por todo lo expresado, CORCHILE sinti6 desde el 
primer momento un interns enorme en iarealizaci6n 
de este Seminario. 

Como dice la convocatoria: "Am6rica Latina 
experimenta profundos cambios en su estructura 
econ6mica y social, bajo las presiones de un fuerte 
crecimiento poblacional y de los procesos de 
urbanizaci6n resultantes". 

"Las Naciones Unidas consideran que para el afio 2005 
las ciudades albergarn a 417 millones de habitantes, 
que constituirtn el 77,2% de la poblaci6n total, 
estimada en alrededor de 540 millones". 

"La crisis latinoamericana, reflejada en los problemas 
de pobreza y desigualdades sociales, se ver6 agravada 
a6n mis al no existir medios suficientes de empleo y 
producci6n para absorber el crecimiento de las 
demandas de trabajo. Asimismo, la provisi6n de 
servicios e infraestructura serin afectados por la 
carencia de recursos financieros, tdinicos y humanos. 
Todo ello tenderd a empeorar las ya deterioradas 
condiciones de vida de las familias, especiahnente las 
de menores recursos econ6micos". 

La real Democracia, eficaz, dgil, 
que concita el inter6s y el apoyo 
ciudadano, no se ejerce s6lo 
votando, se realiza tambi6n 
actuando en la base social, en las 
pequefias comunidades, y tiene 
como su expresi6n prictica mis 
clara al Municipio. 

"America Latina experimenta 
profundos cambios en su 
estructura econ6mica y social,
bajo las presiones de un fuerte 
crecimiento poblacional y de los 
procesos de urbanizaci6n 
resultantes". 



"Esta situaci6n afectar6i particularmente a los 
gobiernos locales, responsables directos ante la 
ciudadanfa de encontrar soluciones a estos problemas,
quienes no poseen en el presente los recursos 
humanos, financieros ni las atribuciones necesarias 
para operar con efectividad". 

"Este cdimulo de dificultades amenaza con tomar 
dimensiones de tal magnitud, que hacen necesaria la 
b6squeda urgente de soluciones creativas y originales,
las que deben orientarse en a lifnea de la 
descentralizaci6n polftica y administrativa". 

Se deberfa dotar a los gobiernos "Estas deberfan tener en cuenta, entre otras, algunas 
locales de los recursos y lassiguientes opiones: 
autonomfas necesarias para
activar con eficacia los 
dinamismos econ6micos y 
sociales, que permitan el 
desarrollo autosostenido de s11s 
localidades; movilizar 
concertadamente los recursos 
privados de la empresa y la 
comunidad, para activar el 
desarrollo y mejorar la provisi6n
de servicios; y, los diversos 
agentes p6blicos y privados deben 
aprender a trabajar de manera 
profesional y coordinada, 
evitando que cambios polfticos y 
administrativos afecten los 
programas de largo aliento. 

a 	 dotar a los gobiernos locales de los recursos y las 
autonomfas necesarias para activar con eficacia los 
dinamismos ec",n6micos y sociales, que permitan el 
desarrollo autosostenido de sus localidades; 

m 	movilizar concertadamente los recursos privados de 
la empresa y ]a comunidad, para activar el 
desarrollo y mejorar la provisi6n de servicios; y, 

* 	 los diversos agentes p6blicos y privados deben
 
aprender a trabajar de manera profesional y
 
coordinada, evitando que cambios politicos y 
administrativos afecten los programas de largo 
aliento". 

"En esta perspectiva se hace necesaria la discusi6n para 
]a implementaci6n de polfticas y estrategias eficaces 
para el desarrollo en el nive! local, constituy6ndose ]a 
definici6n de las mismas en un reto prioritario que 
debe ser afrontado en t~rminos inmediatos". 

Esta es ]a tarea que enfrentamos. 

Agradezco a la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, a su Oficina Regional de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de Sudamdrica y a la 
Representaci6n de AID en Chile; al Centro 
Latinoamericano de Capacitaci6n y Desarrollo de los 
Gobiernos Locales (CELCADEL), de la Uni6n 
Internacional de Municipios y Poderes Locales 
(IULA); a la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile; 
y, a la Corporaci6n Privada de Desarrollo 



(CORPRIDE), su presencia, apoyo y el trabajo 
desarrollado para que este Seminario sea una realidad. 

Agradezco tambidn a todos ustedes el que hayan 
viajado para participar en este evento, que estoy cierto 
nos permitirA encontrar caminos para que nuestros 
pafses se administren en forma m~s eficaz y equitativa, 
buscando el progreso, el bienestar y mayor felicidad 
para todos los ciudadanos. 
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EL MUNICIPIO Y EL
 
SECTOR PRIVADO 
COMO 
POTENCIADORES 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS A 
NIVEL LOCAL 

La emprcsa Jpfivada esia presente en cast todo el quelacerde los 
nutmicipiosy sits upoles son eatraordinafiamcntcvaliososy diversos, 
en aspectos tales como: generaci5n de empleos; entrega de educaci6nt 
y capacituci6n especializada; incorporaci6n de nitevas tecnologlas; 
prestaci6n de bienesy scivicios; generacidn de divisas y recursos 
financieros;asesona penhlanente a tccnicosmunicipales; etc. 

Por tanto, el rol dclsector privadodebe tenerttna injerencia especial 
cn la nitticipalidadyla Ioniade dccisiones en los proyecto.v de 
desarrollo local debe ser mnanejadacon utna gran pailicipai6t: dc la 
,'li/prcsaprtivada,ya qte istaposee tecnologaacorde con los tiempos 
U, t1l00. 

. onclusionesdel Taller "Demnandas; y Aportes del sector privado" 
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Gobierno local: 
lecciones aprendidas, 
Zlecciones aplicadas? 

William Yaeger III 
Director de la Oficina Regional de Vivienda yDesarrollo Urbano 

de Sudamdrica de laAID, RHUDO SA/AID 



El ciudadano latinoamericano ya 
no se conforma con la democracia 
representativa, con la emisi6n del 
voto cada cuatro o cinco afios, 
exige ahora una democracia 
participativa, por medio de la cual 
tenga injerencia en la formaci6n 
de polfticas piiblicas y de aquellas 
decisiones que le afecten 
directamente. 

El tema del gohierno local ha sido enfocado desde 
muchos Aingulos y a trav6s de la 6ptica particular de 
muchas disciplinas. Administradores pfiblicos; expertos 
en administraci6n financiera; planificadores rurales y 
urbanos; especialistas en desarrollo local, en mercados 
de alii:'entos y en transporte; ingenieros, arquitectos, 
soci6logos, cientistas polfticos; todo han tenido algo 
que decir. 

Cuando se analiza un asunto desde distintos ,ingulos y 
con el respaldo de disciplinas acad6micas diversas, el 
cfimulo de las conclusiones tiene una mayor 
posibilidad de acercamiento a la realidad y de sugerir 
caminos de acciones viables. 

Es excitante notar c6mo en casi todos los parses de 
Am6rica Latina este tema es abordado en la 
actualidad, c6mo se estudia, analiza y se justifica, c6mo 
se investiga para "aprender lecciones" de la realidad. 
Sin embargo, es frustrante notar cuan pocas de esas 
lecciones aprendidas se han convertido en "lecciones 
aplicadas". 

Como el ciudadano latinoamericano ya no se conforma 
con la democracia representativa, con la emisi6n del 
voto cada cuatro o cinco afios, exige ahora una 
democracia participativa, por medio de ]a cual tenga 
:njerencia en la formaci6n de polfticas p6blicas y de 
aquellas decisiones que le afecten directamente. La 
descentralizaci6n aparece 'omo un medio de Ilegar a 
esa democracia participativa y de acercar el gobierno al 
ciudadano. 

Por un lad, se piensa en ella como un medio para 
democratizar y distribuir el poder politico, pero, por el 
otro, es tambi6n una forma de hacer m~is funcionales y 
eficientes diversas labores ptiblicas ahora en manos del 
poder central. En tal sentido se ve a la descentraliza
ci6n como un instrumento de transformaci6n 
estructural del estado. 

Por esta raz6n implica un proceso de largo plazo; no es 
obra de un solo gobierno, necesita continuidad y, sobre 
todo, necesita ser planificado meticulosamente en el 
largo, mediano y corto plazo. 
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Lo que se busca es generar un estilo de gesti6n p6blica
mis igil, flexible y eficiente, apoyada en las nuevas 
tecnologfas. Para ello los programas de desarrollo 
institucional deben jugar un papel decisivo. 

El proceso debe cubrir varias etapas y contemplar una 
estrecha relaci6n entre la dimensi6n polftica, fiscal y 
administrativa. 

Conscientes de estas realidades, numerosos 
organismos multilaterales y bilaterales de asistencia 
t6cnica y financiera, ban desarrollado programas que
incluyen capital, acciones para el fortalecimiento 
institucional, transferencia de tecnologfa, capacitaci6n 
y actividades de investigaci6n. Todo ello orientado al 
fortalecimiento del autogobierno comunitario a travs 
de su ms representativa instituci6n social y polftica: elmunicipio. 

De otro lado, muchos parses latinoamericanos han 
establecido instituciones de fomento y desarrollo 
municipal encargadas de proveer capacitaci6n y 
asistencia t6cnica y financiera a los municipios. 
Modificaron en algunos casos las leyes municipales y 
tomaron algunas medidas para incrementar ]a 
capacidad operativa de los municipios. 

Una evaluaci6n efectuada por la USAID a principios
de la d6cada del 70 demostr6 a!go interesante: los 
programas orientados hacia la generaci6n de 
infraestructura bsica habfan sido mis exitosos que 
aquellos orientados a reformas institucionales y al 
desarrollo de ]a capacidad operativa de los municipios.
Y conclufa en algo de mayor importancia: se habfa 
fallado en la programaci6n de estrategias de acci6n 
que concibieran la asistencia ofrecida como tin paqucte 
de acciones diversas, y no solamente como asistencia 
fi,-nciera aplicable a todos los municipios por igual, 
sinojerarquizdndolos segfin diversos parmetros. 

Una segunda evaluaci6n efectuada a principios de la 
d6cada del 80 sefialaba la misma falla: la asistencia 
t6cnica, la capacitaci6n y el fortalecimiento 
institucional segufan muy de lejos las ayudas 
financieras otorgadas por la mayorfa de las 
instituciones internacionales de asistencia a parses en 
vas de desarrollo. 

Numerosos organismos 

muhilaterales y bilateraics de 
han desarrollado programas que
hart capialadorog ra e 
incluyecn capital, acciones para el 
fortalecimiento institucional,transferencia de tecnologfa,
capacitaci6n y actividades de 
investigaci6n. Todo ello
 
orientado al fortalecimiento del
 
;iatogobierno comunitario a
 
'raves de su m.4s representativa
 
instituci6u social y politica: el
 
municipio.
 

En la d~cada del 80 la asistencia 
t6cnica, la capacitaci6n y el 
fortalecimiento institucional 
segufan muy de lejos las ayudas 
financieras otorgadas por la 
mayorfa de las instituciones 
internacionales de asistencia a 
parses en vas de desarrollo. 
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Pero algo peor afin, las reformas nacionales de los 
sistemas integradores de los gobiernos locales no 
pasaban ms alli de la creaci6n de nuevas 
instituciones, adjuntas al gobierno central, encargadas 
de "formalizar" la dependenca de los municipios de las 
fuentes de financiamiento fisLales centralizadas, y de 
leyes que en teorfa devolvian a los municipios su 
representatividad denlocrfitica, su autoridad y un 
ctimulo de responsabilidades que estaban 
imposibilitados de cumplir. 

Como la infraestructura bdsica es por naturaleza 
urbana y de alta necesidad social, por alli se orientaba 
la actividad, y no en los proyectos que trataran de 
impulsar el crecimiento econ6mico de las 
comUnidades. Estas lecciones aprendidas, 
lamentablernente, no fueron lecciones aplicadas. 

Luego, con la crisis econ6mica generalizada de la 
ddcada del 80, en la que tampoco se pudo financiar 
infraestructura, se empez6 a manifestar mais la 
"pobreza de la ciudad". 

La mezcla de ambas realidades empez6 a generar 
vientos de renovaci6n, que son los que estamos 
viviendo en la actualidad: son los vientos de la 
descentralizaci6n, de la democratizaci6n del gobierno. 

Curiosamente, en America Latina, la estructura legal 
estdi dispuesta, lo que necesitarfa es un proceso de 
modernizaci6n y el apoyo institucional necesario para 
desarrollar en los municipios las habilidades 
gerenciales para hacer efectivas las reformas legales. 

Los canales politicos entre la comunidad y susLos canales politicos entre la 
on loscomunidad y sus gobernantes 	 gobernantes locales, as; como de dstos 

locales, asf como de 6stos con los 	 funcionarios del gobierno central, existen, y en la 

funcionarios del gobierno 	 actualidad solamente se utilizan para expresar 
necesidad y requerir fondos.central, existen, y en la 

actualidad solamente se utilizan La iniciativa de cambio deberfa ser impulsada por los 
para expresar necesidad y mismos Alcaldes, y estos cambios deberfan ir m~is allh 
requerir fondos. de ]a modernizaci6n jurfdica y de la actualizaci6n de la 

administraci6n para el rnanejo de ciertos fondos para 
la atenci6n de necesidades locales, sin acudir a las 
ugencias centrales. 

El cambio debe incluir como componente motor una 
modificaci6n de actitudes que tienen que ver con una 
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mayor participaci6n ciudadana, tanto a nivel de las 
comunidades organizadas, cuanto a nivel de las 
empresas que son generadoras de riqueza en los 
territorios a su cargo, o que pudieran serlo si se les 
diera los estfmulos necesarios para asentarlas en la 
jurisdicci6n especffica de un municipio. 

De-nocracia local y desarrollo con 
participaci6n ciudadana 

La participaci6n ciudadana, a travs de organizaciones 
crimunitarias y de empresarios privados -todos 
vinculados y comprometidos con su gobierno local para 
el desarrollo de su imbito territorial o su ciudad- se 
plantea en !a actualidad como la forma mis prictica de 
hacer realidad la democracia a nivel local y como 
instrumento en la bfisqueda del desairollo. 

El problema es complejo y multidimensional. 
Requiere de muchos elementos que coadyuven 
arm6nicamente para buscar soluciones a las siguientes 
ireas, que han sido identficadas como las m6s 
deficientes en la mayorfa de los municipios de los 
pafses latinoamericanos: 

a) La planificaci6n del desarrollo local, 
preferentemente en sus aspectos urbanos y 
territoriales; 

b) La generaci6n de mecanismos para la participaci6n 
ciudadana a fin de sustituir la relaci6n paternalista que 
existe con las esferas centrales del poder estatal; 

c) El suministro de servicios arbanos b6sicos a la 
comunidad, en forma eficiente, econ6mica y oportuna, 
basados en una administraci6n racional de los recursos 
con que cuenta, haciendo posible la recuperaci6n de 
las inversiones y administrando con sabidurfa los pocos 
pero necesarios subsidios. 

d) El proyectar su gesti6n, en los casos que asf lo 
ameriten, con un sentido regional de unidad y de 
sistema, integrfndose con otros gobiernos locales en 
instancias supramunicipales, para enfrentar 
solidariamente y con la asistencia t6cnica, econ6mica y 
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La participaci6n ciudadana, a 
travs de organizaciones 
comunitarias y de empresarios 
privados se plantea en la 
actualidad como la forma mros 
pr~ictica de hacer realidad ia 
democracia a nivel local y como 
instrumento en la bdsqueda del 
desarrollo. 
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Municipio y sector privado 
tienen un enorme trabajo que 
realizar en conjunto; y para ello, 
en primer lugar, debe romperse 

definitivamente con los conceptos 

err6neamente concebidos, que 
tienden a separar como cosas 
irreconciliables Ia 
administraci6n local y Ia 
iniciativa privada. 

La comunidad organizada 
deberfa hacer sentir sus 
opiniones y criterios al gobierno 
local, a fin de que nunca olvide 
que es un servidor en ia 
biisqueda del bienestar comxn. 
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financiera adecuada, aquellos problemas que 
trascienden el ambito local. 

e) La modernizaci6n de su administraci6n de manera 
tal que le facilite al ciudadano los trimites y gestiones 
para el pago de tributos, obtenci6n de licencias y 
permisos, pago de tasas por servicios y otros 
procedimientos que son cotidianos para el ciudadano. 

En esta dura labor, municipio y sector privado tienen 
un enorme trabajo que realizar en conjunto; y para
ello, en primer lugar. debe romperse definitivamente 
con los conceptos err6neamente concebidos, que 
tienden a separar como cosas irreconciliables la
admninistraci6n local y la iniciativa privada. 

No existe o no deberfa existir una separaci6n ni 
conceptual ni real entre uno y otro, porque el 
municipio es el servidor del sector privado. como lo 
hemos descrito aquf. Y m~is bien deberfa generarse de 
forma permanente Una simbiosis productora de 
iniciativas comunes para la btsqueda del desarrollo 
local. 

Por ejemplo, el municipio podrfa efectuar ajustes en 
las tasas impositivas y conceler facilidades especiales 
para que empresas productivas se localicen en su 
territorio, y asf generen trabajos e ingresos para Ia 
poblaci6n a su ciudad. 

Estimular la generaci6n de microempresas. Ia 
organizaci6n comunitaria para fines productivos o de 
bien comtin, la participaci6n comunitaria en la 
generaci6n misma de obras de servicio pfiblico, etc. 

La comunidad organizada deberfa hacer sentir sus 
opiniones y criterios al gobierno local, a fin de que 
nunca olvide que es un servidor en la btsqueda del 
bienestar comfin. 

Las empresas privadas, haciendo alarde de 
imaginaci6n y creatividad, podrfan compartii el riesgo 
v los beneficios de determinadas obras o servicios 
__municipales, realizando sus acciones de manera 

mancomunada con el gobierno local y dste, asegurando 
el respeto e integridad debido a ellas. 
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A trav6s del mejoramiento financiero del gobierno 
local, que mds significa saneamiento e independencia 
financiera que la usual actitud pasiva, en espera de que 
el gobierno central remita partidas presupuestarias 
para la realizaci6n de obras o prestaci6n de servicios, 
se podrfa pensar en una forma de financiarlas en 
conjunto mediante la emisi6n de bonos municipales 
debidamente garantizados y su adquisici6n por la 
empresa privada. 
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La empresa privada en 
el Ecuador 

Ing.PabloBaquerizoNizur 
Empresario privado 



El municipio es para su jurisdicci6n lo que el gobierno 
central es para su pafs. En pocas y grSficas palabras el 
municipio, a mi criterio, fue creado como un pequefio 
estado federal dentro de una confederaci6n unida de 
estados, y mds actualizadamente, tiende a ser lo que 
son las ciudades estados (o debe tender a serlo). 

IQu6 otra cosa es el Alcalde y la capacidad de decisi6n 
a 61 asignada sino lo que es el Presidente a ]a 
Repuiblica? IEs o no el jefe mdximo de la funci6n 
ejecutiva de esa menorjurisdicci6n que en 6pocas 
antiguas necesit6 una organizaci6n mds clara que la 
que a nivel nacional podrfa darse o imponerse? ,No 
fue la organizaci6n municipal la que orient6 a las 
modernas macroestructuras nacionales? 

Qu6 otra cosa es el Consejo ysus concejales sino el 
equivalente del poder legislativo, y sus diputados. Qu6 
otra cosa es el Consejo sino el poder legislativo y 
fiscalizador. Asimismo podemos hablar de las 
equivalencias del Poder Judicial y Electoral, ya 
distorsionados en ciertos municipios, donde la real 
interpretaci6n de sus funcionarios, asf como el alcance 
de sus derechos, han sido afectados en mayor o menor 
medida por malas administraciones, la distorsi6n 
polftica o la manipulaci6n centralizadora de un 
gobierno nacional que por varias razones, en varias 
6pocas, se ha impuesto en detrimento de la eficiencia 
municipal y supuesto beneficio del pals y/o poder 
central. 

Consecuente con lo anterior y considerando que el 
municipio es para el cant6n ojurisdicci6n territorial lo 
que el gobierno es para el pals, sostengo que el poder 
ejecutivo a nivel municipal lo representa el Alcalde, el 
Legislativo el Consejo Municipal y asf, sucesivamente. 

En el manejo municipal se ha distorsionado esta 
verdad y se ha terminado debilitando la eficiencia 
administrativa, ejecutiva, fiscalizadora y legislativa. El 
municipio ha perdido cardcter y, con 61, derec-ho a 
legislar con mayor libertad y sentido local. Ha 
administrado con debilidad o menor poder del que 
tiene y ha derivado hacia la polftica de regi6n d6bil, sin 
autonomfa, mendiga, dependiente y con una deuda 
externa asfixiante (tributaci6n nacional) y una 

El municipio es para su 
jurisdicci6n lo que el gobierno 
central es para su pals. El 
municipio fue creado como un 
pequefio estado federal dentro de 
una confederaci6n unida de 
estados, y miis actualizadamente, 
tiende a ser lo que son las 
ciudades estados. 

El municlpio ha perdido 
card cter y, con i1,derecho a 
legislar con mayor libertad y 
sentido 'cal. 
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Internamente el alcalde debe
Internaenpteel aade ebe 

invadidojerarquizando s 
departamentos yjefaturas a 
niveles de aut~nticos ministerios 
organizando las comisiones para 
que est~n constituidas por sus 
jefes departamentales. 

inoperancia que se interrumpe a ratos cuando Ilega la 
ayuda externa (del gobierno central) en forma de 
subsidio, de ayuda por emergencia, de ayuda por 
identidad partidista o por razones polfticas. 

Este cuadro de lo que son nuestros municipios, no es 
consecuencia de su ley de r6gimen municipal, tanto 
como es de la mala politica, mala administraci6n y 
distorsi6n de los derechos municipales. 

Lo primero que deben hacer los municipios es revisar 
sus leyes pensando con criterio de verdadera 
ciudad/estado. Pensando en c6mo con ellas pueden 
resolver todos los problemas y necesidades de su 
pequefio estado. Observando cuinto se ha 
distorsionado el ,5mbitodel alcalde y su accionar 
ejecutivo, cuinto se ha distoisionado el 6mbito y 
derechos de los concejales y sus Consejos. Cu6nto se 
han afectado sus derechos y qu6 leyes deben ser 
reformadas, suprimidas o creadas para la optimizaci6n 
de la vida de ese pequefio estado y cu6l es su verdadera 
relaci6n, responsabilidad y obligaci6n de apoyar, 
contribuir y coordinar a y con las acciones del gran 
estado o pafs. 

Internamente el alcalde debe liacer respetar su imbito 
invadido -asi es en Ecuador- por los concejales en base 
a intereses polfticos a veces personales y otras, debido 
a ordenanzas o leyes no claras y/o equivocadas. 
Jerarquizando sus departamentos y jefaturas a niveles
de aut6nticos ministerios, organizando las comisiones 

para que est6n constituidas por sus jefes 
departamentales, representantes personales y en pocos 
casos, pero siempre en minorfa y como observadores, 
uno que otro concejal. Las comisiones y subcomisionesdeben depender del ejecutivo y su politica 
administrativa y no de los concejales con poder 
legislativo y con capacidad fiscalizadora. 

Analizando este primer gran problema, de objetivos, 
derechos y responsabilidades, podemos mirar cules 
son las obligaciones y necesidades a atender, que son: 
infraestructura urbana (vialidad, red telef6nica, 
electricidad, etc); vivienda; educaci6n; aseo y 
recolecci6n de basura; prestaciones sociales (trabajo, 
mercados, comercio, banca, trfinsito, seguridad, 
control, regulaciones, ordenanzas, reglamentos, etc.); y, 



seguridad e higiene. En lo rural se experimenta algo 
similar pero en menor dimensi6n, mayor espacio, 
menor poblaci6n y posible mayor costo por habitante. 

Todo Ioindicado requiere de recursos, pero los mds 
manifiestos y posiblemente caros tienen que ver con la 
infraestructura urbana y la vivienda. La recolecci6n y 
disposici6n de basura, los mercados, la educaci6n, la 
administraci6n y control de servicios y bienes en 
general. 

Esto se manifiesta, segfin sea mayor o menor
 
crecimiento urbano en porcentaje de Areas marginales
 
o de los llamados informales. Igual dimensi6n pero con 
diferentes soluciones presenta el problema de la 
vivienda y en proporciones muy variadas, seg6n las 
ciudades, se ven las insuficientes atenciones de los 
otros sectores como el de mercados, Areas 
educacionales, trdnsito, seguridad, etc. 

Al margen de lo indicado sobre la reinterpretaci6n de 
los derechos de los municipios y los sectores de acci6n 
de los alcaldes, Consejos, etc. prima el criterio de que
las municipalidades han perdido el rumbo y no saben 
cugd es su meta u objetivo y que, desconcertados por ]a 
insuficiencia de fondos, insuficientes servicios, 
centralismo, excesiva y creciente informalidad, no 
tributadora y agresiva, no atinan a pensar que el mayor 
mal es el monopolio de servicios que el mismo 
municipio se ha empefiado en conquistar, pese a no 
poder darlos. 

Es casi un mal general: los municipios consideran que 
ellos deben producir directamente o dar el agua, la luz, 
el servicio telef6nico, la pavimentaci6n, el aseo, los 
mercados, los parques, su mantenimiento, etc. Para 
esto ban creado impuestos que por no revertirse en 
obra los pagan pocos. Por razones polfticas no cobran a 
los pobres, y a informales que en muchos casos no 1o 
son, y no dan buen servicio a nadie, generdndose el 
caos creciente. 

Si estos municipios hdcen conciencia de que son 
aut6nticos estados y que sin pensar en subsidios 
externos deben resolver el problema, si yen que lo mis 
costoso es la infraestructura urbana. Si ven que la 
empresa privada que genera trabajo, paga impuestos, 

Los municipios consideran que 
ellos deben producir 
directamente o dar el agua, ia 
luz, el servicio telef6nico, la 
pavimentaci6n, el asco, los 
mercados, los parques, su 
mantenimiento, etc. Para esto 
han creado impuestos que por no 
revertirse en obra los pagan 
pocos. 
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Si el municipio compromete a la 
empresa privada para que 
atienda otros servicios que
requieran orden, dinero yrespieiaizain, o di tros 
beneficios, como ci de reducir e 
gasto en corriente con el simple 

apoyo a quienes se hagan socios 
en el esfuerzo por procurar 
beneficios a la comunidad. 

ADO 

tributa, puede hacer infraestructura entregindola sin 
costo a la municipalidad, si el municipio ve que la 
empresa privada invierte (previo cobro a los 
interesados) no menos de 30 veces mis de lo que el 
municipio cobra por dar el permiso, supervisar y 
recibir esa obra, que le entregan con un catastro 
completo y un significativo nfimero de contribuyentes 
organizados, si el municipio sabe que ha creado 
mecanismos y ordenanzas restrictivas y de aplicaci6n 
costosa; si ha creado trfimites que atrasan en un 100% 
mfnimo las obras que podrfan hacerse y entregarse, 
deben sabei que est, encareciendo en no menos del 
100% las obras y reduciendo otro tanto la nueva y 
adicional obra que podrfa ejecutarse sin necesitar ms 
recursos. 

Si el municipio compromete a la empresa privada para 
que atienda otros servicios que requieran orden,
dinero y especializaci6n, esforzfindose para tal 
prop6sito en simplificar los trfimites, lograrA otros 

conbeneficios, como el de reducir el gasto en corriente 
el simple apoyo a quienes se hagan socios en el 
esfuerzo por procurar beneficios a la comunidad. 

Algunos casos ecuatorianos 

Hay municipios que tratan de atender el ,rea 
educacional, aportan los terrenos (generalmente 
donados al municipio) haciendo escuelas, poniendo 
educadores. Pero no hay ciudad donde los insuficientes 
terrenos est~n todos usados, no hay ciudad con todos 
los centros educacionales buenos, funcionales o por lo 
menos humildemente higi6nicos. menos afn 
presupuesto suficiente. Igual cosa en lo relativo a 
mercados. Si lo anterior es una gran verdad, Lpor qu6 
no Ilamar a la empresa privada para que en su terreno 
edifique una escuela, sin costo para la ciudad, y pueda 
construir sobre ella lo que le interese a ]a empresa 
privada y necesite la municipalidad? !Por qu6 no 
hacen lo mismo con los espacios para los mercados 
permitiendo que el empresario construya uno, pague al 
municipio el terreno, administre el mercado, lo 
mantenga limpio y el municipio se guarde el derecho y 
obligaci6n de supervisar que sea higi6nico y dd buen 
servicio? 
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Respecto a Areas suburbanas o/e informales y producto 
de invasiones, ,por qu6 no invitar a la empresa privada 
para que pueda realizar renovaciones urbanas que 
permitan la construcci6n de pequefios centros 
comerciales con exoneraciones totales de impuestos 
durante algunos afios a cambio no s6lo de la 
renovaci6n que ayuda a toda la ciudad sino de la 
construcci6n de parte de la infraestructura como luz, 
desadfles, pavimentaci6n, etc.? 

tPor qu6 no invitar a que empresas privadas recojan 
basura, no en base a licitaciones sino aplicando el 
sistema de remate de servicios que tanto se dio en 
nuestros municipios, delegAndose a empresas 
especializadas controles que de otra manera no se dan 
mientras se incrementa la burocracia y el gasto 
corriente? La basura necesita que se la recoja, se la 
transporte y se ]a procese o disponga. Dando 
facilidades, hay en la empresa privada qui6n lo haga y 
hay muchos que en la informalidad como en la 
formalidad pagan el servicio si se lo dan. 

Sobre el agua potable y su venta asf como las redes 
telef6nica y elctrica, hay mucho inter6s ea dar todo el 
servicio. En agua, potabilizaci6n y reparto, en 
tel6fonos, servicio parcial o total. En lo elctrico igual, 
solo se requiere que el municipio resuelva no aspirar al 
monopolio de los servicios que estd obligado a "lograr" 
que se den y no a monopolizar el dei echo a no darlo. 

Si luego el municipio ve que se puede dar servicios a 
menor costo de lo que se estA dando y puede garantizar 
su entrega, puede asumir el servicio, darlo a un tercero 
interesado o pactar la reducci6n del precio a niveles 
justos previamente demostrados, no en base a 
presiones demag6gicas o poifticas, sino precisamente 
en base a la comparaci6n con otros servicios que 
existan al romperse el monopolio. 

Hacia un municipio facilitador de acciones 

Las ciudades crecen, la demanda y especializaci6n 
crecen. Un mercado de demanda creciente es el mejor 
lugar para que se instalen empresas organizadas, 
eficientes y capaces de vender el producto o servicio 

Se requiere que el municipio 
resuelva no aspirar al monopolio 
de los servicios que esti obligado 
a "lograr"que se den y no a 
monopolizar el derecho a no 
darlo. 
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demandado por un mercado cautivo que solo requiere 
de un municipio fuerte pero pequefo clue con pocas 
buenas leyes y gran autoridad regule -Icrecimiento de 
la comunidad, asegurando todos los servicios que debe 
dar, facilitando el buen trabajo, la generaci6n de 
nuevas plazas de ocupaci6n, el comercio, la educaci6n, 
el esparcimiento, etc. 

En este pequefio estado (municipio) rico donde todos 
tienen trabajo, no tendrfa facilidad el invasor, el que no 
paga, el que no tributa, no habrfa resistencia al 
ordenarniento, al pago de las contribuciones especiales 
clue por las mejoras deba cobrarse. 

Reduzcamos las leyes, aumentemos la autoridad, 
faciliternos el servicio, regulemos el crecimiento sin 
desalentarlo. Reducir el municipio, aumentar su poder,
repartir las obligaciores de regular el costo y el pago 
de los servicios es honrar la brillante idea de quienes
mentalizaron el sistema municipal de gobierno que hoy 
ha sido distorsionado mientras su vocaci6n 
monopolista y paternalista estatal fue matando ]a 
opci6n de que cuente con su t6nico socio apropiado: la 
empresa privada. 

Es importante anotar que deberfa liberarse al 
municipio para que pueda crear sus propios impuestos. 
Que pueda retener un porcentaje significativo del 
impuesto a las ventas. 

Deberfa liberarse al municipio Deberfa el municipio dar permiso para invertir en 
para que pueda crear sus renovaci6n urbana especial ofreciendo el incentivo de 
propios impuestos. Que pueda la exoneraci6n de impuestos totales a los capitales 
retener un porcentaje invertidos hasta la primera traslaci6n de bienes 
significativo del impuesto a las producidos o renovados. 
ventas.
 

Debe poder: autorizar la compra de deuda externa 
contra la inversi6n del beneficio logrado o en obras de 
infraestructura y/o generaci6n de servicios; y,permitir
construir ymantener parques ydeducir, por ejemplo, 
el 50% de los gastos de mantenimiento en impuestos
y/o motivar la construcci6n y mantenimiento de parque 
o irea de esparcimiento contra la autorizaci6n del 
montaje de industrias con exoneraci6n de impuestos. 

Mucho mis se puede ejemplificar ydecir, pero todo se 
reduce a asegurar que el municipio libere el poder de 
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generar servicios, comercio, infraestructura y 
desarrollo por medio de la capacidad generadora de la 
empresa privada, asegurando ademis la provisi6n de 
otros servicios directamente hasta que la empresa 
privada se interese en ello. 

Hay quien diri que la empresa privada solo piensa en 
el lucro. La competencia, la capacidad de pago lo 
regulari y el municipio lo evitari, 

Los servicios se pagan cuando son necesarios, son 
buenos y se pueden pagar. Esto no debe olvidar el 
municipio monopolista de servicios. El municipio, 
generalmente consume mucho de lo recaudado en una 
burocracia ygasto corriente que reduce la inversi6n en 
servicios, destruyendo la credibilidad en la 
conveniencia de pagar los impuestos y tributos al no 
dar como contrapartida lo que debfa. 

Cada afio crece la poblaci6n, crece el .rea urbana y 
crecen mis las necesidades de la poblaci6n. Creciendo 
la burocracia y el monopolio o estatismo urbano, no se 
dari servicios sino angustia y depresi6n. 

Una empresa privada fuerte, de gran crecimiento y 
libertad de acci6n generarA una comunidad rica y 
autosuficiente y garantizard la vida de un municipio 
eficiente y exitoso. 

Todo se reduce a asegurar que el 
municipio libere el poder de 
generar servicios, comercio, 
infraestructura y desarrollo por 
medio de ]a capacidad 
generadora de la empresa 
privada, asegurando ademis la 
provisi6n de otros servicios 
directamente hasta que la 
empresa privada se inferese en 
ello. 
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Modernamente se viene hablando en diferentes foros 
que los Municipios tienen que asumir un nuevo rol, 
m~s radical y eficiente, para optimizar su presencia 
como organismo de transformaci6n y desarrollo de las 
Comunidades donde ejercen jurisdicci6n y 
competencia y para ello, se hace indispensable el 
cambio de mentalidad de politicos, administradores, 
servidores municipales y,por supuesto tambidn, de los 
lfderes comunitarios. 

En este importante foro, m6s que criterios de orden 
general, queremos entrar al campo de la casufstica y 
comunicar un Proyecto Piloto que se viene 
desarrollando en Ecuador desde hace 
aproximadamente ocho meses. Por el momento, 
involucra indirectamente a casi el total de una 
Provincia de las veintiuno que tiene el pals y concentra 
su acci6n en un sector altamente deprimido, de 
caracterfsticas marginales, donde lamentablemente se 
han producido enormes brechas entre ]a oferta de 
servicios municipales y las apremiantes necesidades de 
la poblaci6n. 

La Regi6n Austral del Ecuador esti integrada por las 
provincias de Azuay, Cafiar y Morona Santiago, tiene 
35.458 km2 de superficie, lo que representa 13.6% de 
la superficie total del pals. 

La economfa regional se desarrolla alrededor de la 
producci6n agropecuaria pero atraviesa dificultades. 
Esa producci6n es btsicamente de subsistencia, con 
bajos niveles de productividad: el 80% de las unidades 
productivas son menores a cinco hecttreas y lo mds 
grave es que, en los 6ltimos diez aflos, se han notado 
tendencias regresivas en la producci6n de ciertos 
cultivos como trigo, cebada, leguminosas, granos y 
tubdrculos. La tasa de crecimiento agrfcola-regional es 
de 1.5% anual; es decir, inferior a la de aumento 
poblacional de la regi6n ubicada en 2.9% anual. 

Son muchos los limitantes que han impedido un mayor 
crecimiento sostenido de Ia Regi6n. Vale, como 
ejemplos, desglosar los siguientes: transici6n 
dernogrAfica regional; concentraci6n urbana polarizada 
y dispersi6n rural; insuficiente producci6n 

Los Municipios tienen que 
asumir Un nuevo rol, mis radical 
y eficiente, para optimizar su 
presenria como organismo de 
transformaci6n y desarrollo de 
las Comunidades donde ejercen 
jurisdicci6n y competencia y 
para ello, se hace indispensable 
el cambio de mentalidad de 
politicos, administradores, 
servidores municipales y, por 
supuesto tambi6n, de los Ifderes 
comunitarios. 



de alimentos para consurno interno; reducido 
desarrollo industrial; productividad agropecuaria 
artesanal baja; mala integraci6n vial; elevado 
analfabetismo; y, elevado porcentaje de desnutrici6n 
infantil. 

Luego de estas generalidades importa definir y limitar 
la microrregi6n en donde se localiza el Proyecto que 
estamos desarrollando. 

La microrregi6n: caracterfsticas y perspectivas 

Nuestra 6irea microrregional esti constituida por los 
Cantones, Azogues, Biblifn y Cafiar aclarando que esa 
provincia dispone de cinco cantones. Los tres Cantones 
incluidos en el Proyecto de Desarrollo Local Integral 
(DLI) tienen una superficie de 3.582 km 2 que 
corresponde al 91.6% de ]a Provincia, se localizan en la 
Sierra y en las vertientes occidentales de la Cordillera 
Andina. 

En esta microrregi6n surge como centro nodal la 
ciudad de Azogues, capital de la provincia del Cariar. 
Administrativamente, es sede de las diferentes 
dependencias de los ministerios estatales y ha 
adquirido su propia personalidad, a pesar de su 
cercanfa con Cuenca, lo que se comprueba a trav6s de 
indicadores indirectos, por ejemplo, la Extensi6n 
Universitaria de Azogues acepta estudiantes de su 6rea 
de influencia, esto es de Bibli6n, Bayas, Guapin, 
Borrero, Cojitambo y Cafiar. 

La desintegraci6n interna de esta provincia se acenttia 
La desintegraci6n interna de ia por la deficiente vialidad rural, barreras topogrfficas 
provincia del Cafiar se acentdia superiores a 4.000 m. de altitud y el vacfo demogr6fico 
por la deficiente vialidad rural, subyacente. 
barreras topogrfificas superiores 
a 4.000 m. de altitud y el vacto Es importante destacar que la especializaci6n 
demogrtfico subyacente. productiva est, fuertemente articulada a lo 

agropecuario; asf, se han identificado: zonas hortfcolas, 
ganaderas, cerealistas, de patatas, frutfcolas, 
monocultivo de mafz, agroindustrias y agroartesanfas. 

Tiene alguna importancia el aspecto minero 
especialmente dentro de Azogues. 



Esta heterogeneidad es una ventaja porque la 
microrregi6n no depende de un solo producto -como 
lo fue antes la paja toquilla, en un 50% y del mafz en 
otras 6pocas, en porcentajes superiores-. La 
especializaci6n multiproductiva permite que la 
economfa local sea menos frigil y menos dependiente 
de los vaivenes del mercado, competitivo y eficiente. 
De otro lado, facilita una complementaci6n econ6mica 
intraregional, funcional y competitiva. 

Por ello, la orientaci6n futura de la microrregi6n debe 
dirigirse hacia especializaciones productivas que 
mejoren rendimientos, permitan incrementar el valor 

agregado interno y posibiliten la captura de nuevos 
mercados, no necesariamente localizados en el pals. 

Nuestra microrregi6n evidentemente tienen una 
vocaci6n de pastizales y bosques que requieren ser 
bien manejados para que rindan beneficios 
econ6micos, siendo indispensable, por lo mismo, 
corregir algunas deficiencias con mecanismos tdcnicos 
como educaci6n adecuada, cr6ditos blandos e 
interconexi6n vial. 

Igualmente, los estudios de nuestros t6cnicos han 
permitido sugerir la implementaci6n de diferentes 
Proyectos que mejorarfan la situaci6n microrregional, 
como: pasto, ganaderfa y derivados: 
minipasteurizadoras y granjas lecheras; 
horti-fruti-floricultura: huertos frutales, espirragos, 
alcachofas y miel de abeja; equipamiento de apoyo 
productivo: en comercializaci6n, granjas 
experimentales, viveros y parque industrial-artesanal; 
ampliaci6n de !a f6brica de cementos, programas de 
truchas y tecnificaci6n artesanal de la paja toquilla. 

La propuesta preliminar incluye una extrema variedad 
de Proyectos que a la vez demuestran las 
potencialidades de la microrregi6n y se fundamentan 
en el principio de la diversidad y modernizaci6n de la 
base prcductiva local. 

En esta tarea ardua, de suyo diffcil, pero urgente, el 
sector privado debe ser el responsable de gran parte de 
los Proyectos y el sector p6blico debe ser el orientador 
y facilitador de la puesta en marcha de aquellos. La 
fuente financiera necesariamente debe ser compartida 

Por ello, la orientaci6n futura de 
la microrregi6n debe dirigirse
hacia especializaiones 
productivas que mejoren 
rendimientos, permitan 
inredmientar, evriagrgd
 
incrementar el valor agregado 
intcrno y posibiliten la captura 
de nuevos mercados, no 

necesariamente localizados en el
pals. 

En esta tarea ardua, de suyo 
diffcil, pero urgente, el sector 
privado debe ser el responsable 

de gran parte de los Proyetos y 

orientador y facilitador de la 
puesta en marcha de aquellos. 



Apoyar la investigaci6n y 
educaci6n agrorural, 
relacionindolas mis con el tipo o 
uso de productos cosechados que 
con el tamafio de la finca, a 
travs de pr~cticas de 
extensionismo agricola. 

El Municiplo tiene que actuar 
protag6nicamente como 
organismo de apoyo al proceso 
productivo rural, como animador 
y coordinador de las diversas 
instancias coparticipantes en 
esta tarea. 

entre el esfuerzo local yla acci6n crediticia 

preferencial por parte de los organismos pertinentes. 

Las estrategias adoptadas 

Para impulsar el desarrollo microrregional, se hace 
indispensable la adopci6n de estrategias o lIfneas de 
acci6n, como las siguientes: 

m 	Incrementar la producci6n agrfcola elevando la 
productividad y no por la vfa de aumentar ]a 
superficie ocupada; 

m 	 Apoyar la investigaci6n y educaci6n agrorural, 
relacion6ndolas m.s con el tipo o uso de productos 
cosechados qut con el tamafio de la finca, a travds 
de pr6cticas de extensionismo agricola. 

m 	 Buscar un consenso de apoyo al Plan DLI 
(Desarrollo Local Integral), del, que hablaremos, 
por parte del CREA, Municipios, Universidades y 
sector privado; 

m 	Apoyar sistemticamente toda fase investigativa 
local mediante la habilitaci6n de granjas, viveros y 
centros demostrativos; y, 

* 	 Crear en la Extensi6n Universitaria de Azogues la 
carrera de extensionistas agrfcolas. 

El rol del municipio en el desarrollo microrregional 

El Municipio tiene que actuar protag6nicamente como 
organismo de apoyo al proceso productivo rural, como 
animador y coordinador de las diversas instancias 
coparticipantes en esta tarea. Pero en ningtin caso 
debe asumir una responsabilidad directa y absorbente. 
Para facilitar ese prop6sito, el Municipio debe 
efectivizar cambios en su comportamiento 
tdcnico-polftico, como los siguientes: 
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" 	 Entende, que en el entorno rural estS la base de su
 
desarrollo socio-econ6mico;
 

" 	 Impulsar una mayor participaci6n presupuestaria
 
a favor de campesinos y agricultores: facilidades
 
tributarias, capacitaci6n y transferencia
 
tecnol6gica, formaci6n de Comitds Rurales Locales
 
que cooperen en la ejecuci6n de obras de adelanto;
 

* 	 Coordinar acciones intermunicipales y asegurar el
 
apoyo sistemitico de las instituciones pfiblicas;
 

" 	 Considerar al sector privado como un componente
 
activo del desarrollo local; y,
 

" 	 Establecer mecanismos de seguimiento y
 
evaluaci6n.
 

El proyecto de Asistencia Tcnica para el 
Desarrollo Local Integral de municipios 
rurales en America Latina (DLI) 

Con el financiamiento de la Comunidad Europea (CE) 
y a travs de la Uni6n Internacional de Municipios y
Poderes Locales (IULA), su Centro Latinoamericano 
de Capacitaci6n y Desarrollo de los Gobiernos Locales 
(CELCADEL) y de la Asociaci6n de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME) se ha conformado el Proyecto de 
Asistencia Tdcnica para el Desarrollo Local Integral de 
Municipios Rurales en Amdrica Latina, DLI. 

El primer prop6sito del Proyecto DLI es el El primer prop6sito del Proyecto 
fortalecimiento municipal teniendo como meta filtima DLI es el fortalecimiento 
que los Municiplos, fortalecidos y capacitados, puedan municipal teniendo como meta 
contribuir positivamente al desarrollo productivo de su itima que los Municipios, 
territorio. fortalecidos y capacitados, 

puedan contribuir positivamente
El Proyecto DLI se inici6 en 1990, con una duraci6n de al desarrollo productivo de su 
tres afios. Tiene por objetivo realizar experiencias territorio. 
piloto de asistencia tdcnica en municipios de caricter 
predominantemente rural, que contengan a sectores 
pobres y marginados de la poblaci6n de dos parses 
latinoamericanos (Ecuador y Chile). Para ello, el 
Proyecto busca movilizar los recursos comunitarios y 
fortalecer ]a administraci6n local. Particularmente, se 
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busca respaldo al papel del municipio como promotor 
de acciones que reduzcan los niveles de pobreza rural. 
El Proyecto se ha iniciado en la microrregi6n austral 
ecuatoriana descrita anteriormente yen 1991, inici6 
actividades en Chile en Municipios seleccionados en la 
zona central del pafs. 

En el caso de Ecuador, se ha tornado como centro base 
al Municipio de Azogues puesto que la investigaci6n 
ha determinado su mayor desarrollo administrativo, 
planificador, econ6mico y se pretende traspasar ese 
crecimiento a los restantes municipios (Biblifin y 
Cafiar) que muestran graves deficiencias 
institucionales. 

La estrategia del DLI 

El municipio de Azogues se ha convertido en e! centro 
El municipio de Azogues se ha de operaciones del Proyecto. no porque carezca de 
convertido en el centro de problernas, sino porque ha identificado sus fallas y ha 
operaciones del Proyecto DLI, no puesto en pr~ictica un programa de acciones 
porque carezea de problemas, inmediatas. lo que le ubica sin duda en una condici6n 
sino porque ha identificado sus privilegiada. que genera efectos demostrativos para los 
fallas y ha puesto en pr'ictica un otros municipios y permite desarrollar acciones de 
programa de acciones inmediatas. cooperaci6n t6cnica intermunicipal. 

Biblin, el primer beneficiario directo del DLI, es un 
cant6n nacido hace 46 afios; sin embargo, entre los 
problemas de mayor significaci6n, acusa inercia, 
debilidad y profundas fallas administrativas, financieras 
y de provisi6n de servicios. Carece de profesionales 
t~cnicos en el mfnimo indispensable. Sus ordenanzas 
estin desactualizadas (datan de 1971). Sus niveles 
remunerativos son incoherentes. El Departamento 
Financiero es incipiente. Los sistemas contables no se 
compadecen con los requerimientos legales y de 
control, sus presupuestos son deficitarios. La 
recuperaci6n tributaria es muy baja en relaci6n a su 
potencial y tampoco se ha extendido en los niveles que 
Ia Ley lo permite. 

El Proyecto DLI ha realizado o est, ejecutando: 

a) Un diagn6stico municipal integral; 
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b) Un programa de asistencia tdcnica integral, 
derivado del diagn6stico anterior, lo que supone 
capacitar en el lugar de trabajo, actualizar la normativa 
y promover un estilo mis moderno de conducci6n 
municipal; 

c) Un sistema de monitoreo que permita afianzar las 
transformaciones logradas y evaluar los resultados. 
Este trabajo se realiza con el apoyo del Instituto de 
Fomerito y Desarrollo Municipal, INFODEM y la 
Municipalidad de Azogues; 

d) Un programa de asistencia crediticia a las 
comunidades rurales con el apoyo de la Pastoral Social 
de la Iglesia; y, 

e) Un Plan de Desarrollo Local Integral, que implica la 
coordinaci6n con diversas entidades de la regi6n. 

Este Plan de Desarrollo Local Integral podrd tener 
6xito solo si cuenta con la decisi6n y voluntad del 
Municipio beneficiario, de sus componentes politicos y 
de la comuidad. 

Por lo anterior, es indispensable organizar y capacitar a 
la comunidad para que su actitud futura sea de amplia 
colaboraci6n y de sostenimiento del programa. 

Mientras se concreta un financiamiento proveniente de 
diferentes fuentes, el DLI ha organizado sus propios 
mecanismos, utilizando los iniciales recursos del apoyo 
internacional y ha creado el Fondo de Desarrollo 
Local Integral, FODLI y la Unidad de Promoci6n de 
Actividades Productivas, UPAP. 

El FODLI: Fondo de Desarrollo Local Integral 

El Proyecto DLI cuenta con un Fondo de Desarrollo 
Local Integral que tiene el prop6sito de realizar una 
experiencia piloto de iniciativa municipal para 
financiar proyectos productivos rurales, agropecuarios 
o artesanales, con la directa participaci6n de grupos 
organizados, con predisposici6n a consolidar su 
capacidad de autogesti6n. Para esta primera acci6n, el 
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Es indispensable organizar y 
capacitar a la comunidad para 
que su actitud futura sea de 
amplia colaboraci6n y de 
sostenimiento del programa. 

El Proyecto DLI cuenta con un 

Fondo de Desarrollo Local 
Integral que tiene el prop6sito de 
realizar una experiencia piloto de 
iniciativa municipal para
financiar proyectos productivos 
rurales, agropecuarios o 
artesanales, con la directa 
pariicipaci6n de grupos 
organizados, con predisposici6n 
a consolidar su capacidad de 
autogesti6n. 
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FODLI destina el 70% de los recursos disponibles, 
mientras que el 30% restante se Ioutilizar, en cr(ditos 
para equipamiento administrativo o modernizaci6n 
tecnol6gica de '.sMunicipios donde se aprueben 
cr6ditos rurales, previo un diagn6stico realizado por 
los expertos del DLI ysu contraparte local. 

El FODLI se halla constituido y su actividad ha sido 
reglamentada. La Municipalidad de Azogues ofrece 
apoyo administrativo y t6cnico para el funcionamiento 
del Comit6 de Crdditos. 

LAS UPAP: Unidades de Promoci6n de Actividades 
Productivas 

En los Municipios seleccionados para participar en el 
Proyecto DLI han comenzado a conformarse, con 
apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia de Azogues y 
de los expertos del Proyecto DLI, Unidades de 
Promoci6n de Actividades Productivas para el 
cumplimiento de las siguientes tareas fundamentales: 

a) Promoci6n de la oferta de cr~ditos en las 

comunidades rurales; 

b) Identificaci6n de Proyectos productivos financiables; 

c) Apoyo t~cnico y capacitaci6n a los grupos 
demandantes de cr~dito en la formulaci6n de 
solicitudes, administraci6n de pagos y manejo contable 
b6sico de la inversi6n que se financia; y, 

d)Coordinaci6n con otras entidades p6blicas y 
organismos no gubernamentales para la provisi6n de 
asistencia t~cnica y capacitaci6n relacionada con 
aspectos especfficos de la inversi6n a que se destine 
cada uno de los crdditos otorgados. 
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Conclusiones e interrogantes 

" 	 Para que el Proyecto de Desarrollo Local Integral 
pueda cumplir las finalidades que se ha propuesto, 
se torna importante que cada uno de los 
Municipios comprometidos ofrezca continuidad a 
los Proyectos Rurales, bajo el criterio de que las 
comunidades campesinas que integran ese sector, 
una vez promocionadas, se conviertan en factores 
de desarrollo y contribuyan a la mod.rnizaci6n 
municipal. 

" 	 El apoyo solidario entre Municipios es 
indispensable. La cooperaci6n fraterna, que ya se El apoyo solidario entre 
ha comenzado a registrar especialmente del Municipios es indispensable. Li 
Municipio de Azogues para los otros Municipios de cooperaci6n fraterna, que ya se 
la Provincia de Cafiar, no debe desmayar. ha comenzado a registrar 

especialmente del Municipio de 
" El trabajo en comunidades y la coordinaci6n con Azogues para los otros 

los organismos que actwlmente desarrollan gesti6n Municipios de la Provincia de 
es para el desarrollo rural, tiene que cumplirse bajo Cafiar, no debe desmayar. 
el criterio de que, sumando esfuerzos, se pueden 
alcanzar mayores 6xitos. 

" 	 El Municipio de Biblifn, primera etapa de 
ejecuci6n del DLI, ha respondido 
satisfactoriamente al reto impuesto y estA 
demostrando en los bechos, su predisposici6n 
favorable. Por ejemplo, ha apoyado la creaci6n de 
la UPAP, a la cual se le ha denominado localmente 
como Oficina de Desarrollo Comunitario. E 
IrIternamente, ha dispuesto cambios 
Administrativos que posibilitan un mejor desarrollo 
aaitosostenido del ente municipalista. 

* 	 Queda una sola interrogante: lpodrin los 
Municipios mantener el Proyecto DLI cuando se 
registren los camoios polfticos de sus 
Administraciones? Todos los comprometidos en el 
Proyecto DLI tienen que dirigir su acci6n para que 
dste sea parte de una conciencia colectiva. 
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LA 
MODERNIZACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 
LOCAL 

Frente a la probleidtica analizada, surgen algwias reflexiones: 

- La eficiencia aelgobierno local se hacenotoriafrente a la 
ineficiencia del gobienio central. Por eso, lasfutnciones que puede 
realizar el gobiemo local no tienenpor que ser objeto del gobierno 
central. 

- Es necesaio que la coinunidadparticipede losproycctosy
 
asuma responsabilidades en la contintidad de su plan, sin
 
atribuirfracasosa losgobienios salientes o de tuno.
 

-. 	 Laparticipaci6nse entiende como el medio que contribuye a zn
 
efectivo logro del bien conifin, pites es a travs de ia conunidad
 
organizada que se detectan las reales necesidades sociales.
 

- Elmodelo del sectorprivado en un nutnicipio debe responder a
 
*na acci6n de controlyparticipaci6n.
 

Finabente, es mnisi6n del sectorptibfico convocar a los mercados 
formale informal a piesentarsus iniciativas,pennitir que identifiquen 
opounidades yfacilitar este inecanismo a travs de nonnas claras y 
precisas. 

Conclusionew del Taller "Modernizac i6 n Municipalpara elDesarrollo" 
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Las Municipalidades, en cada 
uno de los parses de la regi6n, 
jugaron un papel muy 
importante durante las primeras 

a1seadas de independencia al 
,nstitur cstalas unidades de

gobierno capaces y con la 

experiencia para desarrollar una 
serie de competencias que iban 
desde la policia, salud y 
educaci6n hasta el ornato, obras 
pfiblicas y otra serie de servicios. 

Antecedentes 

Las Municipalidades, en cada uno de los parses de la
regi6n, jugaron un papel muy importante durante las 
primeras d6cadas de independencia al constituir 6stas 
las unidades de gobierno capaces y con la experiencia 
para desarrollar una serie de competencias que iban 
desde la policfa, salud y educaci6n hasta el ornato, 
obras p6blicis y otra serie de servicios. 

La preeminencia institucional y polftica de la 
municipalidad en el gobierno y administraci6n de los 
asuntos locales, incluyendo la prestaci6n de servicios, 
se mantuvo hasta la primera mitad del presente siglo. 
En efecto, hasta los 50's aproximadamente las 
municipalidades prestaban una gran gama de servicios 

y posefan una base tributaria importante (el gasto 
municipal en la regi6n representaba aproximadamente 
el 25% de la del gobierno central, versus el 6-7% que 
representa en la actualidad). 

Con el advenimiento del modelo de desarrollo que se 
impulsa en la regi6n en la d icada de los 50, que tiene 
como objetivo sustituir las importaciones mediante la 
industrializaci6n creando una capacidad productiva 
regional propia, trac como consecuencia natural la 
transformaci6n del Estado. 

Al Estado se le concibi6 como gufa del proceso y una 
gran cantidad de servicios p6blicos, responsabilidades, 
autoridad y recursos econ6micos fueron sustrafdos de 
las municipalidades adjudic6ndolas a entidades 
especializadas de cobertura nacional que fueron 
creadas al efecto. Asf, proliferaron una serie de 
entidades nacionales a las cuales les asignaron 
responsabilidades en la planificaci6n, financiaci6n y 
prestaci6n de servicios como los de suministro de agua 
potable, electricidad y educaci6n entre una larga lista, 
quedando las municipalidades con la responsabilidad 
de la prestaci6n de unos cuantos servicios y con una 
disminuida capacidad para generar recursos 
econ6micos en sus localidades. Este fen6meno gener6 
en los go'iernos locales una alto grado de dependencia 



D*I em m ' -- a Os 

respecto al gobierno central, se les rest6 autonomfa 
financiera y hasta polftica, margindndoles del modelo 
de desarrollo que se iniciaba. 

Durante estas ddcadas, el Gobierno Local como 
elemento fundamental del proceso democritico en el 
que los ciudadanos eligen directamente sus 
autoridades, ejercen control y participan en la gesti6n 
local, estuvo ausente, b.isicamente por dos razones: 
primera, porque el modelo de desarrollo adoptado en 
el que se construye un Estado todopoderoso impedfa 
toda iniciativa local y mds bien tendfa al centralismo y 
al paternalismo. Y segunda, que ]a mayorfa de los 
gobiernos de la regi6n no estaban legitimados por un 
proceso democr.tico real basado en elecciones libres. 

Contexto politico y econ6mico de los procesos 
de descentralizaci6n 

El "redescubrimiento" del gobierno local, como un 
medio potencial para fortalecer la democracia, 
promover el desarrollo econ6mico y aliviar el deficit 
cr6nico del gobierno central se presenta en un 
contexto en que la gran mayorfa de los pafses de ia 
regi6n viven la democracia y procesos de ajuste en sus 
economfas. 

En efecto, el sistema democritico caracterizado por la 
libre y directa elecci6n de los representantes es la 
norma en la mayorfa de los pafses de la regi6n. Aunque 
vital en el sistema democritico, el proceso electoral 
resulta insuficiente, requiri6ndose el trfnsito de la 
democracia formal a la democracia org6nica, en la cual 
todos los sectores que componen la sociedad se 
incorporen de lleno al proceso de toma de decisicaes, 
distribuyendo de esta forma el poder. La 
municipalidad se "redescubre" para que sea en esta 
instancia donde se ejercite la democracia orginica. 

En lo econ6mico, todos los pafses realizan programas 
de ajuste en sus economfas, los que se caracterizan por 
meoidas tendientes a: 1)contraer la acci6n del Estado; 
2) reducir el d6ficit fiscal mediante recortes en el gasto 
del gobierno central y entidades parestatales y ajuste 
de las tarifas de los servicios p6blicos para que refleje 
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El Gobierno Local como 
elemento fundamental del 
proceso democritico en el que 
los ciudadanos eligen 
directamente sus autoridades, 
ejercen control y participan en la 
gesti6n local, estuvo ausente, 
bisicamente por dos razones: 
primera, porque el modelo de 
desarrollo adoptado en el que se 
construye un Estado 
todopoderoso impedia toda 
iniciativa local y mis bien tendia 
al centralismo y al paternalismo. 
Ysegunda, que la mayorfa de los 
gobiernos de la regi6n no 
estaban legitimados por un 
proceso democritico real basado 
en elecciones libres. 
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A nivel continental, los parses
dAnivelcontinental, losparses 
dan pasos para su integraci6n 

eliminaci6n, en un futuro, de ]as 

barreras arancelarias con el 
prop6sito de convertir la regi6n 
en un solo mercado. 

Las autoridades locales deben 
conocer muy bien el contexto y 
las polfticas nacionales para 
democratizar la sociedad y los 
procesos de ajuste en la economir. 
a efecto de contribuir/influir en 
forma efectiva el proceso. 

su costo; 3) venta de empresas estatales que operan 
con deficit; 4) programas para mejorar la captaci6n de 
impuestos; 5) ajuste del valor de la moneda a su valor 
real, impulso de las exportaciones no tradicionales; 6) 
modernizaci6n del aparato productivo; y, 7) reducci6n 
paulatina hasta su elirninaci6n de los subsidios y 
aranceles. 

A nivel continental, los parses dan pasos para su 
integraci6n econ6mica mediante la eliminaci6n, en un 
futuro, de las barreras arancelarias con el prop6sito de 

en un solo mercado.convertir la regi6n 

Elementos/condiciones para la modernizaci6n 

mu nici pal 

Dentro del contexto polftico y econ6mico descrito 
brevemente es que necesariamente debe concebirse la 
"Modernizaci6n Municipal para el Desarrollo Local". 
De no insertarse en 6ste, nuevamente la instituci6n 
municipal perder6i una nueva oportunidad de 
participar e influir en el desarrollo local y nacional. 

Sin pretender agotar el terna ni establecer una receta, 
ciertos elementos aparecen como evidentes para lograr 
efectivamente la "Modernizaci6n Municipal para el 
Desarrollo Local", algunos de estos son: 

a. Conciencia de la nueva realidad: Las autoridades 
locales deben conocer muy bien el contexto y las 
polfticas nacionales para democratizar la sociedad y los 
procesos de ajuste en la economfa a efecto de 
contribuir/influir en forma efectiva el proceso. Los 
mecanismos asociativos entre municipalidades 
normalmente es la forma mis efectiva para lograr estos 
propOsitos. 

b. Visi6n Regional: Aunque gran parte de las 
actuaciones de la municipalidad son locales por 
razones obvias de relaci6n con sus electores, en 
muchos casos debe trascender las estrechas fronteras 
de su jurisdicci6n y llevar a cabo programas de caricter 
regional. 
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c. Modernizaci6n de la Legislaci6n: Esta nueva visi6n 
debe reflejarse y traducirse en reformas a los cuerpos 
legales que regulan el accionar de las municipalidades 
(algunos pafses ya lo han hecho). A grandes rasgos las 
reformas deben contener los siguientes elementos: 

" 	 Incrementar los recursos financieros de los 
gobiernos, mediante la ampliaci6n de su poder de 
tributaci6n (y/o establecer el sistema de in1 resos 
corpartidos). 

" 	 Liberar a los gobiernos locales de una serie de 
ataduras y controles administrativos que ejercen 
otras instancias de gobierno (central y 
departamental). 

* 	 Transferencias de competencias del gobierno 
central y otras entidades estatales de cardcter 
nacional o regional a los gobiernos locales. 

" 	 Promover mecanismos de participaci6n de la 
comunidad en el proceso de toma de decisiones y
 
en la administraci6n de ciertos servicios pfiblicos
 
locales.
 

" 	 Incentivar la participaci6n del sector privado, 
formal e informal, en la prestaci6n de servicios Se debe incentivar la 
p6blicos locales. participaci6n del sector privado, 

formal e informal, en la 
" 	 Otorgar mayor grado de poder a la instancia local prestaci6n de servicios pfblicos 

en la planificaci6n y resoluci6n en los asuntos locales. 
atinentes a su jurisdicci6n. 

* 	 Establecer mecanismos para incentivar la 
economfa lccal. 

Es importante considerar que no son suficientes las 
reformas legales. America Latina estS Ilena de 
ejemplos de legislaci6n, incluyendo constituciones, que 
le han asignado a los municipios una serie de poderes y 
facultades que en t6rminos reales no se cumplen. La 
voluntad polftica, nacional y local, es fundamental para 
que el nuevo papel del municipio se materialice. 

d.Asistencia T~cnica: Deben existir mecanismos 
permanentes de asistencia t~cnica y capacitaci6n, 
incluyendo ]a investigaci6n, que apoyen el proceso. Los 
procesos de descentralizaci6n normalmente no se 



fundamentan en las capacidades vigentes de los 
municipios sino en sus potencialidades. La 
participaci6n de las propias municipalidades en elLos procesos de disehio y administraci6n de los mecanismos de

descentralizaci6n normalmente asistencia t6cnica y capacitaci6n es fundamental. 
no se fundamentan en las 
capacidades vigentes de los 
municipios sino en sus 
potencialidades. 
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Notas sobre el rol de 
los municipios en el 
desarrollo local 

MarioRosales 
Especialista en Desarrolo Local 
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Los componentes de un 
Municipio son: a) un territorio o 
jurisdicci6n; b) la comunidad 
humana que alit habita; y c) una 
administraci6n pablica, la 
Municipalidad, que actda como 
gobierno de esa comunidad y de 
sus diversas instituciones. 

Los gobiernos centrales 
muestran, por doquier, sintomas 
de agotamiento de su capacidad 
para intervenir y dinamizar la 
vida econ6mica y social en los 
diversos pafses. 

Las Municipalidades son gobiernos locales de una 
poblaci6n establecida en un Area geogrfifica bien 
delimitada. Los componentes de un Municipio son: a) 
un territorio o jurisdicci6n; b) la comunidad humana 
que allf habita; y c) una administraci6n pfiblica, la 
Municipalidad, que actfia como gobierno de esa 
comunidad y de sus diversas instituciones. 

i.Cu6les son las funciones de los gobiernos locales? 
iCufles son los lirnites de su accionar? 

iCu6les son las deficiencias reales que hoy enfrenta el 
Municipio en Am6rica Latina? 

IDe qu6 manera se le puede apoyar para conseguir su 
desarrollo como Instituci6n? 

iQu6 es una asociaci6n de municipios? 

IQu6 tareas pueden desarrollar las asociaciones en el 
fortalecimiento del Municipio? 

Estas preguntas orientarin estas notas cuyo objetivo es, 
m~is bien, guiar una discusi6n que responder al 
conjunto de las interrogantes planteadas. 

Necesidad y realidad de la descentralizaci6n 

La descentralizaci6n parece constituir una necesidad 
imperiosa en Am6rica Latina. Los gobiernos centrales 
muestran, por doquier, sfntomas de agotamiento de su 
capacidad para intervenir y dinamizar la vida 
econ6mica y social en los diversos parses. Poco 
efectivos los gobiernos centrales comprueban el 
agotamiento de los recursos provenientes de los 
impuestos sobre las exportaciones primarias y la 
lentitud y gigantismo de los aparatos burocr6ticos 
montados en mejores 6pocas. 

Diversos medios son utilizados para alivianar ia pesada 
carga del Estado central: desconcentrar, 
desburocratizar, descentralizar, privatizar. Los medios 
cambian segIn ]a decisi6n polftica de los gobiernos y 
las caracterfsticas nacionales. En todo caso, el 
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elemento comuin es el traslado de muchas tareas, 
funciones y atribuciones a la sociedad civil, 
alivianfndose la carga del Estado y torn6ndose 6ste, 
progresivamente, mds dgil y eficiente para optar por las 
tareas estrat~gicas del desarrollo. 

Una de las polfticas especfficas de la descentralizaci6n 
es el fortalecimiento de los gobiernos locales, 
mediante el traspaso de atribuciones y recursos, 
mediante su modernizaci6n y el refuerzo progresivo de 
su autonomfa. La tendencia es avanzar hacia gobiernos 
locales mis fuertes (1) y dinfimicos. 

No obstante, no en todas partes se avanza hacia la 
descentralizaci6n efectiva. Muchos gobiernos 
nacionales dudan en aplicar polfticas efectivas de este 
tipo en vista de la debilidad cong6nita de los gobiernos 
locales, lo cual es un contrasentido. 

La situaci6n puede dividirse de la siguiente manera: i) 
pafses en los cuales hay intentos descentralizadores 
decididos, con refuerzo de los recursos y la autonomfa 
municipal (ejm. Colombia); ii) pafses en los cuales hay 
programas de cr6dito y desarrollo institucional, sin que 
se Ilegue a decididas y claras polfticas de 
descentralizaci6n (ejm. Ecuador); iii) parses en los 
cuales no existen polfticas claras hacia los municipios 
(ejm. Costa Rica); iv) pafses en los cuales han habido 
intentos de descentralizaci6n yfomento municipal, 
pero 6ste ha perdido fuerza por causas diversas (crisis, 
falta de voluntad polftica etc..) (ejm: Perd). 

Una concepci6n moderna del municipio en el 
desarrollo local 

Como afirmamos los gobiernos locales en Amdrica 

Latina son d6biles. Desde ya las atribuciones que les 
concede la Ley y los recursos de que disponen 
-generalmente transferencias- son insuficientes. 
Contrasta esta situaci6n con la de los gobiernos locales
del mundo desarrollado, particularmente Europa del 
Norte (2). 

No obstante, no se trata de un asunto legal (pocas 

facultades y d6bil autonomfa), sino tambi.n de una 

L PO * 

Una de las polfticas especffilas
 
de la descentralizaci6n es el
 
fortalecimiento de los gobiernos
 
locales, mediante el traspaso de
 
atribuciones y recursos,
 
mediante su modernizaci6n y el
 
refuerzo progresivo de su
 
autonomfa.
 

1Los gobiernos locales en Amdrica Latina son en 
extremo d, biles. Manejan proporciones variables.

gencralmente menores al 10% de los recursos fisca
les lotales. de los recursos fiscales totales, aunque 
est. cifra varfa de pa(s a pals. Por comparaci6n re
cordemos que en Europa esta proporci6n fluctiia 
cn torno al 33% superando, aveces, la mitad de los 
recursos pIlblicos. 

2En 1984, en Ecuador, Colombia y Costa Rica el 
porcentaje del gasto ptiblico efectuado por los mu
nicipios era, respectivamente, cl 12.0, ci 9.1 y el 3.3. 
En comparaci6n, cl mismo afio Dinamarca gasta cl 
53.0% en gasto piblico en sus gobiemos locales. 
Finlandia el 46.0%, Noruega el 36.9%., Suecia el 
43.8%., llolanda el 33.0%., Reino Unido el 29.0%.. 
(lumbcrto Petrci 1989, Citado par Mario Loterz
pil en el Manual de Finanzas de SACDEL). 
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insuficiencia interna en el Municipio que muestra, a 
menudo, las siguientes deficiencias: 

a) Autoridad municipal tradicional con conductas, a 
veces. clientelistas; 

b)Gerencia intermedia d6bil, bajo numero de 
profesionales e inexistencia de politicas de recursos 
humanos; 

c) Poca capacidad de recaudaci6n propia y 
Los gobiernos centrales estfin dependencia de las transferencias del gobierno central; 
aplicando polfticas de 
descentralizaci6n, transfiriendo d) Baja capacidad para movilizar los agentes sociales 
recursos y atribuciones para su locales (organizaciones sociales, empresas, otras 
uso a los gobiernos locales en instituciones) en proyectos de beneficio local: 
varios parses de la regi6n. 

e) Servicios bdisicos prestados a la comunidad 
desfinanciados. de cobertura parcial y de baja calidad. 

Frente al funcionamiento tradicional y a la concepci6n 
formal del rcl de los municipios en el desarrollo, se 
abre paso una visi6n diversa -fundada en la nueva 
realidad latinoamericana- que podrfa ser descrita a 
trav6s de las tendencias siguientes: 

a) Los gobiernos centrales -limitados en su accionar 
por la crisis fiscal y el gigantismo e ineficiencia del 
aparato estatal-. estin aplicando polfticas de 
descentralizaci6n. transfiriendo recursos y atribuciones 
para su uso a los gobiernos locales en varios parses de 
la regi6n (incluidos Colombia, Ecuador y Perl). 

b) Los organismos internacionales de desarrollo estdn, 
paralelamente, destinando recursos -va donaciones o 
cr ditos- a los municipios. de modo de robustecer su 
accionar. Se piensa. ahora, que los recursos para el 
desarrollo deben situarse lo mis cerca posible de las 
comunidades beneficiarias. 

c) En muchos municipios grandes e intermedios se 
observa una concepci6n "facilitadora" (3) del 
desarrollo. En ella el Municipiojuega un rol de 
activador de las iniciativas y energfas ms que de un 

3 "Facilitadora", es decir que motiva, coordina y inero proveedor de servicios. Por ejemplo: ciertos 
aporta los recursos faltantes. Lo contraro sorfa servicios estin siendo privatizados, en la medida en 
"centralizadora* o "estatizant-, esdecir quc pre- que esta modalidad muestra ser mis conveniente para 
tcnde hacerlo todo. 

la calidad y extensi6n de los mismos; algunos 
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municipios desarrollan programas de concertaci6n con 
empresas privadas (4); y, otros, de movilizaci6n directa 
de ia comunidad barrial (5). 

d) Para ganar eficiencia en la aplicaci6n de las nuevas 
polfticas, muchos alcaldes tienden a actuar ms como 
gerentes y concertadores que como polfticos 
tradicionales. 

Se rodean de personal profesional, dindmico y 
emprendedor e intentan modernizar los aparatos 
municipales (6). 

e) En este proceso, algunas comunidades est.n 
participando mis y mejor en la gesti6n local (7) y los 
ciudadanos estin eligiendo a sus autoridades menos 
por compromiso clientelar y lealtades polfticas y rids 
por razones de eficiente administraci6n (8). 

f) En este contexto, el debate sobre las tareas del 
gobierno local parece ser menos un problema te6rico o 
legal y mis un asunto de c6mo mejorar la capacidad 
gerencial y movilizadora. El criterio parece ser: "el 
Municipio como gobierno local debe hacer todo lo que 
pueda para dinamizar el desarrollo, concertando con 
los agentes sociales locales; su lfmite estd dado mis por 
la restricci6n de los recursos (humanos, financieros, 
tdcnicos) que por la norma legal". 

g) Dicho de otro modo, quien debiera ejecutar tal o 

cual tarea de desarrollo en una comtanidad local es 
quien tiene ventajas comparativas para ello. Puede ser 
el sector pfiblico a travds del Municipio, puede ser el 
sector privado a trav~s de sus muchas instituciones con 
osin fines de lucro. Puede ser, mejor todavfa, una 
concertaci6n de ambos. En cualquier caso se abre paso 
la idea de que el Municipio es el mejor agente pfiblico 
para promover polfticas de desarrollo locales dada su 
cercanfa a la comunidad a la cual pretende movilizar, 
dinanizar y servir. 

Los procesos de fortalecimiento n.unicipal y 
sus agentes 

Este cambio progresivo del estilo de funcionamiento 

C. I' *S ' 

Algunas comunidades estin 
parlicipando rios y mejor en la 
gesti6n local y los ciudadanos 
estin eligiendo a sus autoridades 
menos por compromiso clientelar 
y lealtades polfticas y mros por 
razones de eficiente 
administraci6n. 

4Porejemplo, la Municipalidad de Quito transfiere 
a empresas privadas el mejoramiento de parques
ptdblicos yau manteninmicnto.S mantieneo 
5 La Municipalidad de Sucre, en Bolivia, mantiene 

una estructura descentralizada, con oficinas barria
les, 1o qu le cpermitc realizar obras de mejoramien. 
to de esos mismos barrios con pocos recursos y la 
alta participaci6n de [a comunidad. 

S Licid 

6 El alcalde de La Paz aplic6 un programa de desa

rrolllo institucional de su Municipio con recursos de 
la banca internacional para el desarrollo. Con fon. 
dos de este programa se financiaron mejores sala

,ios para los nivclcs de gerenc'a superior e 
intermedia consiguidndose un susta cial desarrollo 
de Incalidad profesional. 

7 Un cso paradigmdtico, aunque no fdcilmente rc

plicable es cl de "Villa El Salvador, en Peri. Allf la 
Municipalidad distrital es producto de una dcman. 
da de Ia comunidad altamente organizada en las 
CUAVES (Comunidades Urbanas Aulogestiona

rias de "Villa El Salvador"). 

8 Una de las consccuencias inmediatas dc la elcc
ci6n popular de alcaldes en Colombia -antes cran 
designados por cl gobierno central. es el desplaza
miento de muchos caudillos locales y el mejora. 
miento de la calidad tdcnica y gerencial de los 
alcaldes. 
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municipal, observable en Am6rica Latina como 
resultado de los procesos de descentralizaci6n, dista de 
ser irreversible. La continuidad y profundizaci6n de la 
modernizaci6n municipal depende del buen 6xito de 
las experiencias ahora en marcha en varios pafses. 

Uno de los aspectos claves se refiere a c6mo apoyar 
mejor a los municipios que estin viviendo este proceso 
dr6stico de camb-o. Hay un cierto consenso, en todo 
caso, en que el desaffo es inmenso y que solo una 

a movilizaci6n de todos los recursos institucionaleslenlo relativo 
disponibles permitirA obtener 6xitos perdurables. Alconcepcidn "facilitadora"de los 
igual que en lo relativo a la concepci6n "facilitadora"procesos de desarrollo 
de los procesos de desarrollo complejos, que lecomplejos, que le compete al 

Mun~cipio, la acci6n de apoyo a compete al Municipio, la acci6n de apoyo a los 

los ,obiernos locales cs vista, gobiernos locales es vista, cada vez m6s, como una 
una acci6n acci6n de muchos agentes concertados.cada vez mis, como 

de muchos agentes concertados. Algunos de los agentes capaces de apoyar a los 
gobiernos locales son: las agencias especializadas de 
los gobiernos centrales; los organismos internacionales 
de desarrollo; las organizaciones no gubernamentales; 
y las asociaciones de municipios. 
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ESTUDIOS DE CASO: 
EXPERIENCIAS 
EXITOSAS DE 
ALGUNOS 
MUNICIPIOS 
LATINOAMERICANOS 

Si iamodentizaci6n es la concurrencia de todus los agentes del 
desarrollo paralograr una ntejor calidad de viday el bien conmin, 
entonces, es necesatia una autdntica democratizaci6n, entendido esto 
como elgrado de mayorpanicipaci6ade los diferentes sectores 
constituyentes de la comunidad. 

Esto requiere de un cambio conceptualyficional del Municipio,
quien, aparir de su responsabilidad indelegable de a&dninistraci6n, 
transfiere los sistenmas constituyentes al sectorprivado,que entra a 
remplazarfunciones, mostrandoconstantemente su rompetencia. 

Conclusiones del Taller "Modernizacidnmunicipal para dinamizar el 
desan'roll local' 
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H. ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
CHUQUISACA 
(SUCRE-BOLIVIA): 
Los Talleres de 
Planificaci6n Popular 

Gonzalo Darquea Sevilla 
IULA/CELCADEL 



El contexto local 

Antecedentes 

Sucre, capital de Bolivia, situada en la sierra, a una 
altura aproximada de 2900 msnm, de singular 
arquitectura y de trascendentales hechos hist6ricos en 
.Am6rica Latina, tiene una poblaci6n estimada para 
1990 en 104.140 habitantes, con una tasa de 
crecimiento anual de 3.9%. 

Sucre tiene en su interior importantes monumentos 
hist6ricos de gran valor. El hecho de ser la capital del 
pafs, le favoreci6 en su jerarqufa arquitect6nica, 
constituy6ndose en una ciudad con cualidades est6ticas 
destacadas por su monumentalidad, armonfa 
urbanfstica, ornamentaci6n e historia. 

La conjunci6n del elemento colonial y neocl6sico, asi 
como el contraste de sus blancas paredes, y rojos 
tejadcs hacen de Sucre un ejemplo de unidad 
urbanfstica. 

Su actividad se centra principalmente en los sectores 
de servicios, construccikn, industria, manufactura, 
transporte y comercio. 

En los filtimos afios el crecimiento de la poblaci6n 
proveniente principalmente de las distintas provincias 
del Departamento de Chuquisaca, ha expandido la 
ciudad, apareciendo un cintur6n perif6rico, habitado 
principalmente por poblaci6n de escasos recursos y sin 
ning(in tipo de equipamiento y servicios. 

En el afto de 1988 fue electo Alcalde Constitucional de 
Sucre el Sr. Omar Montalvo Gallardo, de profesi6n 
periodista, quien desarroll6 su campafia en favor de la 
gente pobre, con el lema "Hacer con nuestras propias 
manos" en alusi6n a que solo el esfuerzo de todos 
permitiri sacar adelante la ciudad. 

En los dltimos afios el 
Eoimo a oel 

crecimiento de la poblaci6n 
proveniente principalmente de 
las ditinttas provincias d ha 
Departamento de Chuquisaca, haexpandido Ia ciudad, apareciendo 
un cintur6n perif~rico, habitado 
principalmente por poblaci6n de 
escasos recursos y sin ningiin tipo 
de equipamiento y servicios. 
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El problema se resumia por una 
preuen:unacarencide 

Municipalidad para acometer en
Municalidadsara aometren 
obras sicas sobre todo en los 
barrios pobres con una 
estructura Municipal pasiva e 
ineficiente, y donde el trabajo 
compartido con la comunidad 
era mfnimo; y por otro lado, la 
existencia de un girea importante 
de expansi6n urbana totalmente 
deficitaria. 

Sucre y su realidad 

La ciudad de Sucre, dada su jerarclufa anivel nacional, 
fue conformindose paulatinamente en la historia. Su 
estructura ffsica fuie una respuesta al reqnerimiento 
hist6rico de cumplir el rol de capital del pais. 
observaindose una gran calidad est6tica en las 
caracterfsticas de: la construcci6n, la infraestructura y 
los servicios de la zona central o casco hist6rico, en 
contraste con las zonas perifdricas en donde se genero 
un crecimiento importante en corto tiempo, con 
poblaci6n de escasos recursos, que no estaba en 
condiciones de solucionar por su cuenta ]a demanda de 
equipamiento e infraestructura bisica. 

La ciudad aparecfa entonces con dos zonas 
perfectamente diferenciadas: la una central donde 
habita generalmente la poblaci6n con posibilidades 
econ6micas y que dispone de un sisterna urbano 
consolidado y eficiente; y la otra, perif6rica hab-tada 
por gente pobre, con una estructura urbana dispersa y 
ca6tic'i, deficitaria en servicios y equipamiento. 

El problema se resumfa por una parte en: una carencia 
de recursos por parte de la Municipalidad para 
acometer en obras bhsicas sobre todo en los barrios 

pobres con una estructura Municipal pasiva e 
ineficiente, y donde el trabajo compartido con la 
comunidad era mifnimo; y por otro lado, la existencia 
de un 6rea importante de expansi6n urbana totalmente 
deficitaria. 

La alternativa para el Municipio era encontrar un 
mecanismo que le permitiera generar proyectos en el 
corto plazo, tener una visi6n de mediano plazo, 
obtener recursos alternativos a los tradicionalmente 
disponibles para atender masivamente a los 

requerimientos de los estratos bajos de la poblaci6n, e 
incorporar niecanismos atractivos de participaci6n 
popular para dinamizar la organizaci6n y solucionar 
.',njuntamente sus problemas. 

; a generaci6n de estudios como primer problema no 
podfa ser solucionado via contrataci6n de consultorfa 
hljr el alto costo y el tiempo que ello implicaba, pues 
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con ello se consumfa casi todos los recursos que
 
disponfa la Municipalidad.
 

No podfa esperarse que se realice el Plan de 
Desarrollo Urbano de Sucre y luego comenzar las 
obras, pues se perdfa un tiempo equivalente a la mitad 
del perfodo constitucional. 

Frente a la gran demanda de la poblaci6n de escasos 
recursos habfa que imaginarse c6mo captar recursos, 
teniendo como base la limitada capacidad financiera 
local. 

El otro problema era, c6mo llevar a la prictica el 
concepto de democratizar el poder local incorporando 

a la comunidad en las decisiones y ejecuciones locales, 
fortaleciendo a las organizaciones o juntas vecinales y 
multiplicando a trav6s de esa instancia la ejecuci6n de 
obras,sobre todo dirigidas a los estratos bajos, 


Otros aspectos que complementan la problem.tica 

mencionada son las siguientes: 


* 	 La existencia en la mayorfa de Municipalidades
 
Bolivianas por tanto en Sucre de una fuerte
 
organizaci6n local a nivel barrial: las Juntas 
Vecinales asociadas alrededor de las FEJUVES 
(Federaci6n de Juntas Viviendas), quienes 
tradicionalmente han enfrentado con iniciativa y
agresix idad las demandas de su comunidad, siendo 
a Ia vez una base social importante y un elemento 
de presi6n polftica y electoral. 

" 	 La participaci6n de otras instituciones centralizadas 
nacionales y regionales que ejecutan obras a nivel 
local, colocando recursos que muchas veces 
sobrepasan las posibilidades de los organismos 
Municipales; y por otro lado, la existencia de 
fuentes alternativas sobre todo de origen 
internacional que financian diferentes programas 
de Desarrollo Comunal como por ejemplo 
"Alimentos por trabajo". 

Considerando lo anterior, se crey6 que la 6nica 
alternativa era "romper la vieja estructura municipal" y 
bajo el lema "Hacer con nuestras propias manos" segtin 
nos refiere el H. Alcalde de Sucre, la Municipalidad se 

El otro problema era, c6mo 
Ilevar a la prctica el concepto dedemooctiaarilapodrilopodercolocald
 

democratizar el poder local
 
incorporando a la comunidad en 
las decisiones y ejecuciones 
locales, fortaleciendo a lasorganizaciones ojuitas vecinales 

y multiplicando a travs de esa 
instancia ia ejecuci6n de obras. 

proponfa eliminar ]a tradicional forma centralizada de 
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La 6nica alternativa era 
"romper la vieja estructura 
municipal" y bajo el lema "Hacer 
con nuestras propias manos" la 
Municipalidad se proponfa 
eliminar la tradicional forma 
centralizada de administraci6n 
local, a travs de la 
democratizaci6n del poder y la 
implementaci6n de mecanismos 
de administraci6n 
descentralizada: el taller de 
planificaci6n popular, el Consejo 
Zonal y la Asamblea Popular. 

Los Talleres realizan la 
planificaci6n de los proyectos 
declarados prioritarios y 
negocian con las Juntas 
Vecinales la forma de 
coparticipar con la 
Municipalidad, en la ejecuci6n y 
mantenimiento de las obras. 

administraci6n local, a trav~s de la democratizaci6n del 
poder y la implementaci6n de mecanismos de 
administraci6n descentralizada: el taller de 
planificaci6n popular, el Consejo Zonal y la Asamblea 
Popular. 

El taller de planificaci6n popular 

Es una unidad descentralizada conformada por un 
arquitecto, un asistente y una secretaria. 

Cada Taller abarca aproximadamente entre 10 y 15 
Juntas Vecinales, 250 familias u 800 personas. 

En cada Taller existe el Consejo Zonal, que es una 
organizaci6n formada por los representantes de las 
Juntas Vecinales de esa zona, los cuales conjuntamente 
con los miembros del mismo receptan los 
requerimientos comunitarios y deciden sobre sus 
prioridades. 

El trabajo de los Talleres se concentr6 en las Areas 
perif6ricas deficitarias en infraestructura y servicios. Al 
momento existen 5 Talleres, que van rotando segdn la 
propia dinimica de las diferentes zonas marginales. 

Los Talleres realizan la planificaci6n de los proyectos 
declarados pr'oritarios y negocian con las Juntas 
Vecinales la forma de coparticipar con la 
Municipalidad, en la ejecuci6n y mantenimiento de las 
obras. 

Con estos elementos el Taller presenta a la 
Municipalidad el programa integral del proyecto, y con 
el pronunciamiento de la unidad t6cnica de obras 
p6blicas se aprueba su ejecuci6n, financiamiento, 
participaci6n comunitaria y mantenimiento por parte 
de la Junta Vecinal. 

El vecino -a travds de la Junta Vecinal- es el 
fiscalizador de la obra e informa al alcalde sobre la 
calidad de la misma. Como la obra es el producto del 
esfuerzo comunitario, la apoya, la cuida y la mantiene. 

"Ninguin problema del vecino puede ser desestimado". 
A trav6s del taller se cultiva ]a relaci6n entre la 
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comunidad y la Municipalidad, es el mecanismo 
id6neo de comunicaci6n. 

El taller elev6 la eficiencia de la Municipalidad El taller elev6 la eficiencia de la 
multiplicando los frentes de trabajo en forma Municipalidad multiplicando los 
considerable con la participaci6n de la comunidad frentes de trabajo en forma 
organizada. Ninguna obra se hace sin su decisi6n y considerable con la participaci6n 
apoyo. de la comunidad organizada. 

Ninguna obra se hace sin su 
La diferencia es notoria: con la anterior administraci6n decisi6n y apoyo. 
se ejecut6 10.000 M2 de enlocetados y pavimentos; 
ahora se han logrado hacer 170.000 M2, se lleg6 a 
construir 30.000 metros lineales de bordillos en un afio. 

Se observa en las zonas perif6ricas de ]a ciudad la 
multiplicaci6n de frentes de trabajo; un verdadero 
hormiguero de actividades: abriendo calles, 
enlocetindolas, bordillos de aceras, redes de 
alcantarillado y agua potable, mingitorios, salas 
comunales, campos deportivos, centros de salud, 
guarderfas infantiles, alumbrado pfiblico, 
pavimentaci6n, limpieza urbana, arborizaci6n, muros 
de contenci6n, escalinatas, restauraci6n de 
monumentos hist6ricos, campafias contra el c6lera, en 
fin una movilizaci6n masiva, organizada, 
comprometida polfticamente por un principio: "Hacer 
con nuestras propias manos". 

El taller en el 6rea de la planificaci6n, es el generador 
de proyectos: planificaci6n urbana, propuestas de 
ocupaci6n del suelo, disefto urbano, disefto 
arquitect6nico, programaci6n de obras, evaluaci6n y 
enlace con la comunidad. 

No se ha partido una estrategia global de la ciudad, de 
una propuesta integral de desarrollo, aspecto 
parcialmente limitado por la brevedad del perfodo 
constitucional (2 afios) y la carencia de recursos. 

La participaci6n comunitaria 

Las juntas vecinales 

Se forman libre y democr6ticamente, y eligen a sus 
representantes en forma directa cada afho, pudiendo 
ser reelegidos o separados de sus funciones. 



Donde no existe Junta Vecinal, 
no hay progreso, no hay 
iniciativa, no hay apoyo vecinal, 
no hay organizaci6n, no hay 
decisi6n, no hay cooperaci6n y 
aporte, no hay presi6n yolitica; el 
barrio se estanca, no progresa. 

El Consejo Zonal es uno de los 
Instrumentos que permite 
descentralizar el poder local, 

Las Juntas Vecinales son ]a base de la organizaci6n 
vecinal local. Al comienzo eran 53, ahora son 95 y 
siguen incrementindose dfa a dfa, conforme la 
comunidad se va dando cuenta de su eficacia para 
solucionar los problemas vecinales. 

"Sin la participaci6n comunitaria de las Juntas 
Vecinales, no hubidramos podido hacer nada, hubiera 
sido muy limitada nuestra actuaci6n" (Omar Montalvo. 
H. Alcalde de Sucre). 

Donde no existe Junta Vecinal, no hay progreso, no 
hay iniciativa, no hay apoyo vecinal, no hay 
organizaci6n, no hay decisi6n, no hay cooperaci6n y 
aporte, no hay presi6n polftica; el barrio se estanca, no 
progresa. 

Existe un proceso de autogesti6n frente a los 
resultados obtenidos por las Juntas Vecinales, lo cual 
impulsa a organizarse y trabajar comunitariamente en 

asociaci6n con la Municipalidad. 

Los Consejos Zonales 

Son organizaciones provenientes de las Juntas 
Vecinales y los Talleres populares. Su constituci6n no 
est, formalizada de acuerdo a la ley pero cumplen una 
funci6n trascendental: promoci6n, gesti6n, decisi6n y 
ejecuci6n de proyectos, de beneficio para su 
comunidad. 
El Consejo Zonal es uno de los instrumentos que 

permite descentralizar el poder local. 

"La comunidad es quien decide sobre sus prioridades. 
En Sucre se planifica y se decide de abajo hacia arr.ba". 

La Asamblea popular 

Estd conformada por los representantes de todas las 
Juntas Vecinales de la ciudad, quienes conjuntamente 
con la H. Alcaldfa resuelven sobre las prioridades 



locales, aprobando el Plan Operativo anual. 

La Asamblea tiene la facultad de hacer los ajustes que 
sean necesarios a lo largo del afho para ejecutar el 
Programa de Trabajo. 

"EnSucre nada se hace sin la decisi6n y participaci6n 
de la comunidad. La Asamblea permite que las 
decisiones provengan de las bases, se decide desde 
abajo: es necesario institucionalizar este proceso, el 
cual cuenta con el apoyo de la comunidad" (H. Alcalde 
de Sucre). 

Cuando se cruzan los intereses zonales, la gran 
Asamblea de dirigentes vecinales resuelve lo 
pertinente, evitando el enfrentamiento con la 
Municipalidad. Tres variables se manejan para decidir 
al respecto: disponibilidad de re.cursos, nivel de 
desatenci6n y poblaci6n a beneficiarse. 

La participaci6n de la universidad 

La limitaci6n de recursos financiero, y humanos por 
parte de la Municipalidad, oblig6 a plantear un 
mecanismo para disponer de tdcnicos j6venes, 
comprometidos con los objetivos del proyecto y a un 
costo mfnimo; la alternativa fue incorporarle a la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sim6n 
de Cochabamba al proyecto, mediante un conveiio por
el cual estudiantes egresados de dicho centro, realicen 
su tesis de gradc .,nSucre, dentro del trabajo de los 
talleres de planificaci6n popular. 

El resultado exitoso obtenido por los talleres con el 
respaldo de los presidentes zonales y de las Juntas 
vecinales, hizo que se aprobara en forma meritoria el 
trabajo acad~mico-prictico realizado por los 
estudiantes, fortaleciendo la vinculaci6n de la 
Universidad con la problem.tica comunitaria y a la 
vez, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.
 

La Asamblea permite que las 
decisiones provengan de las bases, 
se decide desde abajo: es necesario 
institucionalizar este proceso, el 
cual cuenta con el apoyo de la 
comunidad". 

El resultado exitoso obtenido por 
los talleres con el respaldo de los 
presidentes zonales y de las Juntas 
vecinales, hizo que se aprobaraen 
forma meritoria el trabajo 
acad6mico-prictico realizado por 
los estudiantes, fortaleciendo la 
vinculaci6n de la Universidad con 
la problemitica comunitaria y a la 
vez,coadyuwando al cumplimiento 
de !os ojucivos del proyecto. 
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Los recursos financieros 

"Nunca se ha hecho tanto, en tan poco tiempo y con tan 
poca plata" (Comentario hecho por vecinos de la 
ciudad de Sucre). 

La alternativa municipal era: generar recursos para 
cubrir la enorme demanda social, sobre todo de los 
grupos pobres de ]a poblaci6n. 

Para el objeto, se puso en prfctica algunos mecanismos 
que resultaron exitosos y con los cuales se logr6 
multiplicar los frentes de trabajo y obtener 
sorprendentes resultados, con una cobertura en toda la 
ciudad: 

m 	 La Municipalidad disponfa nada mis de US$ 
2'000.000 de los cuales, US$ 1'000.000 eran para 
salarios de los trabajadores municipales. 

El saldo para inversi6n era de US$ 700.000, con lo 
cual no se podfa cubrir el programa propuesto. 
Entonces, la Municipalidad opt6 por utilizar todos 
estos recursos como contraparte local, tanto para 
captar recursos internos y externos no 
reembolsables, como para contratar crdditos 
locales de organismos financieros relacionados con 
41 desarrollo local. 

Con esta iniciativa y la proinoci6n para la captaci6n 
de recursos locales, la Municipalidad elev6 a 4.5 
millones de d6lares la disponibilidad financiera 
para este afto. 

La elevaci6n notable en ia recuperaci6n de
La elevac16n notable en In
recuperaci6n de recursos locales 

m 	
recursos locales se dio por un efecto demostrativo: 

se dio por un efecto 	 se trabaj6 agresivamente el prin2?r aflo desde la 
periferia al centro, al revds de lo que se hizo

aemostrativo: se trabaJ6 
anteriormente. El resultado no se hizo esperae: las

agresivamente el primer afio 
desde la periferia al centro, al 	 contribuciones de la Municipalidad aumentaron 

una vez que ]a poblaci6n se dio cuenta del gran
rev~s de lo que se hizo 

beneficio que estaban recibiendo y cuando
anteriormente. estuvieron seguros de que esos recursos se iban a 

invertir en obras comunales, previamente 
identificadas y localizadas conjuntamente entre la 
Municipalidad y las Juntas Vecinales. 



Incluso a nivel de los transportistas quienes a nivel 
nacional se niegan a pagar el impuesto al rodaje, 
hoy que han visto el cambio en la realidad de las 
vfas urbanas, est.n dispuestos a realizar una 
contribuci6n voluntaria para el mantenimiento de 
las vfas locales. 

n 	 Con la premisa de "No al asistencialismo y no al 
paternalismo" (H. Alcalde de Sucre) se busc6 el 
apoyo masivo de la comunidad y su coparticipaci6n 
en la priorizaci6n de las obras, ejecuci6n ymantenimiento. 

El impulso a la participaci6n de la comunidad 
organizada en las Juntas Vecinales tenfa un doble 
objetivo: obtener aporte masivo de mano de obra y 
desarrollar el sentido de propiedad comunal sobre las 
obras, para asegurar su cuidado y mantenimiento. Se 
cre6 un tributo voluntario en especie: cemento, arena, 
grava u otros materiales o dinero, quien no disponfa de 
ello aportaba con mano de obra. Incluso el estrato alto 
de poblaci6n tradicionalmente aristocrftico, 
comprendi6 el esfuerzo de la Municipalidad y 
finalmente lo apoy6, incluso con la reelecci6n. 'Todo 
fue encontrar un punto que sensibilice a la gente que 
en Sucre se sinti6 siempre aristocritica". "La 
aristocracia que habita en el Centro comprendi6 por 
qu6 trabajamos primero en la periferie". 

* 	 La Municipalidad de Sucre -en su esfuerzo por 
juntar acciones y recursos aislados bajo un mismo 
objetivo- logr6 un acuerdo con varias instituciones 
nacionales, regionales y locales, como Corporaci6n 
regional de desarrollo de Chuquisaca. Esta 
ejecutaba un programa a nivel local, pero en forma 
aut6noma, respecto de la Municipalidad, para lo 
cual tenfa una dispoibilidad tal de recursos que 
superaba la capacidad de la misma. A base de una 
concertaci6n se logr6 encaminar acciones 
conjuntas, bajo un mismo objetivo, constituy6ndose 
en un trascendental paso para consolidar una 
acci6n comtin, sobrepasando el interds politico y 
obteniendo resultados contundentes en el .imbito 
local. 

Conia premisa de "No al 
asistencialismo y no alpaternalismo" se busc6 el apoyo
nmasivo de la comunidad y su 

coparticipaci6n en la 
priorizacin de las obras, 
ejecuci6n y mantenimiento. 

Abase de una concertaci6n se 
logr6 encaminar acciones 
conjuntas, bajo un mismo 
objetivo, constituy~ndose en un 
trascendental paso para 
consolidar una acci6n comiin, 
sobrepasando el interns politico 
y obteniendo resultados 
contundentes en el 6imbito local. 
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La actuaci6n polftica 

El trabajo desarrollado entre la Municipalidad y ia 
comunidad tiene una identidad polftica, la cual se 
refleja en varias expresiones rescatadas en el Ambito de 
la comuna y la vecindad chuquisaquefia: 

"Un logro ha sido transmitir la estrategia de la alcaldfa 
a travs de consignas comprensibles ycrefbles hacia la 
comunidad". 

"La comunidad no permitirfa que en el futuro se 
retroceda en la adininistraci6n municipal democritica". 

"Ladescentralizaci6n de la planificaci6n yejecuci6n de 
'La descentralizaci6n de la obras ha democratizado-el poder municipal". 
planificaci6n yejecuci6n de 
obras ha democratizado el poder "En el 87 ganamos con el 38% las elecciones". 
municipal". 

"En el 89 ganamos con el 61% de los votos". 

"En el 91 seg(In muestreo realizado obtendremos el 
81% (Omar Montalvo H. Alcalde de Sucre)". 

En el 89 no se perdi6 en ninguna mesa electoral, la 
aristocracia incluso comprendi6 ylo apoy6 (H.A.S.) 

"Esta es una conquista polftica popular. Hay que cuidar 
su futuro, hacer respetar el derecho popular" (H. 
Alcalde de Sucre). 

"El pueblo capt6 su propio derecho" (H.A.S.) 

'El presidenle de las FE.JUVES "El presidente de las FEJUVES es concejal, facilita la
es concejal, facilita la gesti6n, gesti6n, despertando en el Vecino la conciencia de
 
despertando en el Vecino la participar"(Vccino de Sucre).
 
conclencia de participar" (Vecino "Lo tdcnico tiene que estar engranado con lo polftico"
 
de Sucre). (H.A.S.).
 

"Se planifica y decide de abajo hacia arriba" (H.A.S.) 
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"a carrera ahora es institucionalizar este proceso" 

(Presidente de la Municipalidad). 

"LaAsamblea Popular define las prioridades de las 
obras muriicipales" (H.A.S.). 



EL SECTOR 
PRIVADO Y LA 
ADMINISTRACION 
LOCAL: Obras y 
servicios pfblicos por 
concesion 

Arq. AnddsJ.E.Dom nguez 
Empresario privado 

Consejero de la Cfmara Argentina de la Construcci6n, CAC 
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Un nuevo sistema de contratar: la concesi6n 

lQu6 es la t~cnica de la concesi6n? La concesi6n del 
servicio pfiblico fue sin duda una de las primeras 
tcnicas contractuales de la administraci6n aposteriori 
del nuevo derecho administrativo que surge despu6s 
de la revoluci6n francesa, aunque ya habfa por 
supuesto muchas t6cnicas concesionales en la historia, 

hasta la cobranza de impuestos estaba en Roma 

concesionada, eran los republicanos; tiene un gran 
desarrollo despu6s de ia revoluci6n frances., luego del 
derecho napole6nico, la concesi6n del servicio pfiblico, 
pegado a ella, confundido a ella, hubo mucho esfuerzo 
doctrinario luego de separarla y distinguirla de ia 
concesi6n de obras p6blicas. En Argentina, el paso mis 
importante sin duda que se dio en este sentido (ya 
habfan algunas experiencias anteriores), fue la ley 
17.520 del afio 1969, que abri6 la posibilidad de 
otorgar obras pfiblicas por concesi6n. 

Es decir que el estado delega en el concesionario 
muchas de sus potestades contractuales, mucha de ia 
regulaci6n del contrato estd delegando y transfiriendo 
al concesionario el orden de ejecuci6n del contrato. Ya 
no es un estado que controla para verificar 
exactamente el avance de obras, certificarla, pagarla a 
los tantos dfas de emitido el certificado, sino que si 
bien tiene que resguardar la calidad de la obra, esto 
pasa a ser responsabilidad del concesionario porque a 
mayor retardo en la ejecuci6n de la obra, menor plazo 
de concesi6n y menor es la responsabilidad de retorno 
de la inversi6n. 

Hay un riesgo que se va trasladando del concedente al 
concesionario -del sector pfiblico al sector privado-, el 
riesgo propio del contrato. No es que el estado 
concedente se desentienda absolutamente del 
resultado de la obra, porque en definitiva la obra 
queda para patrimonio del concedente. La concesi6n, 
desde el punto de vista de la relaci6n 
concedente-concesionario, es un sistema de pago en el 
precio del contrato. En definitiva, si este sistema no 
alcanza a pagar -por razones objetivas imputables- al 
concesionario el valor real de la obra construida, 
habrfa un enriquecimiento sin causa por parte del 

El estado delega en el 
E t e n 
conctsionario muchas de uha 
potestades contractuales,ra 
de la regulaci6n del contrato esta 
delegando y transfiriendo al 

ejccuci~n del contrato. 

La concesi6n, desde el punto de 
vista de la relaci6n concedente
concesionario, es un sistema de 
pago en el precio del contrato. 
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estado, porque recibe algo en su patrimonio y no paga 
nada a cambio. No es entonces que haya una suerte de 
desentendimiento absoluto de las consecuencias del 
contrato, pero sf muchas alternativas de riesgo que 
est.n expresamente previstas en nuestras leyes. En la 
concesi6n, dstas estn trasladadas al concesionario y 61 
las debe prever y debe estructurar su ecuaci6n 
econ6mica financiera, en orden a que todas estas 
alternativas est~n compensadas por la posibilidad de 
retorno de su inversi6n. 

Existe en Argentina una cierta resistencia a esta nueva 
modalidad que se podrfa encontrar por un lado, en la 
propia administraci6n acostumbrada a disefiar de otra 
manera las obras y tambi6n en algunos casos ciertos 
empresarios que tampoco podfan comprender muy 
bien este nuevo sistema de contratar. 

Se debe aprovechar la riqueza de 	 Se debe aprovechar la riqueza de la iniciativa privada, 
la inicialiva privada, del riesgo 	 del riesgo de esta actividad, de la acci6n de los 
de esta actividad, de la acci6n de 	 empresarios. Esto es como principio general bfisico, 
los empresarlos. Esto es como 	 independiente de las circunstancias. Pero, adem6s, hay 
principio general bfsico, 	 una grave circunstancia: normalmente el estado no 
independiente de las 	 cuenta con fondos para pagar las obras p6blicas. 
circunstancias. 	 Entonces, la opci6n es, o no se hacen obras p6blicas o 

encontramos un nuevo sistema que posibilite entre 
otras cosas un ancho cauce para la actividad privada 

La iniciativa privada 

El estado, la administraci6n, puede ser muy lento en 
concebir la ejecuci6n y construcci6n de una obra 
piblica, en especial en aquellos casos en que esta tiene 
caracterfsticas de rentabilidad, hay todo un problema 
burocr6tico, luego toda la tarea del proyecto, de la 
e!aboraci6n de los pliegos, la toma de decisi6n. Esto le 
Ileva a la administraci6n mucho tiempo. 

Se ha establecido ahora un mecanismo ms igil, que 
inspira a los empresarios a !a imaginaci6n empresarial. 
Se trata de que el empresario que concibe un negocio 
para el cual necesita una obra p6blica, le proponga el 
negocio al Estado, indic6ndole sus datos bisicos con ia 
intenci6n de no develar su secreto comercial. 
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La Administraci6n es una mala guardiana de secretos: 
primero, porque todo tiene que ser p6blico en ella; y,
segundo, que a veces -a(in en las excepciones- se 
declara secreta alguna actuaci6n por pacto 
administrativo. 

De este modo, no solo se le exige al empresario que 
indique las bases esenciales y la idea general de su 
proyecto para que la administraci6n lo considere, sino 
que, ademis, lo acompafie de una garantfa de seriedad, 
y entonces complicarle la vida a la administraci6n. 

Un proceso licitatorio com6n, donde los oferentes han 
presentado su garantfa de mantenimiento de oferta, no 
puede durar ahios, es decir, un tiempo indefinido. No 
es serio. El papel de la administraci6n es contestar 
r.ipidamente si ese proyecto es o no de inter6s pfiblico, 
pues en ciertos casos puede provocar dafios ecol6gicos, 
puede tener un probl-ma que afecte a una situaci6n de 
defensa nacional por una cuesti6n estrat6gica, puede 
estar en contradicci6n con otra obra p6blica concedida 
que esti en piena ejecuci6n, etc. En cambio, si es de 
interds ptiblico, el Estado debe decidir si prefiere que 
esto se tramite por la via de una licitaci6n p6blica
tradicional o si prefiere que sea plenamente 
desregulado convocando a concurso, proyectos 
integrales. 

Concurso de proyectos integrales y 
adjudicaci6n 

Los productos de proyectos integrales son la absoluta 
libertad en la negociaci6n. Lo que se pretende con la 
licitaci6n es crear una base de plena igualdad, 
publicidad y concurrencia. Para respetar esto, se llama 
a concurso, publicando un comunicado con las mismas 
bases que el iniciador -que es el que tuvo la idea y
present6 la propuesta a la administraci6n-. Por su 
parte, la administraci6n, en forma resumida, publica en 
BoletIn Oficial y en diarios de amplia circtilaci6n para 
que se presenten a concurso proyectos integrales en un 
plazo de convocatoria -mfnimo 30 dfas y mximo 90, 
seg6n las caracterfsticas del proyecto-. 

Para dar oportunidad a todos a real izar ese proyecto, 

* I. -e , 

La Administraci6n es una mala 
guardiana de secretos: primero, 
porque todo tiene que ser piblico 
en ella; y, segundo, que a veces 
-adn en las excepciones- se 
declara secreta alguna actuaci6n 
por p.,.cto administrativo. 

Para dar oportunidad a todos a 
realizar ese proyecto, debe reunir 
las condiciones contractuales, el 
proyecto t&nico, la ecuaci6n 
econ6mica financiera de la 
concesi6n ya establecida con 
detalles. Todo esto permite que la 
administraci6n compare las 
diferentes ofertas y elija entre 
unas y otras, sujetindose a la 
normativa vigente. 
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debe reunir las condiciones contractuales, el proyecto 
t6cnico, la ecuaci6n econ6mica financiera de la 
concesi6n ya establecida con detalles. Todo esto 
permite que la administraci6n compare las diferentes 
ofertas y elija entre unas y otras, sujetndose a la 
normativa vigente. 

Quien oferte no 1o va a poder hacer en contradicci6n 
con la Ley de Obras Pblicas o con ia de concesi6n de 
obras piblicas o su reglamentaci6n. Hay un orden 
normativo que el contrato deber, respetar. La 
administraci6n entonces realizar, lina selecci6n, 
tomando como par6metro al proyecto integral. Aquf la 
administraci6n tiene que actuar con el criterio del 
buen administrador y considerando las caracterfsticas 
globales que tenga cada oferta elegir la mejor, la ms 
conveniente. Sin dudas, habr, diferencias en el aspecto 
t6cnico del proyecto, en el ,alor de la tarifa, en el 
c6non que se pague. Es ahf donde surge el problema 
de saber elegir, y los administradores deben poder 
hacerlo. Y, a ellos, Lqui6n los controla? Para eso est, 
el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Empresas 
Ptblicas, la Comisi6n Bicameral, que crea la Ley de 
Reforma del Estado y que tiene por supuesto vigencia 
sobre esta metodologfa contractual Liue tambi n esti 
controlando la conducta de los administradores, 
ademis de la responsabilidad de 6stos, segiin las 
normas aplicables. Por lo tanto, toda la comunidad 
deber6 confiar en alguien que gestione sus intereses, y 
darle un nivel de confianza, si no, no funciona. 

Si queremos impulsar la 	 Una vez elegida la oferta ms conveniente, el autor de 
la iniciativa no queda desprotegido. Si queremosiniciativa privada para que nos 

den los datos de ia imaginaci6n impulsar la iniciativa privada para que nos den los 
datos de la imaginaci6n que a la administraci6n le que a ia administraci6n le falta, 


que a los bur6cratas les falta, falta, que a los bur6cratas les falta, tenemos que
 

premiar de alguna manera, para incentivarlo, al quetenemos que premiar de alguna 
manera, para incentivarlo, al que 	 tiene iniciativa, y el premio es una segunda 

oportunidad.tiene iniciativa. 

El sefhor B ha sido calificado como oferta mis 
conveniente y el sefior A fue el autor de la iniciativa. A 
y B tendr,.n una nueva ocasi6n de mejorar sus ofer~as. 
Eso es bueno para ellos, es bueno para el autor de la 
iniciativa, es bueno para la administraci6n porque 
tiene una nueva ocasi6n de tener ofertas mejorada;, 
mayor satisfacci6n para el interns ptiblico y, en caso de 
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igualdad, el autor de ]a iniciativa tiene preferencia para 
la adjudicaci6n. 

Esta es una metodologfa para desregular de alguna 
manera las obras piblicas, en su cjecuci6n y en su 
explotaci6n. Abora se ha empezado a desregular en 
iniciativa. No dependemos exclusivamente de que la 
administraci6n haga los proyectos, los planos, los 
pliegos, todos los estudios, gaste horas/hombre -que 
cuestan mucho-. Para eso est~in las empresas. Quieren 
negocios, quieren ganar mucho dinero, inviertan en. 

investigaciones, proyectos o estudios, propongan a ]a 
administraci6n. Una vez que propongan, como han 
propuesio, como han invertido dinero, como estin 
invirtiendo en esta garantfa, forcen a la administraci6n, 
presi6nenla para que no se demore, no se detenga, 
decida r.ipido, conv6nzala de que es de interds p6blico, 
forcen al Ilamado a concurso para que la obra se pueda 
hacer. 

En Argentina existen alrededor de 500 proyectos
presentados por las empresas privadas, en distintos En Argentina existen alrededor 
campos: fluviales, energ6ticos, de gas, obras de de 500 proyectos presentados por
saneamiento, servicios generales, etc. y, en la las empresas privadas, en 
actualidad se comenz6 a trabajar con este sistema en la distintos campos y, en la 
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. actualidad, se comenz6 a 

trabajar con este sistema en la 
Municipalidad de ia ciudad de 

Un caso ejemplar: la privaiizaci6n de los Buenos Aires. 
servicios en Buenos Aires 

La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires dividi6 
a ]a ciudad en siete zonas. Cinco de ellas las someti6 a 
la iniciativa privada para que los servicios de 
mantenimiento de alumbrado p6blico, reparaci6n de 
veredas y pavimentos, poda de rboles y forestaci6n de 
calles, plazas y paseos, fuesen privatizados. Recurri6 a 
las Cimaras Empresariales del sector y con ellas 
elabor6 las bases y condiciones que, entre otras cosas, 
prevefan la puesta a punto de las obras y servicios y su 
cobro al afho de haber iniciado los trabajos, con lo que 
obtenfa inmediatez del servicio y el pago diferido. 
Pero, para conseguirlo, indudablemente se requerfa de 
dotar al pliego de seguridadjuridica rcquisito 
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fundamental para Ilegar a concretar cualquier 
concesi6n o contrato. 

Sin seguridad jurfdica no se puede invertir. Se puede 
remontar una evasift econ6mica financiera deficiente 
de distintas maneras, pero sin seguridad en la que 
permanezcan vigentes las normas que rigieron ]a 
contrataci6n, nadie invierte. Esta regla es inviolable. 

Hay que destacar que se debe imitar este ejemplo de 
complementaci6n y 6xito que se ha obtenido merced al 
trabajo y superando pruritos daftinos de los 
representantes del poder pfxblico y privado y hemos 
premiado en la C irara Argentina de la Construcci6n a 
veinte Intendentes, entre eillos al de la ciudad de 
Buenos Aires, Lcdo. Carlos Groso; al Secretario de 
Obras Pfiblicas, Arq. Ra6l Kalinsky; a los sefiores, 
Ministro del Interior, Dr. Julio Mera Figueroa, y al 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. 
Antonio Cafiero, porque han demostrado su 
ejecutividad en la funci6n. 

Todo 1o expuesto no tendrfa valor en un mundo donde 
pensar parecerfa ser el privilegio de unos pocos. Asf, 
para no alejarme de mi pensamiento, recuerdo al 
Hombre Nuevo de Theran de Garden, y deseo, en esta 
Ciltima d6cada del siglo, hacer mfa y compartir esta 
propuesta. 

Construir al hombre nuevo, el hombre que cada 
mafiana tenga la posibilidzd y el derecho de ser feliz, a 
pensar que su bienestar es una obligaci6n de todos los 
ciudadanos, ya que, si cada uno cuida del bienestar 
humano del que tiene al lado, millones cuidar"n del 
nuestro, y entonces las empresas sern una fuente de 
generaci6n de divisas de suceso econ6mico, que darn 
trabajo y bienestar. 
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El Proyecto de 
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Los Municipios 
latinoamericanos advierten con 
desesperaci6n la falta de mejores 
oportunidades para poblaciones 
que habitan sus territorios en 
donde, al parecer, ia resignaci6n 
y el desarrollo son los factores 
que prevalecen. 

ICauquenes: Provincia ubicada en la Sdptinia Re. 
gi6n de Maule en elsecano costero yque se carac
terima por tonerdiversos centros poblados
habitados por pequchios agricultorcs aparentemen. 
tcsin soluci6n agricola. 

El presente documento ha sido elaborado con el 
prop6sito de resumir la experiencia mancomunada de 
aplicaci6n de un proyecto de Desarrollo Rural Integral 
entre el sector ptiblico representado por el Municipio 
de Cauquenes (1), ubicado a 450 kms al Sur-Oeste de 
la ciudad de Santiago de Chile, el sector privado 
organizado, representado por la Corporaci6n Privada 
de Desarrollo -CORPRIDE (2)- y la comunidad de 
Coronel de Maule (3). 

Estas tres instancias de participaci6n fueron capaces de 
diseiar, ejecutar y evaluar este proyecto piloto de 
efecto multiplicador y el cual es susceptible de ser 
aplicado en otras localidades de caracterfsticas 
sim'lares respetando las peculiaridades de cada caso en 
particular. 

Apoyo privado al monopolio 

La dispersi6n geogrdifica de una infinidad de centros 
poblados alejados de casi todos los beneficios y 
progresos de que gozan las grandes concentraciones 
urbanas, sumado a las dificultades y limitaciones de 
acceso como tambi6n graves carencias de agua, suelo y
el bajo nivel cultural y educacional de sus habitantes, 
constituyen una pesada carga para los diferentes 
Municipios latinoamericanos, que advierten con 
desesperaci6n ia falta de mejores oportunidades para
poblaciones que habitan sus territorios y en donde, al 
parecer, la resignaci6n y el desarrollo son los factores 
que prevalecen en dichas comunidades, esperando que 
la soluci6n definitiva a sus problemas deber6 provenir
siempre del estado, en este caso, del Municipio. 

Como una forma de revertir este proceso y demostrar 
una alternativa novedosa de apoyo privado al 

2 CORIUDE: Organismo Privado sin fines cro crcado en d lu-Municipio, CORPRIDE disefM6 una estrategia capaz1976 cuyo objco cs lprornovr l
desarrllo en todos los espacios de coordinar y movilizar los diferentes recursosgcogrficos cn Chi. 

1c,
conformado por las principalcs instituciones de institucionales, financieros y de la propia comunidad 
laprovincia dc Curic6 (Agricullura, Comcrcio, Scr.
vicios, irmpr sas,etc.). tendientes a superar, bajo un proyecto comfn,las 
3Coroncl de Maule: L.ocalidad ubicada a25km dc dificultades y entrabamientos que afectaban el
laciudad dc Cauquenes, capital de provincia del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de 
mismo nombre yquc csldhabitada por unas 120 fa
milias en su mayoria pequeos propictarios agrco- lOS habitantes de Coronel de Maule. 
las. 
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Caracterfsticas principales del proyecto 

Rol subsidiario y de vinculo entre el municipio y la 
comunidad 

Una caracterfstica especial de proyectos es, sin lugar a 
dudas, la participaci6n activa y comprometida del Una caracteristica especial de 
sector privado (CORPRIDE) en la identificaci6n y proyectos es, sin lugar a dudas, la 
solucAn de los problemas de la comunidad de Coronel parti, ;aci6n activa y 
de Maule lo cual se expresa, por una parte, en asumir comprometida del sector privado 
conscientemente el rol subsidiario del estado, es decir, (CORPRIDE) en la identificaci6n y 
contribuir directamente a la erradicaci6n de la soluci6n de los problemas de la 
marginalidad y de la extrema pobreza y,por otro, comunidad de Coronel de Maule. 
sirviendo de vfnculo o nexo entre el Municipio y la 
comunidad pero s6lo en car.icter transitorio, o sea, 
mientras dure el proyecto y la comunidad organizada 
pueda enfrentar en forma aut6noma la soluci6n de los 
problemas. 

Proyecto con y para la comunidad 

La segunda caracterfstica consiste en plantear, desde el 
inicio, la necesaria participaci6n de la comunidad en la 
identificaci6n de las vlas de soluci6n de los mIltiples 
problemas que la aquejan como de las aspiraciones 
mds sentidas que esa comunidad desearfa ver 
contenidas en un programa de adelanto y desarrollo de 
la localidad, de tal forma que por ningn motivo lo que 
en definitiva se proponga sean soluciones o 
alternativas impuestas desde fuera o desconocidas por 
los diferentes habitantes que la conforman. 

En otras palabras, hacerlos partfcipes desde un 
principio tanto de los dxitos como de los fracasos que 
logre el proyecto. 
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En tal sentido y seg la 
expoerincia acumulada, i 
proyjcto quo no destine a vivir 
junto con lacomunidad a 

quieneos serin los motivadors
en 
ejecutoreos dl proyecto el 
terreno, no podr mostrar logros 
perdurablos, 

Es importante fomenta" la 
organizaci6n de [a comunidad, 
revitalizando o creando si no 
existieran la Junta de Vecinos, en 
Centro de Madres, el o los 
Clubes Deportivos, los Coinitis 
de Producci6n, y, sobre todo, 
haciendo participar en forma 
destacada a la escuela local 
como elemento dinamizador de 
las nuevas tecnologfas. 

Ejecuci6n de actividades con tucnicos residentes 

En tal sentido y segn la experiencia acumulada, un 
proyecto que no drostine a vivir junto con la comunidad 
a quienes serin lo,; motivadores y ejecutores del 
proyecto en terreno, no p,)drAi mostrar logros 
perdurables. Por coisiguiente, es condici6n 
sinequanon ciue el t~cnico agrfcola y la orientadora del 
hogar -!imbos exper.os en desarrollo de comunidades 
rurales- se incorporea paulatinamente en todas las 
actividades de la comunidad para ganar su confianza, 
recibiendo posteriorm!nte el apoyo de otros 

especialistas, instructorcs y personal t~cnico que 
dcsarrollarin un sinrl :nero de actividades contenidas 
en el plan. 

Valoraci6n de la Autoestima 

Ningfin proyecto podrA efectuarse al margen y sin la 
participaci6n activa de la comunidad. Por consiguiente, 
serdi de vital importancia y esa es una labor 
insustituible de los t6cnicos residentes, infundir en los 
habitantes la confianza, seguridad y capacidad de 
solucionar, por sus propios medios, las dificultades que 
anteriormente aparecfan insalvables. 

Para ello, serAi importante fomentar la organizaci6n de 
la comunidad, ;ev!*alizando o creando si no existieran 
la Junta de Vecinos, en Centro de Madres, el o los 
Clubes Deportivos, los Comit6s de Producci6n, y, 
sobre todo, haciendo participar en forma destacada a 
la escuela local corno elemento dinamizador de las 
nuevas tecnologfas. En suma, se pretende elevar la 
propia autoestima de la comunidad. 

http:exper.os


FocaIlaci6n eficiente de los Servicios y Subsidios del 
Mu'rielpie. 

Finalrente, cOMn, corolario de los aspectos o 
caracterfsticas anteriores, el Municipio y sus diferentes 
Departamentos y programas verdn facilitada por su 
labor en funci6n de poder focalizar en forma efectiva y 
eficiente no s6lo sus servicios a la comunidad, sino que 
recibirln de parte de ella Iacolaboraci6n y 
contribuci6n como contraparte L la soluci6n de los 
deficits de diversa fndole, estableci~ndose una nueva 
relaci6n Municipio- Comunidad. 
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El centralismo entraba el desarrollo, la 
descentralizaci6n lo estimula 

1.- Ls parses latinoamericanos estin fuertemente 
centralizados. Han concentrado su poblaci6n, su 
producci6n y las decisiones polfticas en las grandes 
ciudades, particularmente en las capitales. Chile es un 
claro ejemplo de esta situaci6n: durante mucho tiempo 
se ha centralizado el poder politico y econ6mico, las 
oportunidades culturales, el control de las instituciones 
y empresas p-iblicas y privadas, la capacidad de 
decisi6n de las inversiones y del gasto p6blico en su 

El centralismo no produce capital. Los dramiticos resultados est.in a la vista, 
desarrollo y equidad, ni siquiera Santiago es hoy una ciudad con un exceso de 
para quienes aparentemente se poblaci6n, poluida y cor: indices crecientes de 
favorecen por la concentraci6n. desocupaci6n y delincuencia. El centralismo no 

produce desarrollo y equidad, ni siquiera para quienes 
aparenternente se favorecen por la concentraci6n. 

2.- Por el contrario, al observar el mundo desarrollado 
se verifica una clara correlaci6n entre 
descentralizaci6n y desarro!!o. Los pafses europeos y 
Amdrica del Norte nuestran economfas de mercado 
pujantes y admiristraciones p6blicas descentralizadas. 
A modo de comparaci6n, podrfamos afirmar que, 
mientras en el mundo desarrollado el gasto de los 
gobiernos locales alcanza y muchas veces supera el 
tercio del gasto fiscal total, en America Latina 
generalmente no Ilega a ser la d6cima parte de los 
recursos movilizados por el Estado. 

El municipio modernizado es el instrumento 
principal de la descentralizaci6n 

3.- El Municipio es una antigua instittici6n 
latinoamericana. Fue en los cabildos donde se gestaron 
las independencias nacionales. El Municipio est, 
conformado por un territorio (comuna, cant6n, 
provincia, distrito), una poblaci6n organizada en 
mtilroples instituciones y una administraci6n que acttia 
como gobierno local. 
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El objeto principal del Municipio es promover y 
facilitar la actividad creativa y productiva de iagente 
en beneficio de todos, es decir, ser un canal efectivo de 
participaci6n. Por esta 6ltima raz6n, el Municipio, es, 
sin duda, una instituci6n clave para la 
descentralizaci6n. 

4.- No obstante, en la actualidad, los gobiernos locales 
muestran multiples fallas que deben ser corregidas. 
Los municipios deben ser fortalecidos mediante 
acciones de mejoramiento de: i) sus capacidades 
polfticas, como instrumento de la participaci6n 
ciudadana; ii) su situaci6n fiscal, desarrollando mejor 
sus habilidades para obtener y movilizar recursos; y iii) 
su funcionamiento como administrador, contribuyendo 
a que la ciudadanfa reciba mejores y oportunos 
servicios. 

5.- El Municipio debe estar al servicio del sector 
privado, concebido este como expresi6n de la 
ciudadanfa -empresa privada, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones comunitarias, 
universidades, otros agentes- que conforman el tejido 
vivo de la comunidad local. 

6.- Seg6, estimaciones del Banco Mundial, a finales de 
la presente ddcada, en Arnrica Latina, cerca del 90% 
de la poblaci6n pobre vivir, en zonas urbanas. La 
rdpida afluencia de personas hacia las ciudades estd 
creando presiones trem.,ndas por empleo y rm.'ltiples 
servicios asf como por el cuidado del medio ambiente. 
Los escasos recursos disponibles para enfrentar estas 
tremendas presiones hacen necesarios gobiernos 
locales mucho mis efectivos que los actuales. 

7.- En el pasado se ha llevado a cabo, en varios pafses 
de Am6rica Latina, programas de apoyo al Muni:ipio. 
La mayor parte de las veces, dstos se han quedado en la 
constituci6n de nuevas entidades que se han encargado 
de "formalizar" la dependencia de los municipios de las 
fuentes de financiamiento fiscal centralizadzs. Los 
escasos logros se han quedado en la realizaci6n de 
ciertas obras de infraestructura bfsica, pero no se ha 
Ilegado a realizar proyectos que impulsen el 
crecimiento econ6mico de las comunidades locales. 

El objeto principal del 
Municiplo es promover y 
facilitar la actividad creativa y 
productiva de ia gente en 
beneflicio de todos, es decir, ser 
un canal efectivo de 
participaci6n. 



INLSOE EE 

Los actuales vientos de cambio 
.democri-ticos y 
descentralizadores-, deben 
posibilitar procesos de 
modernlzaci6n y desarrollo 
Institucional de las 
Municipalidades. 

La modalidad actual dcl 
desarrollo econ6mico y social 
hace necesariaa dcolaboraei6n
act,'va y creativa de los sectores 

p6blico y privado en el nivel 
local. 

Los municipios deben contribuir 
a la implantaci6n de empresas y 
asu desarrollo creando incentivos 
de localizaci6n, limitando 
regulaciones excesivas y 
ayudando a mejorar la 
infraestructura y los servicios 
necesarios. 


EDE SE 

Los actuales vientos de cambio -democriticos y 
descentralizadores-, deben posibilitar procesos de 
modernizaci6n y desarrollo institucional de las 
Municipalidades. Este debe ser concebido como un 
cambio de actitudes que permita un mejoramiento de 
las habilidades gerenciales locales para lograr una 
mayor participaci6n ciudadana a trav6s de las 
organizaciones comunitarias, de los empresarios 
privados y de otros agentes para hacer realidad la 
democracia y el desarrollo locales. 

El municipio y el sector privado en el 
desarrollo local 

8.- El Municipio, en tanto gobierno local, puede 
contribuir de manera importante al desarrollo 
econ6mico de su localidad. Su acci6n debe ser 
facilitadora del quehacer de los agentes privados. La 
modalidad actual del desarrollo econ6mico y social 
hace necesaria la colaboraci6n activa y creativa de los 
sectores p6blico y privado en el nivel local. 

Ejemplos de acciones facilitadoras del Municipio: 
establecer la vocaci6n econ6mica de su regi6n; 
proveer o ayudar a proveer de infraestructura y 
servicios parm sostener las actividades productivas; 
cuidar y norniza la preservaci6n del medio 
ambiente; velar por la integridad espacial 
(urbano/rural) del desarrollo; incentivar y canalizar 
la participaci6n y iaconcertaci6n de todos los 
agentes sociales en los planes de desarrollo; 
compatibilizar el desarrollo local con el regional, 
orientar la educaci6n t6cnica vocacional en funci6n 
de las necesidades de desarrollo; promove:, asistir 
y capacitar a los pequefios productores y unidades 
ecoli6micas informales. 

9.- El sector privado puede contribuir de manera 
decisiva al desarrollo en la medida en clue libere toda 
su potencialidad. El sector p6blico local tiene mucho 
que ganar con esta colaboraci6n y debe actuar 
facilitando las acciones de desarrollo emprendidas por 
el sector privado, es decir, por la empresa productiva, 
las organizaciones comunitarias, los centros 
educacionales, las organizaciones no gubernamentales 
yotros agentes. 



Es conveniente simplificar y mantener en el tiempo
 
las normas qua regulan la instalaci6n y
 
funcionamiento del sector privado; entregar
 
informaci6n clara sobre la situaci6n (ycarencias)
 
del Municipio para estimular la cooperaci6n
 
privada; definir objetivos estrat6gicos locales
 
mediante una planificaci6n participativa.
 

10.- La empresa privada es la palanca principal del 
desarrollo econ6mico de las localidades. Los 
municipios deben contribuir a la implantaci6n de 
empresas y a su desarrollo creando incentivos de 
localizaci6n, limitando regulaciones excesivas y 
ayudando a mejorar la infraestructura y los servicios 
necesarios. La comunidad y la empresa privada pueden 
contribuir, asociindose, para una mejor dotaci6n de 
obras y el mejoramiento de los servicios. 

Ejemplos: pago puntual de los tributos por la
 
ciudadanfa, los aportes voluntarios y el
 
emprendimiento directo de obras, la
 
administraci6n privada de servicios piblicos, la
 
asociaci6n con el Municipio en programas de
 
educaci6n t6cnica, contribuci6n del sector privado
 
al financiamiento de obras mediante bonos de
 
desarrollo local.
 

11.- La direcci6n municipal debe ser concebida como 
una forma de gerencia. El alcalde -que es el poder El alcalde y los directivos 
ejecutivo a nivel local y que no debe ser entrabado en municipales deben actuar como 

esta funci6n (Vicufia)- y los directivos municipales gerentes pdiblicos movilizadores 

deben actuar como gerentes p6blicos movilizadores de de la creatividad, iniciativa y 
recursos de ia comunidad para ella creatividad, iniciativa y recursos de la comunidad 

para el logro de las finalidades de desarrollo local. La logro de las finalidades de 

bfisqueda de efectividad en ia gesti6n municipal puede desarrollo local. 

ser mejorada, por ejemplo, con la presencia de 
gerentes profesionales en la direcci6n municipal. 

12.- Una de las funciones principales del Municipio, 
aunque poco destacada y comprendida, es la de educar 
a la comunidad. Estas actividades pueden ir desde el 
mejoramiento de la conciencia cfvica ciudadana 
-mediante campafias de salubridad y preservaci6n del 
media ambiente- hasta el desarrollo de programas de 
capacitaci6n tdcnica de la fuerza de trabajo local en 
conjunto con la empresa privada. 


