
REVISI6N DE LA DESCENVALIZACI6N Y DE LAS NICIATIVAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
 

Y sU EFECTO EN IA DEMocRATiZACION EN CENIHO AMtRICA
 

Agosto, 1995 

Prepado para: 

Agencia de Jos Estados Unidos para el Desarrollo Intemadconal
 
USAID/Guatemala - Programas Centroamncricanos
 
Oficina Regional do Vivienda y Desarrollo Urbano
 

Preparado por 

Mark H. Bidus 

ASOCIACION NIERNACIONAL PARA LA GESTON DE CIUDADES/CONDADOS
 
Programs para el Desarrollo y Ocsti6n Municipal
 

Contrato USAID No. PCE-1008-C-00-5001-00
 
Solicitud de Servicioa No. 4
 



r-

Contenido 

Prefacio .......... . v
 

Resumen ejecutivo . .i
 

I. 	 Introduccin ..... 1
 

11. 	 La evoluci6n de la municipalidad en Centro Amrrica .. .. . 3
 

E. 	 El movimiento centroamericano para la descentralizaci6n y la autonomia
 
municipal ..................................................... 6
 

IV. 	 -Apoyo interncional para la descentralizaci6n en Centro Amdrica . ...9
 

V. 	 El desarllo de un ambiente propicio parn el desarroll6 iiiuicipal .... 12
 
Devoluci6n de la autonomia fiscal a nivel municipal .. : ...... 12
 
Devoluci6n do la autonomia politica a nivel municipal .l.. . 15
 

VI. 	 El impacto de la descentralizaci6n a nivel local ......................... 21
 

VII. 	 Consolidando Ia democracia a nivel local ............................. 26
 

VIll. 	 Consideracioncs sobre la autoseguridad municipal en Centre Am6rica ...... .... 29
 
Descentralizaci6n y autonomia local ................................ 29
 
Representaci6n y participaci6n local .................................. 30
 
Mobilizacin y utlizaci6n do recursos ............................... 31
 
La transferencia del-poder a la municipalidad y a la comunidad .............. 32
 

IX. 	 Lecciones aprendidas do la descentralizaci6n y desarrollo municipal en Centro
 
Amdrica . ................................................ 36
 

Anexo 	1. Actidades generadoras de consenso realizadas recientemente en Centro
 
America . ................................................. 40
 

Anexo 2. Bibliografia ................................................. 
 42
 

Anexo 3. Personas entrevistadas .......................................... 
 46 

iii 



Lista de Cuadros y Recuadros 

Cuadro 1. Principales refonas legislativas para la autonomia municipal on Centro
 
Amdrica ...................................................... 13
 

Recuadro 1. Generaci6n de-ingresos locales on El Salvador 

Recuadro 5. Porcentaje do ahorros generados par los proyectos municipales en El
 

......... . 17
 
Recuadro 2. Importancia do los ingresos en las capitales nacionales .i.l... 18
 
Recuadro 3. Descentralizaci6n do la administraci6n fiscal on Guatemala .............. 19
 
Recuadro 4. La Reforma de la LAy Municipal do Honduras de 1990 ................ 20
 

Salvador ................... .... 22
 
Recuadro 6. Villanneva antes y despuds do la automnomia municipal ................. 24
 
Recuadro 7. Descentralizaci6n de los sistemas do agua en Matagalpa, Nicaragua ....... .25
 
Recuadro 8. Actitud de los ciudadanos hacia el gobieno municipal ................. 27
 
Rocuadro 9. Trabajando hacia la autoseguridad financiora: PROMUNI ............. 33
 
Recuadro 10. Desarrollo municipal y sostenibilidad. El caso do FUNDEMUN .......... 34
 
Recuadro 11. Cooperaci6n intermunicipal. Departamento do Sonsonate, El Salvador ..... .35
 

PLEASE RETURN TO; 
RHU DO LI8AW 

USAID/G.CAP 

POR FAVOq DEVOLVER A LA:
 
BIBLIOTECA DE kHuDO
 

USAID/G-CAP
 

iv 

jmenustik
Rectangle



Prefacio 

Para Las personas quo creen quo Ia participaci6n politica estructurada y sistemitica del 
pueblo en todos los niveles do Is sociedad es an ingrcdiento esencial para cl desarrollo, este 
estudio sobre la transferencia del poder a los gobicmos locales on Cento Amdrica scri una 
experiencia cautivadora y gratificantc. Las siguientes phginas descniben la mancra on que los 
lideres locales do Centro Amirica ban sido capaces do iniciar y dirigir un proceso quo 
gradualmente esth abriendo I toma do decisiones politicas a las comunidades locales quo 
representan. 

La transferencia del poder a los gobiernos locales on Centro Amdrica le brinda a los 
ciudadanos Is oportunidad do converirse en agentes y beneficiarios del desarrollo por medio do 
su participaci6n on las decisiones quo afectan su vida diaria. Al hacer local el proceso do toma 
do decisiones, In comunidades -a trav6s do sus gobiernos locales- otorgan prioridades a sus 
necesidades y deciden la forma on quo so habrin do asignar los recuros. En respuesta a cstas 
necosidades expresas, los gobieroos locales estin construyendo Ia capacidad institucional pari 
prestar servicios cficientemente y mejorar la calidad do vida on sus comunidades. 

El informe sigue el proceso del desarrollo municipal on cinco paises centroamericanos: 
Honduras, El Salvador, Mcaragua, Costa Rica y Guatemala. Cuando el punto do parida do este 
proceso es Is reforma do sistemas politicos burocriticos altamento contralizados, seria do esperar 
serios obsticulos on of camino do Ia tramfencia do poder. Las pdginas do este brove estudio 
resaltan el enfoque seguido por los lideres de los gobicmos locales y los residentes de las 
contidadcs para enfrentar y sortcr estos obstioulos. Ha resultado particularmente 
impresionante la capacidad do trabajo on equipo a travds do fronteras nacionales y politicas, 
desde las asociaciones municipales, y empezar a cambiar la estructura del poder politico quo ha 
existido desde Is dpoca colonial. 

l proceso do conceder el control politico y financiero a los gobiernos local6s esti en sus 
fases iniciales an Centro Am6rica. USAID, junto con otros donantes on Ia regi6n, ha.apoyado 
y continfan apoyando at proceso do liderazgo quo faculta al pueblo, quo confiene cl potencial 
do convertirse en los cimientos del fuiture desarrollo on Centro Am6rica. 
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Resumen ejecutivo 

Durante los 61timos dicz ados, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Pica 
so ha volcado cada vez mis baca la descentralizaci6n do la gesti6n p6blica y han incrementadb 
la autonomi a local con Inceperanza do proporcionar seMcios piblicos mis efectivos, eficientos 
y equitatives. Al mismo ticmpo, estos pafses estin tratando do consolidar la democracia a travds 
do un incremeto do la paticipaci6n ciudadana ca cl proceso do toma do decisiones on los 
asantos gubernamentales quo afectan sa vida diaria. La agencia do los Estados Unidas para el 
Desarrollo, Intemacional (USAID) coniision6 a la Asociai6n Internacional para )a Gestide do 
Ciudades/Condados (International City/County Management Association-ICMA) para estudiar 
cl impacto observado a la fecha en cl proceso do descentralizaci6n y desarrollo municipal on la 
regi6n y las expectativas para incrementer la autonomfia municipal on cl futuro. 

El onfoque centroamricano hacia la descentralizaci6n ee bisicamente do naturaleza propia 
y ha sido formulado por los mismos lideres clectos a nivel local y aplicado a travds do las 
asocaciones municipales nacionales y regionales. La Fcdcraci6n do Municipios dl Istmo 
Centroamericano (FEMICA) en reprcsentaci6n do las municipalidades do toda la regi6n, y cad 
ana do las asodacionce municipalce nacionales, han desemqiadru papel critico on colocar Wa 
descentralizaci6n y la autonomia municipal al frame de Ins agendas nacionales y polfticas. En los 
Catimos alos, Is municipalidades do Centro Amdrica han definido los elomentos wenciales do 
an sistena municipal efectivo, han identificado los obsticulos para su establecimiento y han 
abogado par cl estableciiniento do gobiernas municipales efectivos y aut6nomos. 

El paso do Ia descentralizad6u an la regi6a ha variado de pals en pals. Mientras que las 
municipalidades on Honduras han contedo por ly con una considerable autonomia deado 1990, 
PanamA recientemente inci6 su proceso do descentralizaci6n con Ia clocci6n popular do alcaldes 
on 1994. En tanto que on Guatemala so ha estado transfiriendo deado 1986 una porci6n 
considerablo do los ingrosce nacionales a los gobicrnos locales, an Costa Rica Ia Icy do las 
reformas a los impuestos locales fue promulgada ca 1995. Cada pais ha desarrollido proceos 
(nicos do cambio. Al misno tiempo, cada uno ha respondido al objetivo comfin do lograr 
sistemas domocriticos mis fires y partcipativos. 

La descentralizaci6n trata esencialmente sobre el poder. Los cambios legislativos para
 
aumentar la autonornia fiscal local y proporcionar sistemas denocriticos mis representativos y
 
participativos han eapezado a inclinar la balanza del poder en la regidn do los gobienos
 
centrales hacia los gobieors locales. En Centro Amdrica, este proceso do descentralizaci6n
 
contin'a on su infancia. So han promulgado muchas reforms duranto los altimos dos aflos, pero
 
no ha transcurrido el tempo suficiente desde su implantaci6n para hacer conclusiones o juicios
 
significativos do estos cambios. Sin embargo, no hay duda do quo es posible encontrar este nuevo
 
espiritu on cl liderazgo de los gobiernos locales, quo rapidamente so estin dando cuenta do sus
 
nucvas responsabilidades y poder. En toda la regi6n hay cvidencia abrumadora do quo los
 
gobicmos democriticamente electos son mis quo capaces do majar sus propios asuntos, generar
 

vi 



y ejecutar eficientemente sus propios recursos y prestar servicios do una manpra mis sensible, 
oficiente -y en Ia mayoria do los casos- mejor quo el gobieno central. 

El objetivo principal do estas actividades es transforir cl poder al nivel local; on otras 
palabras, asegurar quo la toma de decisiones so lleve a cabo lo mis cerca posible del nivel on 
que esta decisi6n sea puesta en practica. En Ia regi6n, los gobiemos locales electos 
democrtticamente, como representantes legitimos do sus ciudadanos y como el enlace principal 
entre los ciudadanos y el estado, son el coraz6n do cate proceso. A travis do los gobiernos 
locales, los ciudadanos tiiben acceso -muchos por primera vez- al proceso do toma. do 
decisiones del gobiemo. Al ampliar la participaci6n p~blica, particularmente an la toma do 
docisiones financieras, so le ha dado a los ciudadanos un aporte tangible on la democracia al 
otodgarles cl papel protag6nico on cl mjoramicato do sus propias condiciones. 

Una do las locciones mis prominentes estudiada en este informe es la importancia del 
enfoque "de abajo hacia arriba" on la descenfralizaci6n y la autonomia municipal. Sin Is voluntad 
y concenso do los lideres clectos a nivel local habria muy poca, a probablemente ninguna, 
descentralizacidn en Centro Amdrica. El papel do las asociaciones municipales como promotores 

y catalizadore do la descentralizaci6n y la autonomia municipal en I regi6n (dentro do m 
contexto cada vez mis democritico) puede ser ana variable critica, ausente on anteriores 
csfacrzos de descentralizaci6n en la regi6n. . 

Los regimenes autoritarios do las d6cadas do 1970 y 1980 han dado paso a sistemas 
democriticos do gobierno on la d6cada do 1990. Sin embargo, el paternalismo del gobirno 
central y I resistencia natural del partido politico an cl gobierno do ceder voluntaiamente am 
poco do poder politico continua siendo un obsticulo para el desarrollo do la autonomia y cl 
desarrollo democritico a nivel local en la regi6n. Gobienos municipales fortalecidos, junto can 
asociaciones quo los representen, pod6n continuar brindando cl liderazgo para las reformas 
democriticas y el desarrollo cnla regi6n. 



"Si la libertad y la igualda4 como lo consideran algunos, se encuentra 
prncipalmenteen la democracia, Jstasse alcanzardncuando todas laspersonas 
por igual Jo compartanpor entero en el gobierno." 

-Arist6teles 

L Introduccidn. 

Conforme so aproxima el siglo XXI, los paises do Centro Amdrica empiezan a enfientar 
serios retas dol ordn politico, institucional, social y ocondamico. El conflicto civil quo envolvi6 
a la regi6n durante las Witimas dos ddcadas ha dado paso a lo quo so espera sea un fituro mis 
prometedor. Sin embargo, nuevas retos para consolidar la naciente democracia y combat la 
pobreza representan serios obstitulos a mancra quo los gobiernos tratan do mitigar los 
resentimientos quo alimentaron los movimientos insurgentes on la regi6n on un pasado reciente. 

Para responder a estos retos, los gobiemos do El Salvador, Guatemala, Honduras y. 
Nicaragua, cada uno a so mancra, estAn lievando a cabo reformas politicas c institucionales. 
Dentro do is muchas reformas quo so debn realizar, dos do las mis importantes, son el 
mojoramiento general do la calidad do vida del ciudadanb j6iibedio, as como incrementar 
significativamcnte las oportunidades do las personas para participar on las docisiones quo les 
afecten on so vida diaria. Para quo on Centro Am6rica floreca una paz estable y duradera, sus 
ciudadanos deberin desarrollar una mayor conflanza en I legitimidad y apertura del sistema 
democritico y sus gobiernos debun mejorar ampliaments so respuesta para cumplir con las 
nocesidades expresadas por sus poblaciones.. 

I Coma parte de esta agenda refamadora, los paises centroaricanos so dirigen cada vez 
mis bacia cl desarrollo municipal y I descantralizaci6n como a altenativa para cl cjercisio 
del poder. Durante los tltimes diez ak0s han habido en Caro Amdrica clara tendencias bacia 
Ia transferencia gradual poro tangiblc del podor y do los recursos doedo Lis burocracias 
centralizadas a los gobiemos locales, as fen6muno que habda sido inconcebble dos d6cadas 
atris. Incluso Costa Rica, quo ha gozado de considerable 6zito ccon6mico y desarrollo 
democritico siendo uno de los paises mis cenrizados do Anica Latna, oth dirigidndose 
hacia la autonomia municipal y c desarrollo descentralizado. Como evidencia do esta tendencia 
en is regi6n, los 1,105 alcaldes municipales on Centro Amirica scrin elegidos directamente a 
trav6s del voto popular; ademhs, cada pals ha 1levado a cabo la transferencia de recursos 
financieros y/o otorgado clerto grado do autoridad fiscal a nivel local. 

La premisa implicita findamental do estos esfuerzos es que cl acceso al proceso do toma 
de decisiones es bbsico para Ia democracia, y los gobiernos niunicipales, como instituciones 
permanentes con representantes electos, son los mAs cercanos a la poblaci6n y on (Itimainstancia 
pueden responder de mejor forma a las necesidades locales. Al mismo tiempo, los gobimeos 
locales puedon incromentar la participacida cudadana on cl proceso do toma do decisiones. 
Experiencias rcentes en Contro America han empezado a demostrar quo al desarrollo do un 
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aibiente propicio para la autonomia local y c1 fortaleciniento de los gobiemos locales 
representan claros beneficios para un desarrollo democritico y con6nico sostenido. 
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"Estos condados, Ilamados municipios en Nueva Inglaterra,son los prncipos 
vitales de sus gobiernos,y se han demostrado a si mismos como la invenci6n mds 
Jabiajamds concebida por la inteligencia humana parael ejercicioperfecto del 
autogobierno,y parasu preservaca6n." 

-Thomas Jefferson 

II. La evolucidnde la municipaidad en Centro Amdrica 

Como on la mayoria do palses on cl hcmisfirio, ls naciones centroamericanas heredaran 
sus estructuras politicas y socioecon6micas del legado do la colonizaci6n. Los exploradores 
espafioles trajeran el concepto do pueblo a municipalidad a la regi6n, y continua siendo la forma 
mis antigua de gobicrno subnacional en Centro Amirica. Durante la 6poca colonial, sc 
astablecieran pueblos similares a los do Espafha dondo la localizaci6n do las calles, iglesias, 
plazas y la municipalidad era familiar para los colonos. Las manicipalidades cran gobernadas por 
cabildos o consejos do terratenientes nobles. Los cabildos tonian la autoridad sobre las obras y. 
servicies pfblicos y cl control general sobre los asuntos municipales. Las municipalidades 
disfiutaban do una considerable independencia del gobierno central, no obstanto servian las 
necesidades do la dite terrteniente. Por ejamplo, los terratncieitciihntaban con una considerable 
autonomia on el manejo do su municipalidad, incluyendo la autoridad para gravar a la poblaci6n 
urbana y rural. 

El papel de los cabildos doclin6 con la independencia y cl gobierno central empez6 a 
ejercer la autoridad en los asuntos municipales, especialmente a travis del poder tributario. A lo 
largo del tiempo el gobiemo central acapar6 la mayoria dr los servicios mas lucrativos dentro 
do sub agencias a cr6 organismos paraestatales para savicios como el agua. Las municipalidades 
retuvieron cl control do los servicios quo cran financieramente menos productivos desde 1punto 
do vista financicro y do poca trascendencia para cl goblemo central como la rccolocci6n -do 
basura. 

Durante los artos posteriores a la independencia, con frecuencia los paises cran gobemados 
por dictadores civiles o militates. Las politicas autoritarias de estos lideres incrementaron am mis 
el grado de control del gobierno central sobre los recursos, servicios y gobiemos locales. Fuera 
do la ciudad capital Ia municipalidades se limitaban a algunos (casi siempre improductivos) 
servicios, escasa o nula autoridad para imponer gravimenes e indudtablemente muy pocas 
oportunidades para mejorar la suerte de sus ciudadanos. 

El impacto do la descentralizaci6n y cl desarrollo municipal on la Centro Amirica do hoy 
podri entenderse mejor si so compara la situaci6n actual con la estructura de una municipalidad 
tipica do una 6poca tan reciente con la d6cada do 1980. Dentro del sistema politico tradicional 
y centralizado, cl papel del alcalde y do I municipalidad estaban scriamente limitados. En 
algunos casos cl alcalde era nombrado por politica. Si ol nombre del alcalde aparecia on la 
papeleta, junto con los demas candidats del mismo partido, basicamente cl alcalde era nombrado 
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porque su triunfo o derrota dependia do la suertc do su candidato presidencial. Con mucha 
frecuencia y gran facilidad se reemplazaban a los alcaldes debido a caprichos politicos. Por 1o 
tanto, la alianza del alcalde era ovidentemente can el partido politico y no con Ia comunidad. 

Por mucho tiempo la alcaldia so encontraba al final de la jerarqufa do las posiciones en 
los partidos politicos de la regi6n. Esto debi6 en parte,a Ia falta do recunos disponibles pars 
los alcaldes y a sit funci6n como organizadores partidistas para acumular votos a nivel local para 
los cadidatos presidenciales y logislativos deosu partido. En muchos cases, la alcaldia-no era ni 
siquiera un trabajo do tieriipo completo debido a quo el salario era tan bajo que los alcaldes 
necesitaban empleos adicionales para satisfacer sus necesidades. A lo largo do la regi6n el nivel 
oducacional do los alcaldes tambidn era bastanto bajo. Por ejemplo, on la d6cada do 1980 en El 
Salvador, solo corca do la mitad de los alcaldes do las 262 municipalidaddes do ese pals tonian 
un grado do escolaridad quo sobrpasaba el sexto grado. Prkcticamente a todos los empleados 
so les pagaba poco, carocian de seguridad laboral y no recibia capacitaci6n relacionada con su 
trabajo. Esta falta do educaci6n, combinada con los bajos salarios pagados por las comunidades 
o controlados por el gobiemo central, resultaban on municipalidades quo raramente contaban en 
su personal con profesionales capacitados para asegurar cieto tipo do control fiscal o gesti6n 
efectiva. 

Las municipalidades ban tenido un control escaso, o.enlgunos casos, nulo sobre las -

fucntes do ingreso. El derecho a gravar estaba controlado por el gobierno central. Do manera 
similar, la prestaci6n do servicios p6blicos -infraestructura, salud, educaci6n, agua y 
sancamiento, clectricidad, y servicios policiacos y do bomberos- recay6 dentro d lajurisdicci6n 
del gobierno central. La municipalidad controlaba algunos servicios nominales, como la 
recolecci6n do basura, los mercados locales, el rastro y el cementerio. Los gobiernos locales 
fueron abandonados con escasos recursos o posibilidades de proporcionar los servicios bhsicos 
a la comunidad. El gobiemo contral, que no tenia ningtn incentivo para servir a la comunidad, 
manejaba los recursos quo podrian haber sido invertidos on servicios como agua y saneamiento 
para mejorar c nivel do vida do los dudadanos. Como resultado de est falta do autoridad a nivel 
local, las reas urbanas y municipales acumularon enemes d6ficits en infraestructura bisica, lo 
quo afect6 soriamente la caidad do vida do sus habitantes. 

Los presupuestos muicipales se basaban on Is cifras del alio anterior, y on la mayoria 
do los casos requeria do la aprobaci6n del gobicmo central. Los gastos so destinaban 
principalmento para cl pago do salaries y gastos do operaci6n, asignando pocos recunos para el 
mantenimiento y pricticamente nada para la inversi6n en savicios pablicos, infraestructura o 
mejoras. Los recursos con quo contaban las municipalidaddes estaban a so disposici6n en la 
forma de subsidios tales camo donaciones y programas nacionales del gobierno central quo 
promovian un ambiente do paternalismo y patrocinio politico. Incluso on casos donde las 
municipalidades cran capaces do recaudar ingresos provenientes do cuotas por servicios y 
estructuras tributarias desactualizadas, carecian de la autonomia para disponer do los fondos do 
la manera quo consideraran mas conveniente. Por ejemplo, on Honduras, Ins compras municipales 
mayores do S10.00 tcnian quo ser aprobadas por el representante departamental del gobierno 
central. 
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La alianza polidca al gobierno central o a los jefes do los partidos, aunado-con la 
incapacidad do proporcionar el servicio mis elemental. signific6 quo los gobiemo 'locales 
respondieran a .las necesidades locales durante emergencias a situaciones cuyunturales. Los 
gobiernos locales carecian del poder y Ia capacidad para actuar. do credibilidad en la poblaci6n 
en general y de profesionalismo. La opini6n do los ciudadanos sobre los fincionarios locales so 
veia reflejada en la expresi6 popular "desaforumado como un alcaldo do pueblo-pequefio". 

En muchos casos la alcaldia era principalmente ceremonial, sin oporturiidad parael* 
patlicipaci6n ciudadana. Tat como lo sefila ia descripci6n anterior, la democracilia nivel local
prboicamento no exisda hace una ddcada. 
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"M1 autogobierno estimula el interis de las personas en los asuntos de su 
vecindario,sostiene la vida poitica locaL educa a los ciudadanosen sus deberes 
civicos cotidianos, les ensella que la vigilancia perpetuay el sacriflco de su 
propio tiempo y trabajo es el precio que hav que pagar para la libertad 
individual y la prosperidadcolectiva." 

-James Bryce, The American Commonwealth, 1891 

III. El movimiento centroamericanopara la descentralizacidn 
y la autonomia municipal 

Los pafses centroamucricanos recurren cada vez mis a la descentralizaci6n y a la 
autonomia municipal como medios para majorar la democracia y el ejercicio del poder. En la 
actualidad, los deficits fiscales limitan la capacidad del gobierno central para cubrir las crecientes 
necesidades financieras del pais para la prestaci6n do servicios bisicos. Los ministerios y ows 
agencias centralizadas han evidenciado su ineficiencia on la prestaci6n de servicios adecuados
tanto en cantidad como en calidad. Tomando en cuenta estos problemas, y la falta del acceso 
ciudadano at proceso do toma do decisiones, los paisct dJ regi6n estin iniciando la 
descentralizaci6n como so mejor opci6n para mejorar la calidad de vida do sus ciudadanos y para 
incrementar la participaci6n ciudadana en ealproceso democrhtico de la tom de decisiones. 

El movimiento centroamencano hacia la descentralizaci6n es un enfoque desarrollado 
localmente sin influencias claras de otros paises de Latino Amdrica o del resto del mundo. En 
Amdrica.de Sur, la mayor parte del movimiento de descentralizaci6n ha sido guiado par el 
gobiqrno central, concentrindose on la transferencia de recursos del nivel central alj1ocal, con 
limitadas iniciativas para incrementar cl nivel de autoidad de la recaudaci6n de ingresas de los 
gobiernos locales. El enfoque centromnericano, en tanto que promnueve el aunmento de la 
transferencia de recursos financieros contrales, se ha dirigido primordialmentc a la autonomia 
municipal por medio de an esfucrzo por una mayor autordad do recaudaci6n de ingresos a nivel 
local. Una raz6n para el deswrollo do cata estrategia "de abajo hacia aniba" ha sido por iniciativa 
de los alcaldes, quienes faorcen la recaudaci6n de sus propios fondos y controlar so propio 
destino, an contraposici6n a recibir trasferencias, que estin sujetas a conjeturas y manipulaci6n 
de las autoridades centratcs. 

En cada uno de los paises, Ias asociaciones nacionales municipales (asociaciones de 
alcaldes electos democrblicamente) han desempeflado un papel fundamental en abogar por las 
reformas legislativas necesarias para una mayor autonomia administrativa, politica y financiera 
do los gobiemos locales. Hist6ricamente, las asociaciones nacionales municipales en Centro 
Am6rica han sido ineficientes y d6biles ya quo carecen de objetivos claros, recursos o cl apoyo 
politico necesario para sostenerse a lo largo del tiempo. Sin embargo, durante los 6ltimo aflos 
las asociaciones se han empezado a formar una clara visi6n de su papel en cl proceso do 
desarrollo quo es "...abogar por el apayo do un mejor proceso do descentralizaci6n, asi como la 
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incorporaci6n do la municipalidad cm cl proceso nacional do desarrollo social y ccon6mico.'1 

Ademas. con Ia elecci6n directa do sus alcaldes en todas las municipalidades para 1996, Ia 
legitinidad do las asociaciones municipales como representantes do instituciones democrAiticas 
so habri fortalecido considerablemente. 

En cada pais, las municipalidades estin representadas por una asociaci6n municipal 
nacional: en Costa Rica, la Uni6n Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); on Guatemala Ia 
Asociaci6n Nacional do Municipalidades (ANAM); on Honduras, Ia Asociaci6n do 
Municipalidades de Hondtiras (AMHON); en El Salvador, Ia Comisi6n do Municipalidades de 
la Reptiblica do El Salvador (COMURES); en Nicaragua, la Asociaci6n do Municipalidades do 
Nicaragua (AMUNIC); y on Panamb, la Asociad6n Municipal de PanamA (AMUPA). 

A nivel regional, cl papel principal on el apoyo pan la descentralizaci6n y cl desarrollo 
municipal ha sido asumido por la Federaci6n do Municipios dcl Istmo Centroarnericano 
(FEMICA). FEMICA. fimdada en 1990, es una asociaci6n profesional -d mis de 1.000 alcaldes 
do la regi6n. FEMICA, junto con las asociadones nacionales municipales, aboga por cl 
fortalecimiento de la democracia por medio do Ia promoci6n del proceso do descentralizaci6n, 
solicitando la transferencia do autoridad, responsabilidad y recursos al nivel de gobierno murt 
crcano a1 pueblo: la municipalidad. Este punto do vista so estableci6 oficialmente on 
Tegucigalpa, Honduras, on noviembre de 1991, cuando an grupo repsentative do las autoridades 
locales do la regi6n so reunieron para expresar so consenso hacia la descentralizaci6n y la 
autononia municipal. Durante esta reuni6n, los alcaldes do la regi6n ernitieron I "Declaraci6n 
de Togucigalpa" expresando la voluntad do los gobiernos locales para aceptar cl roto do la 
descentralizaci6n do Ias responsabilidades del estado y avanzar en el desarrollo social y 
ocon6mico do las comunidades quo representan. 

FEMICA ha tomado la delantera on establecer una red regional do individuos o 
instituciones claves do Centro Amica que promueve la -agenda municipal a travs de Ia 
diseminaci6n do informaci6n y la adopci6n do Una agenda do politica regional. A travis del 
trabajo do la red, FEMICA y las asociaciones nacionales ban establecido el papel do los 
gobiernos locales en Areas donde hasta hace poco estos pasaban desapercibidos. Recientemente, 
so expandi6 la agenda para la descentralizaci6n y ci desarrollo municipal ilev&ndola al primer 
plano de la cooperaci6n regional a travds do las siguientes actividades: 

* 	 Las Cumbres Presidenciales: los presidentes do cada pais han incorporado en sus 
declaraciones un clao apoyo al proceso de autonoina municipal y la descentralizaci6n. 
En 1994, los Presidentes do Centro Amdrica so comprometieron desarrollar el plan do 
accl6n para la descentralizacion en la regi6n, asi como el fortalecimiento administrativo 
y financiero do los gobiernos locales. 

* 	 - El Sistena do Integraci6n Centroamericana (SICA): esta organizaci6n regional ha 
incorporado a la FEMICA en su Consejo Consultivo, otorgando a las municipalidades do 
Centro Amdrica voz en Is formulaci6n do politicas y estrategias dirigidas a la integraci6n 
regionaL 

* 	 El Pariamento Centroamericano (PARLACEN): par recomendaci6n do FEMICA, el 
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PARLACEN cstableci6 ca 1991 una Subcomisi6n dc Asuntos MunicipaIcs. 

Las asociaciones municipales, tanto nacionales como regional, han desempefiado an papel 
fundamental en la descentralizaci6n en los niveles guberamentales mAs altos. Las asociaciones 
nacionales han abogado por y han participado en organismos a nivel nacional par el mandato 
para desarrollar y poner on practica 4as politicas de descentalizac6n: 

* 	 .En El Salvador se organiz6 el Comit6 Coordinador para el Desarrollo Municipal pOr 
Decreto Presidencial en 1991. 

* 	 En Nicaragua, so fund6 en 1992 ol Comit Interinstitucional para la Descentralizaci6n y 
el Desarrollo Municipal, incluyendo representantes de los alcaldes (previo a Ia 
organizaci6n do AMUNIC). 

* 	 En Costa Rica, so cre6 en 1993 lA Comisi6n para una Ampia Refonna Municipal. 
* 	 En Honduras, el Cmnit6-para la Descentralizaci6n so estableci6 en 1994. 
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"No conozco a un depositario IJis seguro de los podetes de la sociedad qiie el 
pueblo mismo, y si connderamos que no tienen la plena capacidadparaejercer 
su control con una sana-discrecd6n, entonces el remedio no es arrebatdrselosino 
informales de su discreci6n a travds de la educaci6n." 

-Thomas Jefferson 

IV. 	Apoyo interniacionalpara la descentralizacidn en Centro 
Amirica 

En las (1timas d6cadas, el desarrollo municipal en Centro America ha sido apoyado por 
la comunidad donante internacional, incluyendo USAID, los bancos internacionales do desarrollo 
y las agencias donantes de paises como Alemania y Espafia. Desde la'ddcada de 1960, este apoyo 
leg6 a los paises centroamericanos como pr6stamos y donaciones para actividades do desarrollo 
municipal. Estos fondos sivieron para apoyar fundanientalnente pristamos. para infraestructura 
local como agua y alcantarillado, pavimentaci6n de carreteras, alumbrado p6blico, etc. Una
evaluaci6n Ilevada a cabo en 1976 por USAID sobre los programas do desarrollo municipal en 
Amdrica Latina (incluyendo Guatemala, Hondurwa y Costa Rica)sme16 quo aunque la ayuda era 
exitosa en el desarrollo do infraestructura municipal, la experiencia era considerablemente menos 
exitosa en ttrminos de reformas institucionales.; Otra evaluaci6n realizada en 1983 encontr6 
problemas simiiares: 

"Los esfierzos en asistencia tdcnica y capacitaci6n estin por detris de la creaci6n 
de infraestructura Con muy poca frecuencia so abordan aspectos tales como 
reformas a los sistemas locales do gobierno y cl proceso do recaudaci6n de 
ingresos. La infraostructura ca principalmente en et krea urbana y es 'de 
naturaleza social, en lugar de promover cl crecimiento de la economfa local e 
incrementar la base tributaria."' 

Los donantes interacionales proporcionaron la mayor parte do la asistencia para el 
desarrollo municipal a trv6s do los Institutos para et Desarrollo Municipal (1DM) en toda la 
regi6n. Estas instituciones fueron establecidas por los gobiernos nacionales para fortalecor los 
gobiemos manicipales a trav6s do asistencia tecnica y capacitaci6n -y- en algunos casos
proporcionar fistencia a travis de mecanismos financieros..En la realidad, los IDM como parte 
dcl gobierno central, generalmente tenian uns agenda basada en el control en lugar de transferir 
poder a los gobicrnos municipales. El apoyo internacional para cl desarrollo municipal era 
inherentemente "de arriba hacia abajo" debido a que la asistencia era canalizada a trav6s de los 
1DM que a su vez actuaban como agentes del gobierno central, aunque con mandatos 
municipales. Se encontr6 que los IDM eran capaces de responder a las solicitudes municipales 
para el diseflo y la construcci6n de infraestructura. Sin embargo, su habilidad para generar 
capacidad a nivel local cra limitada y no cxistia una cstratcgia para cl desarrollo institucional y 
ccon6mico do las municipalidades. 
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Los primoros intentos para facilitar la dcscentralizaci6n y la transferencia do poder a nivel 
local tambi6n alcanzaron un exito limitado debido a quo no existia Ia oportunidad para la 
redistribuci6n del poder politico como el quo esti teniendo higar actualmento en Centro Amdriica. 
La genuna devoluci6n do la autondad y Ia capacidad para tomar decisiones no tue posible ya 
quo Centro Amdrica (con excepci6n do Costa Rica) se caracterizaba en aquella 6poca por 
regiments autortanos renuentos do ceder un poco do poder a las autoridades locales. 

Las estratogias actuales do Jos donantes internacionales hacia el desarollo municipal 
refleja las lecolones apreididas do las expedencias del pasado, asi coma de las realidades 
politicas actuales y Ils tendencias on Is regi6n. Recientemente en Centro America, un enfoque 
*do abajo hacia arriba" esta sustituyendo et apoyo a los 1DM: los esfacrzos do desarrollo 
municipal so estAn poniendo on prictica a travs do las asociaciones municipales, asi como can 
municipalidades individuales. El enfoque "de abajo hacia arriba" tambidn es evidente on los 
esfuerzos para dosarrollar y permitir un ambiente quo conduzos a Ia descentralizaci6n y 
autonomia local a trav6s do Is asistencia a las asociaciones municipales regionales y nacionales 
como representantes de los funcionarios clectos localmente y como los promotores do Ia 
autonomia municipal. 

A nivel do pafs, Is aistencia internacional ha apoyado extensamente actividades do 
desarrollo municipal en Centro Amdirica desde mediados de ladcada do 1980. A partir do 1987, 
USAID Jinanci6 cl Programa do Municipalidades en Acci6n (MEA) para daries a las 
municipalidades la responsalidad para reconstruir Ia infraostmctura dafiada par Is guerra y 
reparar algunos do los racntimientos fundamentales quo alimentaron a Ia insurgencia on eso pais; 
Is falt do voz en los asuntos locales y do servicios bisicos (educaci6n, salud,.agua, etc.). En 
apoyo al Programs Nacional do Reconstrucci6n on El Salvador, varios donantes intornacionales 
esthn trabajando a travts do los gobiernos locales cono Ins instituciones democrhticas on Is mejor 
posici6n para identificar las nocesidades de Ia comunidad y diseminar los beneficios potenciales 
do la paz. La comunidad donants internacional tambi6n ha desempeilado un pape importante. en 
Honduras, donde so ha proporcionado asistencia tdcnica y capacitaci6n a las municipales en 
apoyo do Is agenda do descentralizaci6n iniciada con is Ley do Ia Reforms Municipal de 1990. 

Dentro del contexto do un nuevo concepto do gobieno local, cientos do lideres locales 
recientemente cloctos de I regi6n han visitado los Estados Unidos, Alemania y Espafia para 
observar a los gobiernoe municipales on accidn, particularmente a lo quo se reficre en trabajo con 
Is comunidad para ol desarrollo local. Inicialmente, estos programas so desarrollaron para exponer 
a los fimcionarios recientemente clectos at proceso democritico quo va desde las reuniones del 
consejo donde so discute abiertamente el presupuesto con juntas ciudadanas consultivas. Estos 
programas han evoluconado a prgramas do estudios mis sofisticados donde los paflicipantes 
examinan diferentes enfoques del impuesto a la propiedad, redesarrollo urbano, el uso do sistemas 
geogrificos de informaci6n, el desarmllo do consejos de gobierno, oi papel de las asociaciones 
municipales y otras experiencias en la gerencia do los gobiernos locales. 

A nivel regional, la asistencia intemacional ha apoyado un enfoque complementario a los 
programas de los paises, centrindose en el desarrollo do una politics quo conduzca a Is 
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autonomia municipal. La base para cl cnfoquc regional cs que: 

* 	 El conodmiento de medidas exitosas tomadas para incrementar la autonomia municipal 
en otros paises ha otorgado mayor segundad a los tomadores de decisiones en la adopci6n 
de politicas similares en sus paises.. 

* 	 Es ms fwic promover a nivel regional ciertos cambios con implicaciones politicas 
sensibles. 

* 	 Las opiniones que favorocen una mayor devoluci6n do la autoridad a los gobiernos 
locales quo emanan-deforos internacionalces pude servir como an poderoso agente para 
cl cambia bilateral. 

* 	 Una competencia saludable entre los paises puede proporcionar incentivos adicionales 
para ls reformas do politicas. 

En 1992, USAID inici6 la Estrategia Regional do Extensi6n do Gobienms Locales (Local 
Government Regional Outreach Strategv-LOGROS) proyecto disefiado especificamente para 
lovar la experiencia regional y opiniones para construir un marco do politica para cnfrentar los 
problemas a nivel do pais. LOGROS tambi6n fue disenado para tomar ventaja de las economias 
do escala en cl emiqueciniento do ideas y en la identificaci6n, prueba y aplicaci6n de nuevot 
enfoques para resolver problemas municipales comunes. El coraz6n del-Projecto LOGROS ha 
sido promover la descentralizaci6n y la autonomia municipal-a- trav6s del desarrollo do un
ambienic regional para et cambio do politicas en los sistemas municipales do la regi6n. LOGROS 
ha apoyado a FEMICA y a sociaciones municipales nacionales para lograr este fin, 
principalmento a travie do varias actividades formadoras do consenso para impulsar la agenda 
municipal. 
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"Lafuerza de las personsa libres reside en la comunidad locaL Las instituciones 
locales son a la libertad lo que las escuelasprimariasson para la ciencia: lo 
ponen al alcance de Las personas; les enseiHan a la gente a apreciarloy 
disfnutarlopacificamentey acostubralosa hacer uso del eL" 

-Alexis ToquevilIc, Democracy n Amenca, 1848 

V. 	 El desarroldi de an ambiente propicio para el desarrollo 
municipal 

En Is constituciones do tados los paises do Centro Amdrica so hae referencia a ]a 
autonomia municipal. Ia autoridad municipal so detalla en los c6digos o leyes municipales do 
cada pais: Guatemala (1988), El Salvador (1985), Honduras (1990) Nicaragua (1986) y Costa 
Rica (1971). Sin embargo, en la mayoria do los pafses do la regidn, a pesar del hecho de quo los 
c6digos municipales establecen la autonomia municipal, hist6ricamente los poderes ejecutivos y 
legislativos han mantenido un estricto control sabre los gobiemos municipales. En muchos casos,
los gobianos centrales han ignorado los mandatos constitucionales, creando inconsistencias 
internas, contradicciones y una considerable reducci6n do la autoridad municipal. Aunque existen 
diferencias entre los cinco paises estudiados en este informe, la mayoria do los paises han logrado 
avances significativos, especialmente, durante los idtimos afim, on clarificar muchas de las 
contradicciones y extender aun mis la autoridad municipaL 

Devolnci6n de la autonomia fiscal a nivel municipal 
El enfoque centroamcricano hacia la descentralizaci6n y autononia municipal so funda 

en promover una mayor autoridad fiscal complementada con la participaci6n de los ingresos a 
travds de trasferencias del gobierno centraL Recientemento, las asociaciones municipales han 
desempelfado un papel critico on la solicitud do Icyes qu les- otorgue control a las 
muimcipalidades en aspectos fiscales (ver cl Cadro I para ms layes do reformas fiscales). La 
devoluci6n del control a nivel local del impucsto a la pmpicdad probalemento sea la Icy mis 
importantr on apoyo a la autonomia municipal, quo recicntemente teron aprobadas an 
Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. En los paises desarollados, asi como en muchos palses on 
desarrollo, d impuesto a Is propiedad es la principal fuenic do ingreso municipal. Admis, la 
capacidad do Is municipalidades para aplicar su prpion impuestos, establecer y ajustar tarifas 
y recaudar sus propios ingrosos con la aprobacibnde sus electores cas un aspecto osencial -y 
quo con ficuencia so pasa por alto- do una democracia participativa efectiva. 

So han aprobado otras Icyes quo devulve cierta autoridad fiscal a nivel municipal. 
Aunque no tione el alcance do la Icy al impuesto do la propiedad, es significativa ya quo 
contribuyo a la autonomia fical y diversifica la base do ingresos municipales. Esto es critico para 
la sanidad financiera y sostenibilidad do las municipalidades en Centro Amrica. Por ejemplo, 
la reforma do la Ley do Tributos on 1992 en El Salvador ha agregado un recurso importante a 
los presupuestos municipales en las municipalidades quo previamente habim tenido poco o 
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Cuadro 1. Prncipales reforanas legislativas para la autonomia municipal en Centro Amirica 

Uondur~sNicaragua 

Feda C6lgo 
Municipal 

Autoridad tributarla 
local 

Impuesto a la 
propiedad 

Sistema legal 
transferencla inter-
gubemnamental 

1970 

Reforms tiibutaria 
local incaye autoridad 
on uaotas por servicies 
locales (1995). 

Autoridad pars Is 
administraci6n local 
del impuesto (1995). 

No tranterecias 
intergubenamentales 
legale uistemticp. 

1986 

Autoiidad municipal 
pam astablecor cuotas 
per servicios locales 
(1992). 

No impuesto a Ia 
propiedad. 

Fondo Econ6mico 
Nacional y Desarrofo 
Social proporcina 
traanferencias 
variables menoroe at 
1%do mgresos del 
gobierno central 
(1985). 

1 _ _ _ 

1988 

Autoridad municipal 
pan establecer cuotns 
per servicies locales 
(1986). 

Autozidad parn la 
administraci6n local 
del impunsto (1994). 

Tranefereacta anual a 
lo gobiemos 
muncipalee del 8% do 
loa ingrevos del 
gobierno central 
(1985) 

Transferencia anual a 
Los gobiemos 
municipatee del 10% 
do le ingreso. del 
gobierno central 
(1994). 
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1990 

Autoridad municipal 
para e4ablocor cuotas 
par savieios locales 
(1990). 

Autoxidad municipal 
parm fijir taes
 
tnbutaries locales
 
(1990). 

Hist6ricamento Is 
muanicapalidades han 
tenido la autoridad 
pan administrar cl 
impuesto. 

Ttansferencia anual a 
los gobiemos 
municapales del 5%do 
los mgreso. del
 
gobierno central
 
(1990). 

1 

19h8 
. 

Hist6ricarnerte las 
municipalidades han 
tenido la autoridad 
pam administrar varin 
cuotas pox serviclos 6 
imputo locales 

Impuesto udinnistando 
localmente ([995) 

No Irnsferecias 
mtcrgubernamentalvs 
legadee siscemdica 
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__ __ _ __ ____ __ _ ____ __ __ __ 

Autononda politica Eleocoi6n directa do los looci6n directs do 
local aloeldes (1995). alcaldep y ,miembros 

del conjo por 
Sepalaci6n do plenilla do partido; el 
eleociones nacionalo partido del alcalde 
y locales (1995). ocupa todos los 

escafio del consejo 
(1984). 

Mecanismnos Cabildo, abientos Cabildos abiertou 
legislativos de Refernds Referenda 
particlpacl6n Plebiscitos Formaci6n do 
cludadana asociacionos 

comunitariss 

Fuente: Jager (1995); ftmnionrios do USAIDy do los gobiernos centroa 

Cs*iA1u *... 

Elecoi6n directs do 
alcaldes y miembros 
del consejo pot 
plnilla do partido; 
minoria representada 
por representaci6n 
proporcional on el 
consjo (1985). 

Reforma del C6digo 
Manicipal y lay do 
descenualizaci6n 
(pendiente 1995). 

Conscjos nacionales, 
departamontales y 
regionales ddi 
desserllo 
Alcaldes auxiliares 

canos. 

. ,:. 

Elecoi6n dircots do 
alcaldes y miambree 
del consejc por 
planilla do partido; 
minouda representada 
par representaci6n 
proporgional an 01 
conejd (1982). 

Separsoi6n do 
elecciono nacionales 
y locales; eleatores 
pueden voter per 
diferentee partidos a 
nivel local y a nivel 
nacional (1993) 

Cabildos abiertos 
Plebiscitos 
Consejos manicipales 
do desarrollo 
Alcaldes auxiliares 

- .. N: 81* 

Eleaci6n indirects do 
log aleldes (1987) 

Elecei6n directs de 
aloaldes y nembros 
del conpejo por 
planla do parlido; 
minora reprosentada 
por representac6n 
proporcional on el 
conseio (1995). 

Cabildos abicitos 
Formaci6n do 
consejow conuntanos 
Alcaldes auxduares 
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ningim control sobre la gcncraci6n do ingrcsos (Rccuadro 1). En Guatemala, las reformas a las 
leyes fiscales han incrementado el porcenta municipal del impuesto de circulacibn do vehiculos 

y estableci6 un porcentaje para las manicipalidades del impuesto al valor agregado. Adcmis, el 
Congreso do Guatemala aprob6 una regulaci6n presupuestaia que establcc Is participaci6n 
municipal en la contrataci6n de personal del sector salud y educaci6n y proporcionando fondos 
para tal fm. Tambien en Costa Rica, so promulg6 recientemente una Icy quo le devuelve 
autoridad adicional sobre las tarifas do servcios al nivel local. 

Quo la legislaci6n jermits a las municipalidades la administraci6xr del impuesto a la 
propiedad, asi como otras mejoras on la capacidad do recaudaci6n do ingresos locales son criticos 
para la sostenibilidad do las municipalidades en Centro Amiric& Sin embargo, seria inocente 
pensar quo muchas do estas municipalidados sobrevivirian sin compartir algin tipo do ingreso 
con el gobierno central. Mis de 41% do todos los ingresos municipales en Centro Am6ica so 
oncuentran on los presupucstos do las cinco capitales do la regin, mientras quo las restantes 
1,100 municipalidades controlan el 59% restante (Recadro 2). Las municipales mis pequefias 
y pobres con una base minima do recursos fiscales y humanos necesitan continuar dependiendo, 
on gran medida, del sistema do compartici6n do ingresos con el gobierno central. 

La mayoria de los palses do la regi6n cuentan con alguna fona para compartir los 
ingresos asociado can las iniciativas do descentralizaci6n, que1fpicamento genera incrementos 

en los ingresos municipales totales. Programas sustanciales do transferencias han existido an 
Guatemala y Honduras deade 1985 y 1990, respectivamente, y sunque no so ha llevado a cabo 
an anklisis completo del impacto do estos ingresos, so ban logrado resultados positivos (Recuadro 
3). En tanto que estas transferencias son esenciales, particularmente para las municipalidades mis 
pequefias, en. t6rminos generales grandes flujos do ingresos asignados centralmente han 
desestimulado a las municipalidades a quo recauden sus propios fondos. Existe una fuorte 
evidencia do este efecto de sustituci6n en Amdrica Latina, particulannente en Guatemala, donde 
Ia disminuci6n en cf valor real do los ingresos recaudados localmente fac 41% en 1991, cuatro 
aios despuds do haberse iniciado el programa do transferencia del S%. Este patr6n do sustituci6n 
tiene cl efecto indescable do diluir Is participacide en la toma do decisiones a travds de on 
debilitamiento do la conexi6n entre la expresi6n do la demanda y el contribayente local/pago del 
usuario do los costs asociados con la prcataci6n do servicios. Ademis, muchas veces las 
transferencias extermas estin acornpainadas do reglas inecesanas e ineficientes y otros requisitos 
formales, asi como la sueci6n a losvaivenes politicos y la manipulaci6n del gobiemo central 
quien administra los-fondos. 

Devolici6n de la autonomia politica a nivel municipal 
Las asociaciones municipales n Centro Anerica tambidn han desempefiado un papel vital 

on el logro de varias reformas significativas on favor de la autonomia de los gobiernos 
municipales (ver Cuadro 1). Aunque los alcaldes han sido popularmente electos desde 1987, con 
Ins reformas legislativas que estin siendo aprobadas en 1995 en Costa Rica y Nicaragua abora 
todos los alcaldes scrkn cloctos directamento. El nivel municipal, es cl (mco nivel subnacional 
donde los representantes politicos son electos directamente en los cinco paises. 
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En Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el cabildco do las asociaciones municipales a nivcl 
nacional ha resultado en una legislaci6n quo separa o desliga las elecciones locales y nacionales. 
Este es un avance particularmente significativo hacia mejorar la reprosentaci6n del gobiemo
nunicipal en Ia regi6n. En lugar do levartos al poder en una plamila nacional basada en la fucrza 

de los candidatos nacionales o en la agenda politica nacional, los alcaldes de estos palses serin 
electos sobre la base de sus plataformas locales. De esta forma scrin responsables y responderin 
ante sus clectores en lugar de al partido, por lo tanto proflindizando Ia legitinidad del gobierno 
municipal. 

Con cl objeto do representar mejor el punto do vista de las minorias an Ins elecciones 
locales, y profundizar en Is legitimidad del gobierno municipal, as critico que dl gobierno 
municipal sea representativo del voto electoral. Aunque las minorian pueden lograr cierto nivel 
de reprsentaci6n a travds do alunos sistemas proporcionales (recintemente puestos en prictica 
en Nicaragua) no todos los paises ban adoptado completamente este concepto. En El Salvador, 
por ejemplo, los consejos municipales estAn conpuestos par entero de los miembros del partido 
politico del alcalde clecto. No existe una representaci6n organizada para los miembros de partidos 
opositoesJficluso si cl alcalde gano por un pequefio margon do votos. Ademas, es la cstructura 
central del partido Ia que determina quidnes serdin los candidatos del partido para puestos locales,
por lo tano se forijan alianzas entre los funcionarios locales y la estructura nacional del partido 
on lugar de ser entre el candidato y los electores. En un sistema como este, para los perdedores 
la tendencia do no involucrarse con los asuntos municipales es ficte can implicaciones obvias 
para la amplia participaci6n y movilizaci6n de apoyo para los proyectos y funciones municipales. 

Las cambios legislativos mis extensos, tanto fiscal como politicos, ocurrieron en 
Honduras on 1990 (Recuadro 4) can I ratificaci6n do la Reforma do Ia Lay Municipal. La 
Reforma de la Ley Municipal marc6 un, punto-hist6rico en el proceso do descentralizaci6n y an 
la estructunaci6n del gobierno municipal en Honduras y ha tenido an impacto considerable a nivel 
local y sirve come modelo de Ia gesti6n municipal en toda Iaregi6n. 
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Recuadro L Generaci6n de ingresos locales en El Salvador 

En julio de 1992, la Asamblea legislative de El Salvador aprob6 la reforma de I Ley de 
Tributos, otorgindole a las municipalidades ia autondad para establecor y ajustar tarifas do servicios 
municipales tales como alumbrado pfiblico, limpieza de calles, recolecci6a y disposici6n de basura, 
cementerios, mantenimiento de caminos, mercados, terminales de buses, etc. Previo a esta Icy, las 
tarifas vigentes habian sido establecidas on la d6cada do 1950 y numca habian sido ajustadas pera 
reflejar el verdadero costo del servicio. qu obviamnente. babia incrementado enonnemente durante 
los stimos 30 6 40 aos. Las municipalidades no podian carnbiar estas tarifas sin la aprobaci6n de 
la Asamblea Legislativa. Sin la capacidad pars ajustEar estas tarifas por Is inflacion y las 
fluctuaciones an el mercado de los insumas, so les negaba a las municipalidades un recurso valiaso 
para la gencraci6n de ingresos potenciales. La reforma le da a las municipalidades la flexibilidad 
par cambiar las tarifas de sus servician pars cubrir los verdaderos costos y hasta un 50% sobre 10s 
costos sin tener quo presenter a la Asambles Legislativa estos. cambios para su aprobaci6a. En al 
Departamento de Usulutlin, designado como departamento piloto para la dcscentralizaci6n por el 
Gobierno do El Salvador, los ingresos generados por las municipalidades a traves de las.tanfas por 
servicios increment6 en 38% de 1992 a 1993. En tanto que otras factores han influenciado en este 
incremento, coma el alto del conflicto civil, sin embargo los incrementos ban sido inpresionantes, 
particularmente en las mumcipalidades mis pequetlas (poblact6n menor do 10,000 habitantes) cofno 
so observa en Ia siguiento grifica. 
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Recuadro 2. Importanda de los ingresos en las capitales nadonales 

I
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Recuadro 3. Descentralizacidn de la administracid6n fiscal en Guatemala 

La descentralizaci6n de la autoridad de la administraci6n financiera ha sido m componente 
fundamental del movimiento general de descentralizaci6n en Centro Amn&ica Guatemala ofrece un 
ejample ilustativo do las ventajas y desventaj de Ia descentralici6n con la tramsferncia a las 
municipalidades del 8%. La Constituci6n de Guatemala de 1985 disponia la tranferencia del 8A 
pars contrarrestar 1a que so consideraba una prestacin ermitica y burocritica do Ice servicice 
municipales esenciales, particularmente on [as Areas m6s remotas. Actualmente el 8% representa mis 
del 55% de los ingresos muifiicipales, con mis de 1,500 millones de quetzales transferidos desde que 
on 1986 so iniciaron ls tansfrencis. Por mandato legislativo Is tramsferencia a Ls municipalidades 
se elev6 a 10%. 

La descentraliacion do las finanzm produce una serie do efectos positivos. La participaci6n 
ciudadana tiende a ser mucho mayor en proyectes originados a nivel local. Una encuesta 
representativa Ilevada a cabo en 1993 encontr6 que 91%. de los prayecto municipales recibieron 
alguma forma do partioipacion ciudadana y 87% de las municipalidades teman "camits de 
mejoramianto activos. A pesar de Ia falta do estimulo para recaudar fondos propios como 
consecuencia de las transferencias iniciales, Is encuesta do 1993 encontr6 que so babian modificado 
las tarifas y los ugresos increnentaron 61% on Ias municipalidades guatemaltecas. Ademas, lee 
fondos de Is transferencia del 8% han sido equitativamente distribuides entre los proyectos 
'esenciales (agua potable, saneamiento, educacikn y mercades)-y proyectos 'discrecionales' 
(csmInos, edificics mimicipales, psrques y recream6n). 

La transferencia del 8% tambidn ha tanido sus deaventajas. El retraso en Ia entrega de los 
fondos por parte del gobierno central, algunas veces hasta par sais meses, ha retrsado la puesta en 
marcha de muchos prayectos municipales. Las dificultades estadisticas para deteminar las cantidades 
especificas a ser transferidas a cada municipalidad ban aumentado este problems. Existen dudes en 
cuanto a Ia equidad de Ia distribuci6n finmicies, tanto entre municipalidades como entre las breas 
urbana y rurales. A pesar do estas desventajas, el principio de Ia descentralizaci6n, Ilevar los 
recursas y Is toma do decisiones ms cerca do Ioe inresados, he sido un logro significativo en 
Guatemala. -

Fuantes: Echegaray (1991a, 19916), Linares (1995). 
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Recuadro 4. La Refona de la Ley Municipal de Honduras de 1990 

La mtificaci6n de I Reforma de la Ley Municipal de 1990 coloc6 a Ia centroemerican 
Republica de Honduras en ua curso sin presedentes del poder municipal basado en la 
descentralizaci6n politica. En el contexto de la trdici6n centralizada del control politico que domina 
Am&rica Latina, Ia aprobacian de esta ley es extraordinmis. La lcy le confiene a las municipalidades 
el derecho de recaudar sus propios ingresos, de planificar y administrar los servicios locales y 
celebrar elecciones libres e independietes. De acuerdo con la ley, la autonomia municipal se basa 
en los siguientes preceptos: 

1. 	 La elecci6n independiente do autoridades municipales par media de elecciones 
directas y sectas do acuerdo can la ly. 

2. 	 la administraci6n libre y toma de decisiones independientes dentro del marco de Ia 
ley, los interescs nacionales y sus programas de desarrllo. 

3. 	 La autoridad pars recaudar fondos para el uso exclusivo de las municipalidades y 
para invertirlos en al beneficio de la municipalidad, con especial atenci6il a la 
preservacx6n del ambieute. 

4. 	 La preparaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n y administraci6n del presupuesto municipal 

5. 	 La planificaci6n, organiznc6n y administraci6n de los servicios p6blicos 
municipales. 

6. 	 La autoridad para crew ma estructura administrativa y metodologia de trabajo 
independierte, de acrdo con la situacion y necesidades de la municipalidad. 

7. 	 Todas las dems fimciones qua recaen dentro do la jurisdicci6n de Ia municipalidad 
do acuerdo can la ly municipal-

Fuente: 	Articulo 12 de la Ley do Reforma Municipal de 1990. 
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"Una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoria." 

-- John Dewey, 1916 

VI. El impacto de la descentralizacidn a nivel local 

El proceso do descentralizaci6n on Centro Amrica continua en su infancia. En los iltimos 
dos atos so ban promulgado muchas reformas y no ha transcurrido cl tiempo suficiente desde 
su implantaci6n para formular juicios significativos sobre los beneficios do estos cambios en 
Centro Amdrica. A per del creciente intards on el autogobieno y I actividad legislatva ca este 
sentido, el paternalismo del gobierno central y la resistencia natural del partido en el poder de 
ceder un poco do poder politico continua siendo una liintaci6n a la autononia municipal en 
Centro Amdrica. Todavia exiute la primacia histbrica do las agencias del gobierno central en Ia 
prestaci6n do servicios municipales. Uno do los argumentos (o excusas) quo ha sido utilizado por 
los oponentes do la descentralizaci6n es quo las municipalidades y los alcaldes -o las 
caracteristicas sefaladas anteriormente- simplemente no tienen la capacidad para gestionar sus 
propios asuntos, particularmente en lo refarento a asuntos fiscales. 

Do hecho so estin acumulmndo on la regi6n ovidenci uWcomprueban lo contrario. Es 
posible encontrar an nuevo espiritu do liderago on los gobiemo locales quo ripidamente so esti 
dando cuenta do sus nuevas responsabilidades y poder. Los gobiernas locales estin demostrando, 
al menos individualmente -- si no es quo colectivamente-, que son capaces do gestionar sus 
propios asuntos, generar y ejecutar efectivamente sus propios recursos y prestar los servicios 
cficientenente, en la mayoria do los casos con mayor cficiencia quo el gobierno central. 

I Por ejemplo,-desdo 1986 cl Gobiemo do El Salvador ha estado distribuyendo fondos a 
los gobiemos locales a travds del Programa Municipalidades -on Acci6n (MEA) para la 
construcci6n do poquefias infraestructuras comunitarias a minicipales. Desde 1989, los gobiernos 
municipales ban puesto on marcha mi do 10,000 prayectos, especialmento on escuolas, caminos 
y puentes, agua potable y elecftificaci6nalcanzando a In comumdades ais remotas en todo cl 
pais. Los proyectos do las MEA so han Ilevado a cabo en todas Ins 261 municipalidades (excepto 
n la. ciudad capital) y so ha convertido on I piedra angular del Programs Nacional de 

Reconstrucci6n A trav6s del Programa MEA, las municipalidades en El Salvador han demostrado 
quo utilizando materiales y mano de obra local, cl costo do los proyectos es menor quo los 
prayectos financiados centralmente. En general, las municipalidades ban podido generar ahorros 
por 44.8% en comparaci6n con proyectos do infraestructura financiados centralmente (Recuadro 
5). La mayor parte do estos ahorros so debe al hecho do quo las municipalidades pueden Ilevar 
a las cuadrillas do construcci6n mis ripido al sitio do la construcci6n, y por tanto, sus cuadrillas 
do construcci6n trabajan 40% mhs tiempo on tareas do construcci6n. La naturaleza 
descentralizada de los proyectos Ilevados a cabo por las municipalidades es esencial para generar 
estos aharros. 
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Recuadro 5. Porcentaje de ahorros generados por los pwoyectos mnildpales en El 
Salvador 
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En los lugares donde han operado los programas, on la mayor parte del pais, los proyectos -

do infraestructura so han Ilovado a cabo oficientemente y los servicios han mejorado. Sin 
embargo, el beneficio principal podria ser el desarrollo exitoso de on proceso que promueve la 
participaci6n democritica a nivel do gobiernos locales. A travds do los cabildos abiertos los 
residentes identifican y aprwban los proycctos financiados por las MEA y so ha introducido el 
concepto do quo ellos tienen una voz en la determinaci6n do lo quo sucedc on su comunidad. Al 
mismo tiempo, los alcaldes estin empozando a aprender la mportancia do responder y 
responzabilizarse ante sus electores. 

En Honduras, Ia autoridad otorgada en Ia Ley Municipal -do 1990 le permite a las 
muimcipalidades una gran libertad on tributaci6n, gcneraci6n do ingresos y toma decisiones on 
inversiones. Con asistencia ticnica y capacitaci6n, las municipalidades han sido capaces do tomar 
cl control do so nueva autoridad para recaudarrecursos, c igualmonto important, la autoridad 
para tomar decisiones sobre c6mo so gastarin Ios recusos. El desarrollo do los presupuestos 
municipales do inversi6n on Honduras es an buen ejemplo y un avance significativo. 
Tradicionalmente, casi 100% de los presupuestos municipales se destinaban a costos recurrentes 
-principalmente salarios- sacrificando avances en desarrollo econ6mico y social. El desarrollo 
de presupuestos do capital y planes estratigicos quo mcluyen insumos do Ia comunidad, un 
fen6meno corriente on los paises industrializados pero desconocido en Centro Am6rica en ese 
momento, han logrado mucho on cl mejoraniento do los servicios municipales y on aliviar la 
pobreza. En Honduras, Ins inversiones do capital so han incrementado dramiticamente. Previo 
a 1990, los presupuestos de capital pricticamente no existian. En 1992, 13% de los gastos 
municipales on las municipalidades piloto (22 municipalidades representando 49% do la 
poblaci6n de Honduras) fueron destinados a proyectos do infi-aestructura do capital, y para 1995 
mis del doble con 32.4%. Esto so ha traducido en cobertura do servicios bbsicos (agua potable, 
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alcantarillado y remoci6n de desechos s6lidos) quo so ha mis quo duplicado do 13.5% do la 
poblaci6n on 1990 a 29.3% en 1995. Este aumento no solo es significativo on trminos do 
cobertura do servicios bisicos, sino do gastos municipales para estos servicios. Por cada 
incremento de un punto porcentual on cobertura do serviclos, las mucipalidades han invertido 
aproximadamente $18 millones do d6lares do sus propios recursos' (ver Recuadro 6 para un 
estudio do caso). 

Es interesante notar quo el incremento do la autoridad financiera y politca local on 
Honduras, como en otros paises do Iaregi6n, ha conducido aIa postulaci6n do un mayor nibncro 
do profesionales como candidatos a nivel local. Mientras que los aspirantes politicos de Ia dicada 
do 1980 codiciaban los escatos de las asmbleas legislaivas, las reformas do I ddcada do 1990 
aument6 cl atractivo do Ia alcaldia. Con candidatos mis calificados atraidos por Is elecciones 
locales, incluyendo administradores profesionales, cl potencial do una mojor gesti6n municipal 
tambidn aumenta. 

Los consejos municipales y los alcaldes, como representantes electos do Ia municipalidad, 
denen diferentes incentivos para cl desempefio quo los quo tienen los bur6cratas atrincherados 
del gobierno central y las agencias nacionales paraestatales. Como tales, estin dentro do -sus 
intereses prestar servicios efectivos y responder ante sus electores. En todos los paises so han 
iniciado innovadores programas municipales asf como-programas piloto nacionales do 
descentralizaci6n, como Ia desccntralizaci6n de Is educaci6n y el servicio do agua en El Salvador 
y Nicaragua (Recuadro 7) y Ia descentralizaci6n do I educaci6n on Guatemala y Nicaragua. 

Expeiencias recientes on Is rcgidn con autonomia municipal limitada denuestra 
claramente Is capacidad do los gobiernos municipales y do las comunidades quo representan para 
identificar sus necesidades y problemas. encontrar las soluciones apropiadas a estos problemas 
y poner on marcha proyectos do maners mis efectiva y eficiento quo cl gobierno central. 
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Recuadro 6. Villanueva antes y despds de la autonomfa municipal 

En 1986, la Municipalidad de Villanueva, con ina poblaci6n de 30,000 habitantes, sufria de 
muchos males comunes a las municipalidades en toda Centro Amenica. La tasa d mora del impuesto 
a la propiedad era de 85%. Pocas do las empresas comerciales e industriales en la municipalidad 
pagaban impuestos, y la mayor parte de las grandes empresas se negaban a construir sistemas pam el 
tratamiento de desechos, eligiendo desecharlos an el rio. Los inresos generados par la 
mwucipalidad no ean contabilimndos por ningun metodo generalmente aceptado. Los teatenientes 
se conectaron at sistema municipal do agua para sus propias prop6sitos sin niguna compensaci6n a 
la municipalidad y an detrimento do Ia mayoria do la poblaci6n, quo dependia del sistema para el 
suministro del agua potable. Solo 25% do las viviendas do Villanueva contaban can servicio do agua 
potable. El desarrollo de treas zonas industriales en Villanueva y la inmigmai6n laboral resultante 
implic6 una enorme presion en los ya disfuncionales servicios municipales. 

La autoridad otorgada a las municipalidades bajo la Ley de Desarrollo Municipal de 1990 
combinado con la asistencia tecnica y la capacitacion proporctonada por USAID) le dio a Villanueva 
y otras municipalidades hondurefias en situaci6n similar In oportunidad y las ben-amientas necesarias 
para poner bajo control elimanejo de la municipalidad. Para 1994, los ingresos municipales de 
Villanueva habian aumentado mds do diez veces (ver mis adelante). La tasa do mora del impuesto-a 
la propiedad bajo a cerca de 20%, y 100% do todas las empresas comerciales estaban pagando 
impuestos a la municipalidad. So estableci6 un sistema conputadorizdo de firmnzas y reportes para 
mejorar la contabilidad. La municipelided cre6 un dewiertamento de proteci6n ambiental con 
capacitaci6n para funcionarios. So aplicaron sentencies de prisi6n a aquellos.que violaran las leyes 
ambientales. Finalmente, Villanueva ha invertido la mayaria de sus nuevos ingresos en la prestaci6n 
do servicios a la poblaci6n (que aument6 37% a 47.000 habitantes) y actualmente, 100% do la 
poblaci6n ticne acceso a agua potable. 
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Recuadro 7. Descentralizaci6n de los sistemas de agua en Matagalpa, Nicaragua 

En Febrero de 1991 se estableci6 un acuerdo con las autoridades nacionales para devolver la 
adainistraci6n del servicio local do agua al gobierno municipal de Matagalpa, Nicaragua, como 
experiencia ploto. La transferencia de la administraci6n a muvel municipal -a traves de la compaftia 
de agua local AyAMAT (Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa }- fueipara penmtirle al 
gobierno local servir a sus ciudadanos de una manera mis eficieute y proporcionar la oportunidad do 
ima mayor participaci6n ciudadana en el desarrollo comunitario. 

El Alcalde y la Municipalidad de Matagalpa ban incorporado m6todos innovadores de 
participaci6n ciudadana en el prayecto del sistema do agua. El Programa Municipal de Bonos de 
Mvatagalpa paga a los trabajadores involucrados on los esfuerzas do mejorias 60/40% 
(salariosibanoe). Estos boanos pueden ser utilizados pars la compra de servicios municipales o pueden 
ser reembolsados con intereses despues de cinco aTlos. Do acuerdo con el Alcalde, el Programs de 
Bonos Municipales ha recibido una respuesta particularmente fuerto do los habitantes mis pabres do 
la ciudad y ha creado muchos empleos. A tmves del reembolso do salarios y la venta abierta de 
bonos municipales este programa ha generado casi $50,000, qiie representan aproximadamente 10% 
del costo del prayecto do servicio do agua do Mataga1pa. Tambin el municipio ha hecho use de sus 
180 alcaides auxiliares para famentar la partcipaci6n comumtana. 

El oxito do este esfuerzo piloto so mide an su capacidad-de- prostar un servicio de agua 
eficiento y costo-efectivo a sus ciudadanos. Desde que tofh6 Is responsabilidad del-servicio do agua 
en 1991, la Municipalidad de Matagalpa ha aumentado el Amnero do familias conectadas en 59% 
(4,990 an 1991 a 7,921 actualmente). Desde 1991, so ban instalado 22,362 metros de tubeia, se ban 
mcorporado at servicio a 20 barrios do Matagalpe, so ban repuesto 2,581 metros do tuberia 
defectuosa y so han instalado 10,975 metros adicionales de tuberia para conectar a Matagalpa con 
una fuente do agua montafiosa. So ban instalado varias staciones do bomboo y so ban construido 
grandes tanques do agua en Matagalpa que ayudarin a aseguzar el servicio do agua durante la 
estaci6n seca 

Fuante: FEMICA (1994), Alcalde de Matagalpa. 
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"La salud de una sociedad democrdlica puede medirse por la calidad de las 
funczones desempefiladaspor los ciudadanosprivados." 

-Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 1848 

VIL Consolidando la democracia a nivel local 

De manera quo avanza el movimiento do desccntralizaci6n on Centro Amdrica, el balance 
del poder politico estA empezando a desplazarse del gobierno central a los gobiernos municipales. 
Do forma quo las municipalidades reciban autonomia politica y financiera adicional, los alcaldes 
so convierten cada vez mis en actores importantes del proceso politico, particularmente on 
comparaci6n con los legisladores, cuyo apoyo es may frigil en contrate con el recibido por los 
alcaldes. En diferente grado, en cada pais la descentralizaci6n le ha otorgado a los funcionaion 
polulannente clectos una visibilidad sin precedentes, prestigio y poder a nivel nacional y local. 
La actitud a nivel del gobierno nacional hacia los alcaldes esti empezando a cambiar de manera 
que las municipalidades aprovechan el cambio de poder y demuestran su capacidad para recaudar 
sus propios fondos y gestionar sus propios asuntos. Eats tendencia so ve evidenciada par ei 
numero do alcaldes quo posteriormente se ban postulado para la asamblea legislativa en la regi6n. 
Probablemente el indicador mis impresionante'del cambio de-podor sea quo los legisladores de
-la regi6n se estin postulando para alcaldes. 

Las actitudes del ciudadno' promedio bacia sus ifderes locales popularmente electos 
tambidn demuestra su confianza en el gobierno municipal as como su importancia en su vida 
diaria. Encuestas recientes realizadas on teda la regi6n muestran quo en cada pais 
centroamericano los ciudadanos prefeirian otorgar mayor responsabilidad y recursos a sus 
gobiernos locales a quo cl gobierno central asuma un mayor control. Tambidn consideran que el 
gobierno municipal es mis hibil para resolver los problemas de la comunidad que el gobierno 
central (Recuadro 8). 

Las actitudes positivas do los ciudadanos sobre sus gobiemos locales son sin duda el 
resultado de su creciente participaci6n on aflos recientes de los asantos municipales. 
Principalmento a travs do loo cabildos abieros, los ciudadanos do Centro Amdrca han sido 
expuestos a los procesos democriticos participativos. Para Centro Amirica coma an todo, 113% 
do la poblaci6n a asistido a una rouni6n municipal dentro del (sitimo afio, con una valor mAximo 
de 17.7% de la poblaci6n en El Salvador.' En comparaci6n can Boulder, Colorado, 12.1% de la 
poblaci6n asisti6 a una rouni6n del consejo en el 6ltimo afio.' 

El cabildo es una forma importante do participaci6n en Centro Amrica, ya quo se trata 
de una oportunidad donde la comunidad expresa a los funcionarios mnicipales sus 
preocupaciones, solicitan proyectos y otras prioridades. Sin embargo, en su forma actual el 
cabildo tiene varias debilidades. En El Salvador, mas de Ia mitad de las personas que asistien 
a los cabildos consideraron que seguian existiendo pocas oportunidades para participar en el 
gobiorno local. Tambien consideran quo los cabildos son una oportunidad para solicitar 
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Recuadro S. Actitud de los ciudadanos hacia el gobierno imunicipal 
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proycotos, en lugar do servir como vebiculos par la discusi6n do problemas y desarrollo de 
soluciones. En general, a lo largo do I regi6n, la experiencia ha sido quo los ciudadanos quo 
participan en los cabildos emiten su opini6n en varios t6pic6spero la mayor parte del tiempo 
10 dedican para pedir pequdios proyectos do inversi6n.' 

Mientras quo hay otras formas do participaci6n legalientc establecidas on Ia regi6n, como 
cl referenda y los presbicitos, estos son utilizadQs raramento. Otros mecanismos, como los 
alcaldes auxiliarvs on Guatemala, Honduras y Nicaragua, tambi6n legalmento catablecidos, han 
mostrado potencial para incrementar y mejorar Ia participaci6n cindadana. Los alcaldes auxiliares, 
ya sea electos por la comunidad o nombrados par el alcalde, son responsables do una serie do 
funciones coma Ia coordinaci6n do la retroalimentaci6n do los electores sobre proyectos do 
desarrollo, Ilevar a cabo encuestas de opini6n piblica y canalizar la infonaci6n entre la 
municipalidad y los electores. Los alcaldes auxiliares han sido particularmente valiosos para 
proporcionar una voz para aquellos ciudadanos qw viven on regiones remotas. 

Existen on la regi6n muchas estuctuas en el sector privado quo apoya la participaci6n 
ciudadana y el otorgamiento de poder, ofreciondo an potencial vehiculo conplenentario para la 
participaci6o y mobilizaci6n do secursos a nivel local. Estas son organizaciones ruales do apoyo 
y otros organismos no gubernamentales (ONG) que abarcan *a una entidad de desarrollo quo 
proportiona servicios y/o apoyo a gnpos locales do familias o individuos postergados del rea 
rural o urbana."u 

Durante las decadas do 1970 y 1980 en Centro Amirica, muchas do estas ONG fonnaron 
su identidad a trav6s do la resistencia a los regimenes autoritarios, o lenando el vacio dejado por 
el gobierno, en muchos casos como resutlado do los conflictos civies y/o negligencia. Do manera 
que avanzan los procesos do paz (en El Salvador, Nicaragua y Guatemala) In ONG y los 
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gobiemos locales deben convertirse cn socios colaboradorcs en lugar do asumir papeles do 
adversarios. Lamentablemente, la actitud de adversaios persiste en los gobiernos municipales y 
la comunidad do ONG. A pesar do este problema do actitudes, los resultados do las encuestas 
muestran quo Las comwudades organizadas tcner una actitud mis positva hacia los gobiernos 
locales en comparaci6n con las comunidades no organizadas. Los individuos mis activos en las 
organizaciones comunitarias tambien tinen una acutud mas positiva hacia los gobiernos locales." 

Los gobiemos locales electos democriticamente son represcntantes- legitimos do los 
ciudadanos. De manera que los gobiemos municipales c toda I regi6n profundizan su 
legitimidad a travs de la separaci6n do las elocciones locales y nacionales, la represntaci6n 
proporcional en los consojos municipales yia mayor transparencia y responsabilidad, la necesidad 
de las ONG par actuar como gobiernos equivalentes o paralelos necesariamente declinari; sin 
embargo, esto no disminuye su importancia en cl proceso de desarrollo. Los recursos humanos, 
la mobilizaci6n de recursos financicros y servicios eficientes a trav6s do la relaci6n entrc el 
gobiemno local y las ONG sea cada vez mis importante pars la democracia participativa y el 
desarrollo sostenido do la regi6n. La legitimaci6n do los gobiernos locales requeiri do ellos el 
definir y utilizar los sistemas participativos, asi como mobilizar sus comunidades y recursos en 
esas comunidades. 
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...si Amdrica desestimula la locahdacj la comunda4 el pueblo autocontemdo, 
matard a la nactn.Una naci6n es tan rica como sus comumdades libres." 

-Thomas Jefferson 

VIII. 	 Consideraciones sobre la autoseguridad municipal en 
Centro Amdrica 

El lograr la descentralizaci6n on Centro Amdrica es una tarea compleja y debc ser 
considerado cone an proceso a large plazo. Do acuerdo con.la informaci6n on este informe, los 
paises centroamericanos han logrado avances significativas hacia una toma do decisiones y 
desarrollo descentralizado. El objetivo final do estas actividades es la transferencia del poder al 
nivel local, o en otras palabras asegurarse quo la toma de decisiones so Ilove a cabo lo mhs 
cercano posible al nivel on quo la decisi6n ser ilevada a la prActica. El lograr la autonomia local 
y el fortalecimiento do los gabiernos municipales, ono los representantca legitimos do la 
poblaci6n a nivel local, serviria do base para ete objetivo en Centro Amdrica. Li toma do& 
docisionos a nivol local seria mis significativa en la mancra quo las municipalidades so 
conviertan polfica y fnmcieramente autoseguras y menos dependientes do las decisiones y 
recursos financieros quo emanan do la ciudad capital. 

Con el objeto de quo las municipalidadcs alcancen la autosegridad4 los gobienos do la 
regi6n tendrin quo continuar on su canino hacia la autonomia municipal incrementando la 
atenci6n en la promoci6n do una mayor autoridad on sus propios asuntos, mejorar la participaci6n 
y representaci6n local, bacer mAs ofectiva y eficiente la mobilizcidn y el uso do recwsos e 
incrementar la transferencia do poder a la municipalidad y a la comunidad.u 

Descentralizaci6n y autonomia local 
El consenso do los lideres do los gobiemos municipales do la regi6n coentroamericana 

sobre descentralizaci6n so resume on las siguientes consideraciones. Las estrategias y actividades 
en descentralizaci6n deberfan: 

* Incluir la revision, fonmulaci6n y puesta en prictica do leyes y politicas del gobierno 
central quo especifican explicitamnente o clarifican las Areas de autoridad, 
responsabilidades y recursos a scr transforidos al nivol local. 

* Otargarle prioridad a I canalizaci6n de los escasos recursos financieros, t6cnicos y 
humanos a las ciudades y regiones do importancia econ6mica estrat6gica, asi como 
proporcionarel nivel bisico de recursos a todas las municipalidades. Dichas politicas 
deberian do tomar on consideraci6n el tanaio do la municipalidad, su capacidad y el 
potencial, asi como la asistencia t6cnica y la capacitaci6n que serh necesaria para facilitar 
al proceso de apoyo. 

* Promover la participaci6n de los gobiernos locales en las actividades do desarrollo 
CconOmiCO. 
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* 	 Transfcrir los scrvicios y funcioncs pblicas a las mimicipaidadcs quc ofrecen una 
ventaja comparativa en ttrminos do eficiencia y en proporci6n de su capacidad do 
administraci6n. 

* 	 Fortalecer las asociaciones municipales como representantes do los intereses del sector 
municipal en los asunlos nacionales. 

Representaci6n y participaci6n local 
La autoseguuidad municipal requerirt do sma mayor conlianza y participaci6n ciudadana 

en su gobierno municipal. La confianza en los lideres locales popularmente clectos ser 
fortalecida si los paises continuan con las reformas a los sistemas y procceos dloctorales para una 
mejor representaci6n do todos sus electores en al proceso democritico local. La separaci6n do 
las olecciones locales y nacionales y la representacidn proporcional en li' conscios municipales 
son dos reformas importantes quo han sido adoptadas por algimos pais de la region pero quo 
todavia no so ban implantado an todos. 

Para legitimizar a6n mis cl gobierno municipal y consolidar la democracia, s necesario 
redefinir los mecanismos participativas existentes e introducir o extender nuevos procesos y 
sistemas participativos on toda la rcgi6n. Micatras que cl cabildo abicrto proporciona una nwvi 
voz a aquellos quo tradicionalmente habian estado desligadoe y estimula su participaci6n en las 
actividades municipales, necesita ser complementado con-otres--mecanismos do democracia 
participativa. Otros sastemas y procesos podrian mclurtn 

* 	 Sostener audiencias phiblicas del. presupuceto c invitar I retroalimentaci6n del ptiblico 
(obligatorias en Nicaragua y cada vez mis comunes en Honduras).
 
Instituir c6digos do 6tica y leyes do declaraciones pfiblicas para los funcionaios
 
popularmente electos y profesionales administrativos (AMHON in Honduras desarroll6
 
un c6digo do 6tia, aunque no s un mandato legal).
 

* 	 Establecer mandatos locales quo pernitan y requieran la participaci6ntciudadana y que 
facilite la operaci6n do grapos de ciudadanos. 

* 	 Desarrollar consejos consultivos con representantes do los ciudadanos y empresas para 
facilitar Ia participaci6n ciudadana, asi como proporcionar un medio para monitorizar las 
actividades del gobiemo local (obligatorios on Honduras v el Costa Rica). 

* 	 IInstituir el poder do deponer a los funcionarios plblicos quo no responden o son 
irresponsables. 

* 	 Desarrolar un sistema do planificaci6n do participaci6n municipal, particularmente en 
relaci6n con la planificaci6n do inversiones. 

* 	 Desarrollar sistemas de fmanzas y presupuesto transparentes y tm sistema competitive de 
proveeduria quo limite las oportunidades do COrUpidn. 

* 	 Tievar a cabo encuestas de opini6n p6blica y evaluaciones sobre necesidades, descos y 
satisfacci6n. 

* 	 Utilizar los medios de comunicaci6n para informar a los ciudadanos v al gobierno 
responsable. 

* 	 Utilizar rekrenda par las decisiones municipales mis inportantes. 
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Miontras quo algunos do estos programas neccsitan la aprobaci6n do la asamblea 
legislativa para ser legalmente obligatorios, otros son voluntarios y simplemente requieren la 
motivaci6n y la voluntad politica del alcalde y del consejo municipal. 

Mobilzaci6n y utilizaci6n de recursos 
Mientras que I municipalidades mis grandes de Centro Amdrica tienen recursos 

humanos y la capacidad financiera para ser financieramente autosuficicntcs, estc no es el caso 
par la vasta mayoria de pequefas municipalidades en toda la regi6n. El aniento do la 
autoseguridad depended &higran medida do la creaci6n do una base de ingresos municipales 
diversificada y ampliar la disponibilidad do recaos fmancieros. Las municipalidades deben 
incrementar la autoridad local de recaudaci6n do ingresos, especificamente compartir ingresos a 
travds do transfea cias del gobirno central por mandatos legislativos, y opcioncs para toner 
acceso a otras formas de financiamiento do capital. Este infone ha seflalado la reciente 
experiencia on la regi6n can la autoridad fiscal local y transferencias del gobicxno central. So 
deberi continuar expendiendo la autoridad tributaria local, haciendo de la autoridad de 
recaudaci6n do ingresos una parte pmanente de los recusos bisicos do las municipalidades. Los 
programas nacionales do distribuci6n do ingresos deberin expanderse y mojorarse con la meta 
do dirigir los rocursos dondo tendrn cI mayor impacto sobre la productividad y desarrollo
econ6mico mientras comparte los recursos con la gran cantidad de comunidades rurales pobres 
do la regi6n. 

El reto que espera a los gobirnaos locales es la tarea sobrecogedora do proporcionar 
infraestructura y savicios a is poblaciones urbanas do Centro America. El hecho de que esta 
tarea haya sido soslayada por los gobiernos centrales ha resultado en .graves ddficits do 
infraestructura en Ia rcgi6n. El Banco Mundial calcula que la inversi6n anual para infraestructura 
urbana on Centro Am6rica es do solo $600 millones, mientras quo so calcula que se necesita una 
inversidn do $3,800. millones par aiio para cubrir las ncusidades bisicas do infracatructura do 
la regi6n." 

Con el objeto do quo las municipalidades 1leguen a scr autoseguras y quo cuenten cor el 
potencial miximo para el desarrollo econ6mico sed nocesario quo las municipalidades 
experimenten, y en ultima instancia, tengan acceso a otras formas de financiamiento. La emisi6n 
de bonas municipales, por ejemplo, es una manera de recaudar fondos adicionaics, al mismo 
tempo que se incrementa la participaci6n ciudadana on el proceso do toma de decisiones a traves 
do audiencias pdblicas y referenda en la cuisic6n do los bonas. Expander la capacidad do los 
gobiernes municipales parn el prestamo de fondos para financiar a largo plazo inversiones de 
infraestructura podria ser altamente beneficioso, especialmente para las ciudades mis grandes do 
la rcgian. Iniciar y/o expander la disponibilidad do crddito deberia scr Ia base do politicas do 
crddito sanas y otra prictica estindar incluiria tasas de interds realistas, suficientes para cubrir 
el repago del cr6dito y la inflaci6n. Aunque el crtdito para los gobiernos municipales ha 
provenido principalmente de instituciones pfblicas o paraestatales, una meta deberia ser el 
fortalecimiento do la gesti6n municipal a tal punto que el sector privado tambitn est6 dispuesto 
a proporionar cr6ditos. Esta situaci6n esti empezando a ocurrir con la liberaci6n del monopolio 
do los cr6ditos cjercida por los gobiernos centrales a trav6s del Programa Municipal de 
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Financiamiento do Infracstructura (PROMUNI) (Recuadro 9). 

La transferencia del poder a la municipalidad y a la comunidad 
La autoseguddad municipal requedri una s61ida base de apoyo de instituciones 

intermediarias de apoyo en el sector piiblico y privado. Estas institucones pueden proporcionar 
medios a los ciudadanos para participar de fona mAs efectiva en c desarrollo de su comunidad, 
asi como medios para quc las municipalidades pucdan toner acceso a la asistencia tdcnica y 
capacitaci6n necesaria para sostener el desarrollo municipal. Este apoyo institcional incluve: 

* 	 Asociaciones municipales a nivel nacional y regional. 
* 	 Fuentes sostanibles do asistoncia tdcnica y capacitaci6n a las municipalidades, ONG, 

universidades y consultores privados can 6nfasis en innovaci6n y experimentaci6n en 
gobiernas locales (Recuadro 10). 

* 	 Nuevas fonnas do cooperaci6n municipal para resolver problemas conunes compartiendo 
recursos y creando economias de escala (Recuadro 11). 

* 	 Organizaciones comunitarias y ONG para mejorar la participaci6n, mobilizar recursos 
tdcnicos y financieros y experimentar con opciones de mecanismos de colaboraci6n 
pablica-privada como contrataciones, cuotas por servicios y socicdades piiblicas-privadas. 
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Recuadro 9. Trabajando hacia la autoseguridad financiern: PROMUNI 

A pesar de la gran necesidad de infraestructura jocal en Centro Amdrica, la demands 
municipal' pars creditos con tasas cercanas a las comerciales es can frecuencia pequeiia. 
Hist6ricamente, en Centro Amenca. los medias tipicos pars el financiamiento d&infraestructura han 
sido donaciones del gobierno central. De manera que cuando las dificultadestfiscales aprietan el 
cinto de los gobiemoe centrales do toda la regi6n, las mumicipalidades tendran-que considerar otras 
fientes do financiamiento pars el desarrollo de infraestructura El Programa PROMUNI fue diseado 
par USAID para proporcionar a las municipalidades financismiento para infraestructura, mientras 
que al mismo tiempo establceo un mrcado do cr6dito en Is region, ircrementando Ia autonomia 
municipal y la indepandencia financiera y majorando el desarrollo democrtico a trav6s de uria 
mayor participaoi6n ciudadana y la capacidad do respuesta del gobierno municipal. 

PROMUNI es administrado par el Banco Centroameicano de Integraci6n Econ6mica 
(BOCIB usamdo fondos do Garantia do Vivienda proporcionados a travds de USAID y los propios 
recursos del BCIE. 1 BCIB otorga addts a intermedanos pubhcas y pnvados en les paises 
participantes quienes a su vez otorgan crditns a las municipalidades para proyectos de 
infreestructura o programas do inversi6n quo cumplen con Is criterios do selecci6n basados an una 
mayor autonomia municipal y partUcipacton domocrAtca Las mversiones elegibles serian las que 
mejoren las condiciones de vida do las families par debajo do Is media de ingreso pars servicios 
urbanos bdsicos comoa agua potable, alcantarillado, manejo do desechos s6lidos, construcci6n do 
caminos y energia cl6ctrica. 

Los proyectoo do PROMUNI tionen vars caracteristices inherentes que mojoran Is 
perspectives do impacto a largo plazo y sostenibilided- on primer lugar Ia participaci6n do los 
ciudadanos en el proceso do selecci6n del prayecto. Cuando los ciudadanos tienen voz en I 
asignacian de recursos -selecci6n del prayect, desarrollo y financiamiento- es ms probable que 
1) estdn dispuestos a pagar par los servicios que han identi5cado; 2) seen m4s cuidadoses en sus 
elecciones de c6mo isignar los escasos recuros;y 3) es mis probable que responzabilicen a Ice 
funcionaric popularmenre electos por el manojo do sus fondos. Ampliando Is base en Is toma do 
decisiones financieras as una forma prtctica y tangible do otorgarle a los ciudadanos su participaci6n 
on Ia democracia a travds del mejoramicato do sus propias condiciones do vida. Segundo,. los 
proyectos de PROMUNI incluyen un componente do equiperacian do foodos, donde las 
municipalidads y el BCIE contribuyen con sus fondos institucionales on todos los prayectos do 
infraestructura, asegurando qua Is verdadera propiedad del proyccto sea Ia de todos los actores 
mvolucrados. Finalmente, los prayectos de PROMUNI sportan Ia discplina del mercado crediticio a 
todo el ciclo del proyeto. La necesidad do cumplir con las disposiciones del cridito y el esquerna 
de amartizaciones obliga a los funcionarios municipalidades a gestionar de cerca el proyecto. 

Las transferencias y donaciones del gobierno central ,continuarbm siendo -un componente 
considerable de las fianzas municipales. Sin embargo, programas como PROMUNI, que mejaran [a 
oficiencia y el cr6dito de las municipalidades, senin criticas para el desarrollo a largo plazo y Ia 
capacidad de las municipalidades centroamericanas. 

Fuente: USAID (1993); entrevistas con funcionarios do USAID y el BCIE. 
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Recuadro 10. Desarrollo municipal y sostenibilidad. El caso de FUNDEMUN 

Una de las principales preocupeciones de los lideres centroamencanos, asi como de los 
donantes internacionales que financian actividades de desarrollo municipal, es la forma de asegurar a 
largo plazo la disponibilidad de asistencia tdcnica de calidad a los lideres murucipales. En el mejor 
de los casos, el prestigio do los institutos de desarrollo municipal es dividido y no cuentan con la 
conflanza de los lideres electos a nivel local. Es necesario poner a la disposici6n de las 
municipalidades de la regi6n uns fuente alternativa para las necesidades do asistencia tkenica y de 
capacitaci6n. Una fuente de-asistencia es la Fundaci6n para el Desarrollo Municipal (FUNDEMUN) 
en Honduras. 

FUNDEMUN es una organizaci6n no lucrativa y no afiliada fonada por un equipo do 
miembros del sector privado de Honduras quienes proporcionan asistencia tdcnica a las 
municipalidades. Los objetivos especificos de FUNDEMUN son fortalecer la capacidad 
administrativa, gerencial y de gesti6n financiera pars ampliar la capacidad de las municipalidades 
para proporcionar un mayor rango de servicias, fortalecer la capacidad y tbcnicas de participaci6n 
comunitaria y mejorar la capacidad de los lideres municipales pars explotar los recursos naturales al 
mismo tiempo que so preserva el ambiente. 

Especialistas de FUDEMUN han asistido a funcionarios hondurefos en todos los aspectos de 
la gesti6n municipal. Para los alcaldes del pas, FUNDEMUN a grparcionado capacitaci6n en el 
disefo y puests en marcha de proyectos municipales y ha preparado manuales de capacitaci6n para 
la administraci6n de las finans municipales. Para Is planificadores y gerentes municipales, 
FUNDEMUN ha ayudado en al discfto y puesta en marca de prayectos do ingenieria civil y ha 
preparado una guia quo establece las funciones y responsabilidades de los gerentes municipales. 
FUNDEMUN tambiin ha brindado servicios tdenicos en las drea de recursos humanos y gesti6n 
financiera. 

Muchas municipalidades an Honduras asignan.basta 5%do sus presupuestos a FUNDEMUN 
para la asistencia t6cnica, contribuyendo a la autosuficiencia financiera de FUNDEMUN mientras 
que a! mismo tiempo demuestra la utilidad de la asistencia basada -en la demands municipal. 
Adamgs, so le han otorgado a FUNDEMUN contratos de servicic do asistmcia thanica municipal 
dada la competitividad con los donantes internacionales. Esto contribuir a la autosuficiencia de 
FUNDEMUN, estableciendo a la instituci6n cono un recuro para las municipalidades quo necesitan 
asistencia. Tambihn represents an modelo importante do sostenibilided para futuros esfuerzos do 
desarrollo municipal. 

Fuentes: ICMA (1994); FUNDEMUN (1994). 
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Recuadro 11. Cooperaci6n intermunicipal. Departamento de Sonsonate, El 
Salvador 

Una de las principales limitaciones paa una efectiva descentralizaci6n en Centro Am6rica ha 
sido la falta de recursos humanos y financieros en las municipalidades mis 'equefias y pobres. 
Sonsonate es un ejemplo de las municipalidades do la regi6n que estA realidzdo esfuerzos para 
identificar y resolver problemas comunes y crear econormas de escala que beneficien a todas las 
municipalidades. 

- La Municipalidad de Sonsonate as la cabeoera o capital del Departamento do Sonsonate en 
la costa del Pacifico de El Salvador. Sonsonate es la mumicipalidad mis grande del Departsmento, 
ticne una poblaci6n do 76,000 habitantes, mientras quo al municipio mis pequefto ---Sonzate-
tie 13,750 habitantes. Eri conjunto, las 16 munimcipalidades del Departmento de Sonsonate 
representan urn poblaci6n de 355,000 habitantes. Exi s esfuerzos para cooperar can los gobiernos 
locales mis pequefias, Is Municipalidad de Soasonate proporciona apoyo logistico y coordinaci6n 
pera proyectos comunes como agua potable, un relleno sanitario, recolecci6n de basura y vivienda. A 
continuaci6n se presentan algunas de las innovaciones que la Municipalidad de Sonsonate ha 
iniciado para asistir a las municipelidades mis pequeflas en ]a creaci6n de economias a- escala y 
contribuyondo al desarrollo do la regi6n: 

* 	 El Consejo Departmental de Alcaldes, organizndo para promover el desarrollo social y 
econ6mico de Ia regi6n. 
La Sociedad de Alcaldes Muicipales del Departamento de Sonsonate, una empresa privada 
que represents a las 16 municipalidades, organiada para guar ls inversiones dentro del 
Departamento. 

* 	 La Empress para el Mejoramiento de Caminos Rurales, compuesta por miembros de las 16 
municipalidades con ei proposito del mantinimiento local de carreteras. 

* 	 La Empress Mefropolitana pam el Desarrollo Ambiental, responsable de la recolecei6n de 
los desechos s6lidos y disposici6c dentro la jurisdicci6n do cuatro muicipalidades del 
Departamento. 

* 	 La Oficina de Desarrollo del Area Metropolitamn, respomable en cuatro municipalidades para 
la aprobaci6n de permisos de construcci6n y planos, supervisi6n de construcci6n, definici6n 
y control del uso de la tierra y la distribuci6n y mantenimiento del equipo do infraestructura. 

* 	 Un prayecto de mejorainiento del sistema do agua del Area metropolitina en coordinaci6n 
con la empress nacional do agua. 
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"Cada gobierno degenera cuando se le confia solamente al gobernante del 
pueblo. El pueblo es el tnico depositarioseguro... La influenciasobre el gobierno 
ha de ser compartidacon todo el pueblo." 

-Thomas Jefferson 

IX. 	Lecciones aprendidas de (a descentralizacidn y desarrollo 
municipal en Centro Amdrica 

La construccidn de la confianza en las instituciones democrdticas empieza en el nivel 
local. Los gobiernos mumcipales democraticamente clectos on Centro Am6rica son el- enlace 
principal entre los ciudadanos y el estado. La participaci6n en cl gobierno a nivel local representa 
la experiencia mis tangible de los ciudadanos en el proceso democritico, y por consiguiente ha 
Ilevado a una mayor conflanza ciudadana on sus lideres electos localmente quo en las 
insdtuciones del gobierno central.. 

La autonomiafinanciera de los gobiernos municipales e critca para el desarrollo 
democrdico local.El aumento de la participaci6a ciudadana oniaioma de decisiones on relaci6n. 
.con la gencraci6n do ingresos y la asignaci6n do recursos probablemente sea el aspecto mis 
impostante do la paricipaci6n democritica. IA existencia del cabildo abierto sin Ia autonornia 
fiscal y sin la capacidad ciudadana do ejorer cl poder do decisi6n do c6mo so invertirin los 
recursos es de an valor limitado. En los palss do- Centro Am6rica dondo existen grandes 
diferencias entre ricos y pobres, y donde el advenimiento do la democracia parece haber 
cambiado muy poco para Ins vastas mayorias, la ampliaci6n do la participaci6n do I toma de 
decisiones financieras le da a los ciudadanos la participaci6n on la democracia al darles el papel 
principal on cl mejoramiento do sus propias condiciones. 

El compromiso de la estructuradel poder nacional a la reforma municipal es esencial 
parael establecimientode un ambiente de apovo a la descentralizacibny autonomia municipal. 
La descentralizaci6n es bisicamente sobre cl poder. Mientras quo todos los paises do la regi6n 
han emprendido esfucrzos significativos do descentralizaci6n, cl proceso do negocisci6n politica 
continua, ya quo no todos los quo detentan cl poder descan coderlo. Despu6s do casi diez atos, 
mis de 100 millones do d6lares on asistencia a travs do Programa MEA y un intenso diilogo 
politico para Ia reforma municipal, El Salvador es el 6ico pals do Centro Amirica que no cuenta 
con una ley quo permita la administraci6n local del impuesto a la propiedad y tampoco tiene una 
trasnferencia de recursos del nivel central al local. Por otra parte, Costa Rica, que hist6ricamente 
ha sido uno do los paises mis centralizados en el hemisferio, en dos alos ha avanzado hacia una 
toma de dicisiones descentralizada, recientemente se aprobaron reformas legislativas en favor de 
la autonomia municipal. Esto se ha debido parcialmente al ambiente regional e internacional 
propicio para la descentralizaci6n, la promoci6n de uma fueste asociaci6n municipal, un proceso 
do discminaci6n do informacidn y educaci6n on los niveles mis altos del gobierno y cl apoyo 
do promimentes actores tales cono los partidos politicos, cl sector privado. los medios de 
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ccmunicaci6n y las universidades. Esto ha resultado cn la toma do decisioncs informadas, un 
significative apoyo popular y suficiente voluntad politica para trasladar el poder del nivel central 
al local. 

Las asoczaciones municipales,tanto nacionalescomo regionales,pueden convertirse en 
cardlssde la descentralzac6ny democratizac6n. 

Como instituciones democriticas, las asociaciones municipales asumen el papel de 
promoci6n do las iitmicipalidades quo representan. Do la misma manera quo los alcaldes 
representan a sus elcctore on la asociaci6n municipal, la asociaci6n representa a los 
gobiernos locales ante los organismos ejecutivo y legislativo del gobierno y a otras 
instituciones, tanto nacionales coma internacionales. En cada uno do los paises ovaluados, 
Ian asociaciones municipales nacionales han desempeflado an papel sustancial, sino es que 
fundamental, on la promoci6n do las reformas legislativas necesarias para una mayor 
autonomia polftica y financiera. 
Las asociaciones municipales nacionales (asi como las asociaciones departamentales) 
coma las representantes do las muimcipalidades mis pobres y pequefias, pueden ofrecer 
un vehiculo a travds del cual cams municipalidades pueden conjuntamente solucionr 
problemas comunes por medio do la coordinaci6n do actividades locales y aprovechando 
Ins economia do escala para u banco do recursos, compartir servicios y comprar equipo. 
Las asociaciones municipales licnen un papel clave en la discminaci6n do infonnaci6n, 
Ias mejores pricticas y tas lecciones aprendidas do las actividades piloto, innovaciones 
y otras expeiencias on las municipalidadcs quo representan. Existe gran cantidad do 
experiencia con los exitos (y fracaos)do las actividades do descntrizaci6 y desarrollo 
municipal en la regi6n. En tanto quo cada pais do Centro Amdrica es f6nico y cada uno 
estA siguiendo su propio camino hacia la descentralizacin y la recuperaci6n del poder 
local, hay muchos aspoctos y problemnas comunes para todos. La comunidad donanto 
internacional ha apoyado en la mayoria de paises de la regi6n la preparaci6n do manuales 
para finanzas, contabilidad, tributaci6n, compras, sistemas do informaci6n y 
administraci6n municipal. Las leyes han sido redactadas para la autonomia local politica, 
fiscal y administrativa. So han desarrollado en vanos paises sistemas para poner en 
marcha la autoridad municipal para el impuesto a la propiedad. Las municipalidades han 
desarrllado innovaciones en cada uno do los paises para prestar mejores servcios y para 
responder a las necesidades do sus electores. Hay mucho que aprender do cada uno do 
los paises. FEMICA ha realizado un trabajo admirable a trvds do sa poder de 
convocaci6n para reunir a los lideres do los gobicrnos locales y nacionales para discutir 
sobre la descentralizacion y cl desarrollo municipal, pero hay considerablemente mucho 
par hacer tanto a nivel nacional coma regional. 

Los gobiernos locales son un medio efectivo para la identfycacidn, asignacidn de 
pnordady puesra en marcha de 2nverszones multisectoriales.La experiencia en Centro Amrica 
ha demostrado quo [as comunidades y sus funcionarios locales populannente. electos pueden 
poner en marcha efectiva y eficientemente proyectos do inversi6n. Mientras quo el desarrollo 
municipal es per naturaleza multisectorial, muchos proyectos donantes y programas do 
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financiamiento de actividades de desarrollo municipal so 11cvan a cabo a travds de los sectores 
tradicionales del gobierno central, sobrepasando o subutilizando la participaci6n local a trav6s 
del alcalde y la municipalidad. Desde el punto do vista de la promoci6n de la dcscenfralizaci6n 
y para prestar praycctos de desarrollo con mayor costo-cfectvidad, las posibles organizaciones 
donanies debetian incluir procesos quo incorporen a los gobiernos locales y a la comunidad de 
manera que scan elos los que definan sus necesidades. 

La capacidadlocal.de construccrony el mvel de impacro as mayoren los paises con 
autoridadmds ampliay con mayor transferenciade recursos a Jar municipalidades.En paises 
como El Salvador donde ha habido una limitada transferecia do autoridades y recursos, la 
asistoncia ttonica y la capacitaci6n a nivel municipal solo han levado a dxitos modestos. En un 
pais como Honduras donde a las municipalidades se les ha otorgado una autonomia mis arnplia 
y mayores recursas, la asistencia do los donantes en la construcci6n de capacidad local ha 
contribuido sustancialmente a la capacidad del gobierno municipal para incrementar Ia gencraci6n 
do ingresos, elevar la inversi6n municipal en servcios basicos e incrementar el acceso de los 
ciudadanos a estos servicios. Do manora que los paises do la regi6n continuen devolviendo la 
autoridad al nivel local, los gobiernos municipales emergen como el medio mis apropiado para 
la invemi6n do proyectos sociales para combatir Ia pobreza. 

Los vinculos entre los gobiernos municipales y las institudones de la sociedadcivil con

mecanismos subutilizadaspara la democracia participativa en Centro Amdrica. En toda la 
regi6n, los donantes internacionates hist6ricamente han promovido el desarrollo y el 
fortalecimiento do los gobiernos municipales y Is sociedad civil (ONG y organizaciones 
comunitaias). L, quo no so ha promocionado efectivamente es la colaboracidn entre las 
institucionesdel gobierno localy la sociedadcivil. IA experiencia en la regi6n centroamericana 
muestra que a pesar de las diferencias quo persisten del reciente conflicto civil, los ciudadanos 
que son mis activos an las organizaciones comunitarias tamNbidn ticnen una mejor actitud hacia 
ci gobierno local. Por lo tanto, existe un puente natural que esti esperando que sea construido 
cnfre cl gobierno local y la sociedad civil. 
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Anexo 1. Actividades generadoras de consenso reaizadas 
recientemente en Centro Amdrica 

Orgnacin Lugar/ 
Adivklad Patrocnadra : a Particite 

Taller Bono Municipal BCIE, Municipalidad de Costa Rica TOTAL 60 
San Jost, Comisi6n marzo 1995 Representantes do Costa Rica, El 
Nacional de la Bolsa de Salvador y Guatemala 
Costa Rica 

Primera Reuni6n FEMICA Panama TOTAL 31 
Centroamericans do febrero 1995 Legiuladores y presidentes do las 
Legisladores par la asociaciones municipales de los seis 
Descentrahzaci6n palses centroamericanos 

Viaje de observaci6n a RHUDO/CA Colombia TOTAL 7 
Colombia enero 1995 Miembros de Is Comisi6n Legislativa de 

Costa Rica 

Conferencia Hemisffdrica de BM, OEA, BID, - Washington, D.C. 70 funcionadoo municipales de IS paises 
Alcaldes USAID, FEMICA, noviembre 1994 

TULA, USCM y NLC 

Taller AnAlisis del Estado. IPADEM Panami TOTAL 40 
del Sistema Municipal de agosto 1994 
PanamA 

Seminario: Impuesto INFOM, ANAM co- Guatemala TOTAL 30 
Municipal sobre Propiedad precidida per FEMICA, agosto 1994 
rnnneble DEMUCA 

Sistemas Tributarios Locales SIECA- - Guatemala TOTAL 52 
an Centro Amdrica agosto 1994 Alcaldes, Organizaciones Internacionales, 

ONG, Asambles Legislava 

Primera Reunifa FEMICA Guatemala TOTAL 76 
Centroamericana: Red pars Is abrit 1994 Alcaldes, Gobierno Central, 
Descentrahzaci6n y Organizaciones Internacionales, ONG 
Fortalecuniento Municipal -

Descentralzaci6n como Presidencia de I Guatemala TOTAL 24 
Inutrumento Ttcnico y Repdblica/INAP marzo 1994 Gobierno Central, Organizaciones 

Politico para la . Internacionales 
Modemizaci6n Institncional 

Descentralizaci6n. Ia ANAMIASIES Guatemala TOTAL 37 Alcaldes, Gobiemo Central, 
Expenencia de Colombia y febrero 1994 ONG 
el Case de Educaci6n en 
Nicaragua 
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. - ~Organizadl6n . ugr 
fAtivlda d: Ps o dora .edha Participates. 

La Coordinsci6n de Agendas FEMICA Guatenala TOTAL 22 
de Cooperaci6n Internamonal ANAM enero 1994 -Alcaldes, Asocisciones Muanicipales, 
con Proyectos Regionales Orgamzacianes Intemacionales 

Proceso de Descentralizaci6n FEMICA Colombia TOTAL 8 
en el G-3 y Cento Amrica Gobiemo do Colombia noviembre 1993 

Taller. Propuesta para la COMURES El Salvador TOTAL 56 
Creaci6n do un Consqo novembre 1993 Alculdes, candidatos a alcalde, lideres 

Intermunicipal do Suministro comunitatios, ONG 
de Agus Potable para siete 
municipalidades 

Democratizaci6n y FEMICA Costa Rica 
Democracia en Costa Rica FEDEPRICAP septiembre 1993 

Vinje do observaci6n: FEMICA, AMUNIC. Guatemala TOTAL 3 
Asocisciones Municipales do COMURES, AMHON, Honduras 
Centro Amdrica ANAM El Salvador 

Vinje do observaci6n: FEMICA Hondmas TOTAL 3 
Proceso electoral en AMBON septiembre 1993 Alldes 
Honduras 

Tercera Asambles Anual de FEMICA El Salvador TOTAL 83 
FEMICA septiembre 1993 Alcaldes, organizaciones intemacionales, 

representantes do la asociact6n 

Renni6n de las Asociaciones ICMA Washington, D.C. TOTAL 26 
Municipales: Centro Amdrica FEMICA Tempe, AZ Alcaldes, asociaciones manicipales, 

y Estados Unidds mayo 1993 organizaciones intemacionales 

Reani6n: Democracia y FEMICA (co-precidida Honduras TO'Alr97 -

Descentralizaci6n por PNUD y AECI, co- mayo 1993 Alcaldes, asamblea legislativa, gobierno 
organizada per BCIE) central, ONG, organizaciones regionales 

e intenacionales 

Primera Reuni6n Nacional do FEMICA Guatemala TOTAL 380 -

Municipalidaddes ANAM . - 1993 Alcaldes, municipalidades, asociaciones 
(juatemaltecas muniapales, gobiemo central 

Seminario: El Papel do las FEMICA Costs Rica TOTAL 58 
Mumcipalidades en las ICMA noviembre 1992 Alcaldes, asambles legislativa municipal, 

soluciones a lou Problernas gobierno central, ONG, organizacioner 

de Desechos S61idos regionales e intemiacionales 

Segunda Asambles Annal de FEMICA Nicaragua TOTAL 107 
FEMICA agosto 1992 Alcsldes, funcionarion de Ia asambles 

municipal, organizaciones internacionales 
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