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Universidad Tecnologica Centroamericana 
UNITEC 

PRESENTACION 

CURS0 SOBRE 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

PARTICIPATIVOS COMUNITARIOS 

Le Ley de Municipalidades define al Municipio como: .."Una poblacidn o asociacidn 
de personas residentes en un termino municiab gobernada por una Munic@ahdad 
que extiende su autoridad en su terrtorio ...." Se destaca el hecho que la poblaci6n 
o asociaci6n de personas, constituye el eje fundamental (objeto y finalidad) del 
concept0 Municipio cuando complementariamente la referida Ley expresa que el 
M u~iici pio es el. .. . " cauce thmedato de la participacidn ciudadana en 10s asuntos 
pbblicos 

Es obligado entender que poblacion o asociacion de personas se refiere a 
comunidad entendida esta como "la asociacidn natural de personas en la que 
concurren ciertas identidades como la vinculacidn de territorio, costumbres, 
cultura, or@en y destino combn factores que 10s vinculan con sentido de 
pertenencia e interdependencia para promover tambien en forma conjunta el 
logro de objetivos especficos en torno a un futuro com fin mejor. " 

Por otra parte, el gobierno debe entenderse como el elemento (personas y 
atribuciones) cuyo funcionamiento contribuye a la realizacidn de expectativas 
sociales. Es obvio que el gobierno siempre surge de una voluntad colectiva para 
garantizar el cumplimiento de mandatos de la Constituci6n y 10s deseos 
particulares de la comunidad en la bljsqueda de estados de bienestar colectivo 

Por asuntos pljblicos entendemos aquellas actividades relacionadas a la 
comunidad. 

Todos estos conceptos estaran siempre asociados a la idea de promover el 
bienestar humano en el context0 del desarrollo sostenible y desde luego resulta 
conveniente analizar 10s factores que puedan potenciar las acciones de la 
comunidad y de su gobierno para acelerar 10s resultados. 
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LA PRACTICA DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 

En la acci6n cotidiana, la participacibn ciudadana se centra en el plano de la 
exigencia a 10s gobiernos locales del cumplimiento de comprornisos centrados en 
la prestaci6n de servicios basicos a la comunidad y de otras demandas ciudadanas 
relacionadas al ordenamiento, la seguridad y control de actividades mercantiles y 
sociales en las comunidades. 

Esta vinculaci6n por lo general se queda encasillada o asociada a la asignaci6n de 
recursos presupuestarios municipales para la ejecuci6n de las obras o acciones 
demandadas. 

Este comportamiento hist6rico nos lleva a la conclusi6n de que estos procesos de 
participaci6n ciudadana, reconociendo que se han producido avances notables, 
todavia no alcanzan los espacios de apertura hacia nuevos modelos o esquemas 
de participacih que contribuyan a ape- iniciativas que concluyan en soluc/bnes 
efectivas y que no se limten a/ financiamiento y otros recursos que aporten /as 
municipalidades.. 

Es importante establecer las razones del porque no se ha experimentado un 
fortalecimiento generalizado de este proceso evolutivo en el cual las iniciativas 
ciudadanas sean conducidas, admir~istradas y ejecutadas por la misma comunidad, 
abandonando de cierta forma las actitudes de dependencia de las decisiones, 10s 
recursos y en general el paternalism0 y la tutela de la autoridad. Fortalecimiento 
del "espiritu de comunidad". 

Tambien es conveniente investigar y determinar las razones por las cuales no se 
generan soluciones viables a partir de las concertaciones tradicionales y porque no 
surgen con fortaleza "causas" e "iniciativas" ciudadanas que aporten nuevos 
esquemas de soluci6n a necesidades comunitarias. 

En un nuevo context0 surge con particular importancia el tema del voluntariado 
con esquemas que no se limitan al puro enfasis retributivo, sin0 por el contrario 
aquel medio que lleva a crear y construir en las personas, solidaridades que 
sobrepasen 10s intereses personales. En este sentido, se pretende que se analicen 
y aporten nuevas bases sobre como se puede canalizar el recurso del 
"voluntariado" en las actividades comunitarias y como mediante procesos de 
capacitaci6n se pueda establecer una escuela municipal de liderazgo que 
promueva la fortaleza de la participaci6n ciudadana en esquemas de desarrollo en 
general. (econ6mico y social) 

En la bbsqueda de vias de solucion efectivas se pretende enfocar el tema del 
fortalecimiento de la participaci6n ciudadana en 10s siguientes contenidos: 
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a) Los fundamentos de la participaci6n ciudadana. Derechos y obligaciones 
fundamentales. 

b) Experiencias sobre el funcionamiento de 10s mecanismos e instancias de la 
participacion ciudadana a nivel local. Cabildos abiertos, asambleas, 
audiencias, etc., su situation, resultados y avances. 

c) Las reformas de la Ley de Municipalidades regulando el funcionamiento de 
10s patronatos y su coordinaci6n con alcaldes auxiliares. 

d) Nuevos esquemas practicos de la pat-ticipacion ciudadana en 10s cuales las 
iniciativas, la gesti6n y la consecuci6n de recursos Sean claramente 
controladas y manejadas por la comunidad y sus organizaciones tanto las 
de orden pliblico como de orden privado. (La organizaci6n comunitaria 
orientada a producir resultados. Organizaciones comunitarias pro-activas e 
independientes) 

e) Horizonte (futuro y expectativas) de las organizaciones comunitarias 
manejando y apoyando juntas de agua, escuelas, colegios, centros de 
salud, empresas comunitarias de servicios como guarderias infantiles, 
recolecci6n de basuras, administraci6n de areas pw blicas, m useos, centros 
turisticos, etc. 

f) Establecer esquemas, propuestas, planteamientos viables para aprovechar 
el recurso del voluntariado transversalmente en las actividades comunitarias 
dirigidas por la municipalidad y por las organizaciones ciudadanas. 
Vol~~ntariado retributive y voluntariado solidario. 
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CURS0 SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS 
COMUNITARIOS. 

Este curso busca alcanzar 10s siguientes objetivos: 

Obietivo General 

Precisar a la participacion ciudadana como elemento para construir resultados en 
las diferentes etapas que requiere el desarrollo comunitario. La descentralizaci6n 
hacia la ciudadania. 

Obietivos Es~ecificos 

a) Discutir ampliamente las oportunidades y la problematica asociada a la 
participacion ciudadana en la brisqueda de mecanismos que faciliten la 
consecucion de resultados. 

b) Fortalecer 10s procesos de participacion ciudadana enfocando acciones en 
mecanismos pridicos y novedosos de aplicaci6n efediva en nuestro medio 
local. 

c) Conocer el funcionamiento de 10s patronatos y las alcaldias auxiliares bajo 
las regulaciones reformadas de la Ley de Municipalidades 

d) Establecer un marco de acciones ejecutables en el campo de lo seiialado en 
estos terminos de referencia. 

PARTICIPANTES ESPERADOS 

Miembros de las Corporaciones Municipales, Alcaldes, funcionarios municipales, 
lideres de la comunidad y funcionarios de ONG's y del Gobierno Central con 
fi~nciones relativas a la participacion ciudadana. 

LA FILOSOFIA DE LA CAPACITACION DE UNITEC 

El planteamiento formativo de LINlTEC no solo se concreta en la transmision de 
conocimientos, tambien considera que es trascendente la formacion de attitudes, 
la promotion de valores y el cumplimiento del comproniiso social; en este 
sentido, 10s legados de la educacidn de esta universidad se consagran dentro de 
10s siguientes postulados: 
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a) Liderazgo emprendedor, actitud etica. 
b) Excelencia acad6mica y promoci6n tecnolbgica. 
c) Compromisos con la comunidad y el desarrollo local. 

Esperamos que tanto la participaci6n en el curso como el uso del presente 
material de apoyo, Sean de utilidad prictica de 10s participantes para promover 
acciones que mejoren las condiciones de desarrollo de sus respectivas 
comunidades. 

Tegucigalpa, Agosto, 2002. 
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UNITEC 
FILOSOFIA DE LA CAPACITACION DE UNITEC 

i.Cual es el objetivo y consecuentemente el logro mas importante y 
siignificativo que UNITEC busca alcanzar en sus programas de capacitacion? 

L.as necesidades de transformaci6n de 10s Municipios en todo el pais son inmensas, 
hnto en sus comunidades como en sus autoridades, pretender hacer estos cambios en 
forma directa nos involucraria en un esfuerzo en tiempo y recursos que no podriamos 
afrontar. 

Ph cambio de esto, buscarnos mediante el desarrollo personal y la motivacibn por el 
logro e'tico formar lideres emprendedores con el interes y la iniciativa de transformar 
sus instituciones y su entorno comunitario, lideres pro-activos, con iniciativa propia, 
conscientes de su responsabilidad social y comprometidos con pasi6n por el exito y la 
excelencia. 

Buscamos formar personas que tengan cada una el orgullo de poseer un 
certificado de UNITEC que no solo acredite la adquisicion de conocimientos 
practices, per0 sobre todo que lo identifique como un autentico emprendedor 
capaz de generar cambios en su Municipio. 

Este es el espiritu de la capacitacion UNITEC. 

Vicerrectoria de Extension Municipal y 
Desarrollo Comunitario 
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DECALOGO DEL ALCALDE 
(Aplicable tarrrbibn a funcionarios tie la Corporacidn Municipal) 

Ser Alcalde es un compromiso permanente con el desarrollo, la integridad y la legalidad, 
10s valores morales y civicos; para cumplir, DEB0 SER: 

Soy Alcalde por la voluntad popular, no tomare decisiones a espaldas de la comunidad y 
estare siempre dispuesto a someter mis actos de gobierno at juicio public0 en cabildos 
a biertos. 

Ser6 insobornable, no aceptare favores o prebendas por mis servicios, sere 
transparente, practicare la honestidad y combatire el robo, la mentira, el engaiio y el 
enriquecimiento ilicito. 

La justicia seri la guia de mis actos pliblicos y la legalidad la practica cotidiana. Sere 
objetivo e imparcial al aplicar la autoridad que se me ha depositado. Jamis concedere 
favores inmerecidos, ni abusarb de mi autoridad. 

I V  DILIGENTE 

Actuare con entusiasmo, prontitud, dinamismo. Buscar6 la eficiencia y la calidad para 
sellar con ellas todos mis resultados. Sere incansable en una faena sin horario. Cada 
oportunidad sera un reto. 

V SERVICIAL 

Sewire a mi comunidad con devocion permanente, servire con excelencia sin esperar la 
recompensa en dinero y aplauso, sewire por el mkrito y la devoci6n de servir. 
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V I  PRUDENTE 

Flanejare y cuidare el patrimonio niunicipal como el de mi propia familia, sere juicioso 
para gastar. Buscare el mejor beneficio al menor costo posible. No improvisar6, no 
jugare con las finanzas. 

V I I  PROGRESISTA 

Buscare el progreso de mi Municipio en todos 10s rincones. El ar~helo de una mejor vida 
para 10s ciudadanos sera siempre la raz6n de mi tra bajo. No dejark espacio para la 
indiferencia y la apatia. 

V I I I  LIDER 

Sere siempre abanderado en 10s buenos actos de gobierno, formare equipos 
responsables, motivare sus acciones, me acercare a la comunidad y fortalecere su 
acci6n gremial. Jamas olvidare que las personas son lo mas valioso y respetare su 
dignidad. Sere siempre un lider responsable. Fortalecerk a mi Corporaci6n Municipal. 

I X  HUMILDE 

Servire con humildad y con decencia porque estoy sometido al cumplimiento de las 
leyes, la funcion del servicio pliblico, la voluntad popular y el bien combn. Respetark 10s 
valores y la cultura. 

X EJEMPLAR 

Inspirare con el ejemplo de etica en mi vida privada y en mi vida pliblica. Estare 
cornprometido con el honor, la dignidad, la superacion y la nobleza para merecer 
sie~npre el respeto de mis ciudadanos. Sere siempre buen ciudadano. 

Fortalecimiento de 10s Procesos Participativos Comunitarios 



Que es un lider 

Lider es cualquier persona en la que recae la responsabilidad o el compromiso con 
respecto a un grupo al cual esti plenamente identificado, para conducirlo al logro 
futuro de objetivos particulares o ubicarlo en horizontes mas prometedores. 

El grupo puede ser su propia familia, un circulo de sus amigos o cornpaheros 
de tra bajo, su comunidad, su em presa o cualquier otra organizaci6n; lo 
importante es que el lider tenga sentido de pertenencia e interdependencia 
con el grupo y consecuentemente tenga conciencia de solidaridad, fidelidad 
y cornpromiso con sus integrantes por compartir con ellos diversas 
identidades, intereses o prop6sitos y adem6s afronten un destino comrin. 

Por consiguiente, lider no es Crlicamente la persona que dirige a 10s demas, lider es la 
persona que trabaja con compromiso por 10s demas. 

Un ejemplo sencillo y bueno de lo que es liderazgo, es el papel de tal que asume 
cualquier buen padre de faniilia. Bajo este context0 debe entenderse y promoverse el 
liderazgo y muy particularmente cuando se trate de la vida en comunidad. 

Que es un lider emprendedor. 

Es el lider en cual recaen ciertos atributos que hacen mas eficiente y efectiva su labor 
de llegar a resultados. 

Estos atributos se refieren a caracteristicas de la persona en cuanto a sentido de 
innovaci6n y de carnbio, actitud visionaria, motivaci6n por logros, capacidad para tomar 
iniciativas, afrontar retos y actuar pro-activamente, compromiso ante el grupo, 
capacidad de trabajo y de planificaci6r1, habilidades para desempeiiarse en situaciones 
adversas, trato apropiado a las personas, pasi6n por la calidad y la excelencia y la 
busqueda constante y tenaz del exito. 

Todo esto es un estado de animo, una condici6n irlherente a la sicologia de cada 
persona, attitudes que deben tenerse aprenderse, ejercitarse y potenciarse. 

Fortalecimiento de 10s Procesos Participativos Comunitarios 



Que es un logro etico. 

t-s un resultado de trabajo ajustado a normas de convivencia armbnica de la sociedad, 
f!s decir que respeta la dignidad, 10s derechos, las buenas costumbres, la cultura, las 
leyes y las libertades de las personas y en general 10s prop6sitos del bienestar comljn. 

Porque es importante el liderazgo emprendedor. 

l a  transfiguracibn de la sociedad a causa de la velocidad de 10s cambios tecnol6gicos, la 
apertura de las comunicaciones, la globalizaci6n de conceptos econbmicos y la 
necesidad de competir interna y externamente, ubica al liderazgo como el factor clave 
y el mas importante por encima de cualquier factor para el desarrollo y el 6xito de la 
sociedad y la empresa moderna. 

Son 10s lideres quienes tonian las iniciativas para encausar y transformar las 
circunstancias de su entorno en la bljsqueda del bienestar y desarrollo de sus familias, 
sl~s empresas, sus organizaciones, su comunidad, etc. 

Sin lideres emprendedores no es posible generar 10s cambios con 10s cuales puedan 
sobrevivir nuestras familias, nuestras empresas, nuestras comunidades, nuestras 
naciones en un mundo tan competitivo y lleno de retos como el que actualmente 
vivimos. 

El Profesor Peter Drucker, impulsor de la administracion moderna ha dicho: "Los lideres 
son el recurso basico de cada institucibn." 

Hacia un liderazgo compartido 

En particular nuestras comunidades estan experimentado presiones por cambios en 10s 
valores sociales y por la disponibilidad cada vez mas restringido de recursos, situaciones 
qile combinadas, que dificultan mantener el estado de convivencia y desarrollo 
deseados. La solucibn de esta problematica que demanda el concurso de habilidades 
especiales, nos lleva a pensar que el Iiderazgo traditional por poder y rangos que 
descansa en las estructuras de subordinacibn donde el poder esta en la cumbre, debe 
cambiar a una nueva forma de liderazgo que reconoce que el poder esta en la base, 
qL!e el pensamiento no es de un individuo sin0 de la colectividad, un liderazgo que no 
haga diferencia entre quien da una orden y quienes las obedecen y que se enfoca al 
beneficio comljn, a 10s resultados de mutua conveniencia a pensar en la colaboracibn y 
el compromiso. Esta nueva forma de liderazgo se denomina "Liderazgo compartido". 

Cuando el liderazgo compartido entra en funcion las personas abordan un problema en 
forma colectiva, se involucran mutuamente para definir el trabajo que se va a hacer, 
facilitando la interaccibn, el entusiasmo y el ritmo de accion de forma que se puedan 

5 
Fortalecimiento de 10s Procesos Participativos Comunitarios 



alcanzar 10s resultados previstos en un ambiente donde se fortalece el espiritu y la 
visi6n de grupo o de comunidad; es decir, que se incrementa la voluntad de las 
personas por actuar en conjunto para afrontar sus problemas, oportunidades y retos 
comunes. 
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REGLAS PARA EL LIDERAZGO EMPRENDEDOR. 

1.1Tres condiciones perfeccionan a1 ser humano: su salud, SIJ auto-valia y su 
educacidn, per0 el elemento mas vinculante e incidente es la educaci6n porque esta 
promueve a la salud y la auto valia 

1.2La Educaci6n es la base y la condici6n f~~ndamental para el desarrollo personal y de 
las naciones. Nadie ha tenido desarrollo y prosperidad si previamente no ha tenido 
educaci6n. 

1.3El recurso humano capaz es el recurso mas valioso de una sociedad, de una naci6n 
porque solo con su intervenci6n se puede generar riqueza. 

1.4 La educaci6n sigue siendo la inversi6n mas rentable. 
1.5Vivimos en la era de 10s conocimientos. Vale mas guien sabe mis. 
1.6 Vivimos en la era del cambio y de la velocidad. Los conocimientos se renuevan y se 

amplian con mas rapidez; ya no hay conocimientos permanentes, solo hay 
formaci6n permanente. 

1.7Antes la educaci6n se concentraba en una etapa temprana de la vida, ahora es un 
proceso permanente disperso a lo largo de toda la vida. 

1.8Antes la educaci6n se ubicaba en 10s recintos acadernicos, ahora es un proceso 
abierto, amistoso y mas accesible, revolucionado por el avance de las 
comunicaciones. 

1.9Aunque tenemos mas oportunidades y facilidades de formaci6n en escuelas, 
academias, universidades, la internet, etc.; per0 la universidad de la vida (lo que la 
vida nos ensefia), sigue siendo la instituci6n que en definitiva modela nuestro 
talento. 

1 0 El nuevo paradhgma de la educaob'n es el conocimiento aplicable. 

Regla 2 Motivaci6n por 10s Logros 

.Z.lAlcanzar logros es I,lna condici6n inherente a1 ser humano. Cada acci6n humana se 
orienta a lograr objetivos de alimentacion, refugio, estima, etc. 

2.2 IVo hay motivaci6n para actuar sin objetivos. Se deben valorar 10s objetivos para 
afianzar la motivaci6n. La fuerra de la motivaci6n determinara la intensidad del 
esfuerro para alcanzar el objetivo. 

;?.3EI exito es la condici6n de alcanzar logros. Debe generarse motivaci6n por el exito. 
Nadie tiene exito si no lo desea. 

2.4 Los logros son el premio a la motivacion. Son el aliment0 del ego. Solo 10s logros 
fortalecen la auto-valia de las personas. 

2.5 Valen tanto 10s logros materiales como 10s logros emocionales. 
2.6 La ambicidn, la obsesion y la pasi6n son deseos fuertes de logro; se deben orientar 

estos impulsos a logros constructivos. 
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2.7 Los logros deben valorarse en funci6n de las circunstancias de cada persona y no 
en base a las circunstancias de 10s demas. 

2.8 No deben acomodarse o limitarse 10s logros a las circunstancias, si es necesario, 
deben modificarse las circunstancias para ampliar 10s logros. 

Regla 3 Espiritu Innovador, de Cambio y Actitud Visionaria 

3.1 El carnbio es una ley universal. Es aplicable a todo y a todos en la tierra. 
3.2 Es irracional la resistencia al carnbio, pero es mas irracional hacer cambios sin 

saber por que se hacen. 
3.3 Todo carnbio debe ser constructive, es decir, debe promover el exito o mejorar 

condiciones de vida. 
3.4 La realidad y la certidumbre deben ser condiciones de cualquier cambio. El azar y la 

aventura pueden revertir el prop6sito de un cam bio y volverlo destructive. 
3.5 El progreso requiere cambio y el carr~bio requiere accion. Solo la creatividad genera 

cam bios. 
3.6 Para promover el cambio se deben aceptar retos y tomar iniciativas cada dia. 
3.7Pensemos en el futuro. Preparemonos para el fi~turo. Trabajemos para el futuro. 
3.8 La visi6n es la /inagen/o&je~vo de lo pensamos ser o alcanzar en el futuro. Siempre 

debe establecerse una visi6n positiva del futuro, pero no debe restringirse esta 
visi6n a pesar de las circunstancias negativas que circundan a las positivas. lamas 
debemos ser profetas del desastre. 

3.9Es importante desarrollar el talento de ver y aprovechar las oportunidades. Algunos 
problemas son oportunidades disfrazadas. Las oportunidades se buscan, muy 
dificilmente llegan por si solas. 

3.10 Cada oportunidad es una puerta abierta a la riqueza y al servicio a 10s demds. 

Regla 4 Capacidad de Negociacion y de Concertacion por Resultados 

4.1 La negociaci6n es el arte de conducirnos en la vida. Por medio del trato, del arreglo, 
del acuerdo, de la concertaci6n nos ubicamos en nuestros espacios de poder, 
ejercemos nuestros derechos, obtenemos nuestras satisfacciones, etc. Negociamos 
en todo momento, toda la vida, negociamos dentro de nuestra farnilia, en la calle, 
en el trabajo, en el comercio. 

4.2 Se necesita talento para negociar. La negociacidn es un acto de crear armonia, de 
confianza mutua y de valores positivos. (talento comunicativo, honestidad, buena fe, 
veracidad, transparencia, armonia y satisfacci6n mutua) 

4.3 La filosofia ganar-ganar (ganas tu, gano yo) es irlherente a cada negociaci6n, trato 
o acuerdo exitoso. 

4.4Flexibilidad. Habra veces en que se necesite hacer concesiones para que el trato 
sea ventajoso para ambas partes. 

4.5Dada la naturaleza humana el desacuerdo es inevitable, per0 no debe ser una 
condici6n permanente. 

8 
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4.6Generado un conflicto por desacuerdos, debe a partir de ese momento, generarse la 
voluntad de concertar. El conflicto permanente es negacion de la armonia en casi 
todas sus acepciones. 

4,7EI conflicto o la confrontation generan ineficiencia y costos para ambas partes. El 
mundo ha pasado de la era de 10s conflictos confrontativos a la era de la 
concertacion porque necesitamos invertir nuestros escasos recursos en el bienestar 
y no en las confrontaciones. 

4.8 Se requiere mas talent0 para resolver un conflicto que para generarlo. 
4.9 Muchos conflictos se generan por aMn de notoriedad y de poder y no por afan de 

resultados. 
4.10 En nuestra cultura de convivencia hay muchos apdstoles del conflict0 

(ennavajadores, intrigantes) per0 pocos apdstoles de la paz (mediadores, 
conciliadores). 

4.11 Para ganar se necesitan aliados. Vivimos en la epoca de las alianzas y 10s 
bloques. 

4.12 Analice minuciosa y objetivamente a sus aliados y amistades. Construya alianzas 
(estrategicas) que faciliten y aceleren el logro de sus resultados. 

5.1 Un plan dice lo que debe hacerse y debe considerar la mejor manera de hacerlo. 
5.2 Las cuatro etapas para tratar un plan son: Investigaci6n planificativa, La 

organitacion, Decision y toma de accion y Revisi6n de lo que vayamos ejecutando. 
5.3Todo plan implica valoraci6n de riesgos. Los niveles de incertidumbre deben 

manejarse en sus minimas expresiones. 
54No improvise ni haga su posiciones. Las improvisaciones y /as suposiciones son 

rnadres de rnuchos desastres. 
5.5Agudice su habilidad para tomar decisiones acertadas, sin perdida de tiempo. 
5.6Modifique y revise sus planes cuando sea necesario. La revisi6n no necesariamente 

surge del error. Una modificaci6n frecuentemente representa la forma m6s efectiva 
de reafirmar 10s objetivos. 

5.7Para el que no sabe donde va, cualql-~ier camino es bueno. Los planes deben estar 
enfocados a un objetivo. 

5.8 No altere su meta final debido a cambios en los planes. 
5.9La fe basada en la realidad genera confianza en 10s resultados y puede ser un 

elemento de 10s planes, per0 no su consistencia total. 
5.10 Nadie formula planes para fracasar, per0 muchos fracasan por no planificar. 

Regla 6 . Accion y Trabajo. 

6.1 Cualquier cosa no empleada deja de ser irtil. 
6.2 El exito y la inactividad son irreconciliables. Nada se logra sin trabajo, solo el 

trabajo genera riqueza. 
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6.3 La acci6n es el resultado de una motivaci6n. Se puede aumentar la energia 
ampliando la valoraci6n de las metas. 

6.4 El pensamiento debe preceder a la acci6n; iPensemos y actuemos! El exit0 solo 
llega a 10s pensadores que actljan. Pensemos en grande y actuemos en grande. 

6.5Entusiasm0, constancia y autodisciplina son elementos necesarios para una acci6n 
efectiva. 

6.6El entusiasmo genuine debe basarse en expectativas y premisas reales.. 
6.7La diversi6n es un enemigo de la fatiga. El trabajo es trabajo, el esparcimiento es 

esparcimiento; cada cual a su tiempo. Trabaje y tenga esparcimiento. iPero no 
exagere en ambos extremos!. El trabajo podri ser agradable, per0 nunca es 
diversi6n. 

6.8La mayoria de las personas sufren el temor de fracasar. Analicemos y conozcamos 
el problema antes de actuar. 

6.9EI analisis situacional es fundamental para reafirmar las acciones y la bljsqueda del 
exito. 

6.10 La ljnica justificaci6n del trabajo son 10s resultados. 
6.11 Nunca se debe retrazar la acci6n. Actuemos siempre de inmediato. 

Regla 7. Perseverancia 

7.1 Los proyectos que valgar~ la pena deben de llevarse a cabo. 
7.2 Mantener el rumbo constante es fundamental, no obstante 10s contratiempos, 

dudas o dificultades. 
7.3 La perseverancia se desvanece ante la frustraci6n y el negativismo. 
7.4La perseverancia se fortalece por: La motivaci6n. La insistencia. La tolerancia. El 

esfuerzo. La consistencia La correcci6n oportuna. Los conocimientos. La convicci6n. 
La autodisciplina. 

7.5Siempre somos juzgados por lo que terminamos y no por lo que empezamos. 
7.6 No hay peor perdida que recorrer un camino que no conduce a ningljn lado. 
7.7 Metas. Planes y acci6n no son suficientes ... se debe usted perseverar hasta alcanzar 

el objetivo. 

Regla 8. Personalidad y el Estilo 

8.1 El exito casi siempre esta asociado a la personalidad 
8.2 La personalidad es la expresi6n exterior de 10s impulsos interiores, por lo tanto la 

verdadera personalidad no se puede ocultar. 
8.3 Una personalidad bien ajustada en su personalidad es aquella que interactlja 

armoniosamente con su entorno, con su ambiente y con las personas que lo 
rodea n. 

8.4 La forma en que nos tratan es la respuesta a nuestra personalidad, por eso 
tratemos a 10s demas como deseamos que los demas nos traten a nosotros. 

8.5 La humildad es el camino para despojarse de rasgos negativos de la personalidad. 
10 
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8.6 Cuando el ego es fuerte y sano trae consigo al kxito; si es fuerte y enfermo, lo 
rechaza. 

,8.7 Un ego sano promueve las reacciones positivas necesarias para ejercer el liderazgo. 
8.8 Seamos naturales en el trato, no tratemos de sobre impresionar a las personas. 

Seamos siempre nosotros mismos. 
8.9 Perder el control es ofensivo a 10s demas y pe judicial para si mismo. Reaccionemos 

favorablemente en todo momento. 
8.10 Desarrollemos habilidades comunicativas y sobre todo sepamos escuchar. 
8.11 Desarrollemos sentido de comunidad y de identificacion con quienes nos 

rodean. De nada sirve la personalidad si no es por 10s demas, Tomemos y 
desarmllemos intere's sincero por 10s demas. 

13.12 Apliquemos poder de convencimiento y no poder de imposicion. 

Itegla 9. La Mente del Triunfador 

9.1 El potencial de una persona y el kxito estan en la mente. 
51.2 El camino exitoso se inicia con un buen estado de animo, con co~ifianza en si mismo 

y en la existencia de un Ser Superior para reafirmar el sentido de la vida. 
9.3 Lo que se siembre en la mente se cosechara en su arr~biente 
51.4 La inteligencia es la habilidad de razonar, el talento es la capacidad de aplicar el 

razonamiento. 
91.5 La emotividad es la fuerza con que se responde a 10s eventos de la vida. El 

optimismo es siempre consecuente al exito. 
9.6 Aprenda del pasado, viva en el presente y proyecte para el futuro; per0 no se 

complique la vida con 10s errores de ayer o las tribulaciones de mafiana. 
9.7 Nadie ocupa un lugar predestinado en la vida. La vida es lo que uno hace de ella. El 

fatalism0 conduce al conformismo y al estancamiento. El futuro siempre es una 
nueva oportunidad. 

9.8 Limpiemos la mente de telarafias y fantasmas. 
9.9 Entregukrnonos con pasi6n a la calidad y a la excelencia en todo lo que hagarnos. 
9.10 El triunfador siempre tiene m a  actitud abierta y competitiva. 

Regla 10. Cultura de Valores 

10.1 Los valores son las bases de la armonia consigo mismo y la convivencia armonica 
con 10s demas. Reflejan el espiritu del Bien y de Dios. 

113.2 La verdad, la honestidad y la sinceridad construyen la confianza y la armonia. 
10.3 No robo, No miento, No engaiio son 10s fundamentos del comercio leal, de la 

buena fe y de la negociacion. 
10.4 Solo 10s valores positivos le dan sentido a la vida. 
10.5 Los antivalores son lastre que intranquilizan y agobian la mente. 
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10.6 Aplica la justicia en todos tus actos. 
10.7 Los valores esenciales del lider son siernpre: inspirar confianza y actuar con 

justicia. 
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DESARROLLO ECONOMIC0 Y SOCIAL 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

1.a presente estrategia construye un esfuerzo por coordinar y dirigir actividades 
encaminadas a conseguir resultados que faciliten la realization de la vision del desarrollo 
c:omunitario (econ6mico y social). 

?;e parte del siguiente supuesto: la Democracia local, como proceso en construccion, solo 
es posible si se abordan dos dimensiones; 1) la educacion y participaci6n ciudadana para 
€11 desarrollo municipal y 2) el proceso organizativo-financier0 y de nuevo liderazgo de la 
municipalidad. 

En la medida que ambas se refuercen, la comunidad tendra un gobierno en quien confiar 
y con capacidad de convocatoria y la administration local un interlocutor para construir 
esa democracia y el proceso de desarrollo municipal. 

De manera que la participacion de la comunidad es un pie de apoyo basico para el 
desarrollo municipal. Asi como el crecimiento de 10s ingresos m~~nicipales, desarrollo 
economico y la distribucion de 10s mismos a traves de obras y servicios pljblicos 
desarrollo social son necesarios, la participacion de la comunidad es Lrn requisito 
fi~ndamental. 

El Desarrollo Municipal requiere como meta: "Fortalecer la Democracia en Honduras". 
Para ello seiiala, a nivel de: prop6sitos, indicadores, indicadores esperados y sus 
componentes la necesidad de fortalecer la participacion activa del pueblo hondurefio en 
la toma de decisiones a nivel municipal. 

Evidentemente lograr la participacion activa, en forma Institucional, de la cornunidad en 
el dialog0 y auto gobierno local es un proceso. Para contribuir al logro de este proceso 
se establece como uno de 10s componentes del proceso EL DESARROLLO COMUNITARIO. 

El objetivo de este componente es contribuir a lograr "que 10s oficiales y lideres 
rr~unicipales demuestren una concientizacion aumentada de las necesidades y derechos 
por parte de 10s ciudadanos". Para ello se requiere trabajar directamente con: 1) 
olciciales y lideres municipales, y b) 10s lideres de 10s principales grupos organizados a 
nivel municipal en particular, y la comur,idad, en general. 
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Para alcanzar la meta y objetivos de trabajo en general y en el area de trabajo de 
desarrollo comunitario, en particwlar, se requiere desarrollar una estrategia cuyas 
principales componentes de trabajo son las siguientes: 

1. Fortalecimiento, a Nivel Municipal, del Trabajo en Desarrollo 
Comunitario 

La labor municipal en desarrollo comunitario se ha venido concibiendo e 
implementando como el "programa" de trabajo de la Oficina de Desarrollo 
Comunitario y encaminada, en lo fundamental, a la construccidn de obras menores 
en forma tripartita" Municipalidad-Comunidad-Organismos Privados de Desarrollo. 

Ademas, es un hecho planteado en 10s diagndsticos municipales y observado en la 
practica, 10s Departamentos de Desarrollo Comunitario dentro de la estructura 
municipal ocupan un lugar secundario, en presupuesto, personal, participaci6n1 
interna, etc. Su concepci6n de trabajo con la comunidad es muy limitado y se 
reduce a relacionarse con un sector: organizaciones de barrios o colonias y desde 
una perspectiva asistencialista. 

La combinacidn de estas dos situaciones genera una labor de desarrollo 
comunitario muy limitada y que afecta la Municipalidad como instituci6n. 

En base a lo anterior y buscando el fortalecimiento institucional de la Municipalidad 
a nivel de su relaci6n con la comunidad, se requiere desarrollar las siguientes 
actividades: 

a. Ampliaci6n del concept0 de desarrollo comunitario y sectores sociales de 
trabajo a todas las fuerzas vivas, econ6micas y sociales del Municipio. Esta 
ampliaci6n tendra un valor alin mayor, al consultor con mas grupos, se 
reduciria la influencia desproporcionada de 10s actuales grupos que han 
"participado" tradicionalmente, como son 10s politicos partidistas y 10s jefes 
de patronatos que no han sabido separar sus intereses gremiales de 10s 
intereses pliblicos de la comunidad. 

b. Creaci6n de una Direcci6n o Departamento de Desarrollo Econ6mico-Social. 
Este incl uira cuatro orientaciones: 1) Desarrollo Social, 2) Desarrollo 
Econ6mic0, 3) Comunicacidn y Seguimiento y 4) Organizacidn y Educaci6n 
Ciudadana para el Desarrollo Local. 

Esta Direccidn tendra a su cargo la implementacidn de la Politica Municipal 
en el Desarrollo Comunitario; actuari a nivel gerencial, relaci6n directa con 
el Alcalde y esta dirigida por un profesional de las ciencias econdmicas y/o 
sociales. 

Fortalecimiento de 10s Procesos Participativos Comunitarios 



c. Plan de capacitacion tknica del personal del Departamento de Desarrollo 
Econ6mico-Social. 

- Ley de Municipalidades 
- Politica Municipal en Desarrollo Comunitario 
- Investigaci6n - Acci6n 
- Planes de Desarrollo 
- Microplani'ficaci6n 
- Elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos sociales 
- Ley de Contribuci6n por Mejoras 

Elaborar, Aprobar e Implementar por la Corporacion Municipal una 
Politica Municipal en Desarrollo Comunitario 

Los Gobiernos Municipales han venido trabajando con la comunidad en la 
constn~cci6n de obras menores. Lo anterior y pese a su impact0 politico positivo 
no deja de crear problemas de Institucionalidad a la Municipalidad. 

Los gastos de construcci6n de las obras no siempre estan incluidos en el 
presupuesto y no responden, por lo general, a un plan de desarrollo municipal; 
generan y/o refuerzan en la comunidad una concepci6n dependentista, en tanto 
las obras no son recuperables, etc. 

Es por todo lo anterior que se demanda la elaboraci6n e implementacibn de una 
politica municipal en desarrollo comunitario, cuyos princi pales fundamentos deben 
ser acciones conjuntas para cumplir objetivos. 

a. Creaci6n de un dialog0 municipal 
b. Induccion de la comunidad a la toma de decisiones 
c. Sensi bilizaci6n de. las autoridades y funcionarios munici pales de 10s deberes 

y derechos de la comunidad 
d. Responsabilidad compartida en el desarrollo local 
e. Planificaci6n del desarrollo municipal en forma participativa: corto y largo 

plazo. 
f. Importancia de la inversi6n privada en el t6rmino municipal 
g. Capacitaci6n de las autoridades, funcionarios munici pales y ciudadanos- 

vecinos en la politica municipal de desarrollo comunitario. 
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3. Potencializar el uso de las Instancias y Mecanismos de Participacibn 
Ciudadana Establecidos por la Ley de Municipalidades: Consejo de 
Desarrollo Municipal y Cabildos Abiertos 

3.1 Apoyar el desempeio de 10s Consejos de Desarrollo Municipal 

La Ley de Municipalidades en su Articulo No. 48 manda a las Corporaciones 
Municipales a integrar 10s Consejos de Desarrollo Municipal y que de esa 
manera puedan contar con un organ0 asesor en materia de Desarrollo 
Municipal. 

Hasta la fecha se ha venido brindando asistencia tecnica a las 
Municipalidades en el proceso de conformaci6n de 10s Consejos de 
Desarrollo Municipal ordenanza, nombramiento y reuniones de trabajo. 

Es necesario iniciar la elaboration de un plan de trabajo por parte del 
Consejo de Desarrollo Municipal y sobre temas de interes municipal: plan 
de desarrollo del municipio, educacion ciudadana, etc. 

3.2 Calendario de Cabildos Abiertos 

La Ley de Municipalidades, instrumento basico de la administracion 
municipal, en su Articulo No. 32 seiala la obligatoriedad de la Corporaci6n 
Municipal de celebrar no menos de cinco cabildos abiertos al aAo. 

Hasta la fecha, y en base a la informacion aportada por las fuerras vivas de 
10s municipios, puede seiialarse que 10s cabildos abiertos no esgn teniendo 
un impact0 positivo en la comunidad, quien 10s ve como espacios de 
propaganda politica y en 10s cuales su participacion es muy limitada. 

Se propone que la Corporacion Municipal elabore y apruebe una ordenanza 
conteniendo el calendario de cinco cabildos abiertos al aio: a) Tema, b) 
Fecha, c) Responsables, d) Preparaci6r1, e) Celebracion y f) Evaluacion. 

Se proponen 10s siguientes temas: a. Informe de Actividades del AAo, 
enero; b. Plan de Trabajo Anual de la Municipalidad, febrero; c. Discusion 
de Plan de Inversiones, Agosto; d. Discusion del Presupuesto Municipal, 
octubre; e. Presentacion del Presupuesto Municipal, diciembre. 
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Es necesario celebrar cabildos sobre temas de interes para toda la 
comunidad y en la cual esti se sienta que tiene una real participation y que 
esta contribuyendo a decidir sobre el destino de su municipio. 

4. Establecer un Proceso de Comunicacion Fluido entre Municipalidad- 
Comunidad 

La comunicaci6n entre municipalidad-comunidad, en el caso de existir, es pobre y 
unidirectional. Es necesario iniciar un proceso de mayor presencia municipal, a 
travks de la creaci6n y/o fortalecimiento de 10s canales de comunicacion, y en 10s 
cuales se d6 a conocer el pensamiento y accion del gobierno municipal. 

Para lograr lo anterior las Municipalidades deben de comenzar a implementar un 
6rgano de comunicaci6n: boletin, gaceta, revista, audiencias, foros, actos 
culturales, murales, programas radiales, encuentros municipales, etc. 
Posteriormente, estos medios de comunicaci6r1, tambien deben constituirse en 
espacios para que se exprese la comunidad. 

Esta actividad puede ser implementada por el Departamento de Desarrollo 
Econ6mico-social. 

En la medida que la comunidad vaya conociendo y tomando conciencia de la 
importancia de SIJ participaci6nI la Municipalidad tendra un interlocutor mas activo 
y el nivel del di61ogo se elevari, por lo tanto, se mejorarin estos u otros canales 
directos de comunicaci6n. 

5. Trabajo con la Comunidad 

La comunidad es el principio y el fin de la acci6n municipal, por lo tanto, no se 
concibe un proceso de transformaci6n institucional a nivel municipal sin su 
participaci6n. En ese sentido se plantea: "el Proyecto trabajara directamente con 
10s lideres comunales, patronatos y otros grupos organizados para asegurarse que 
sean integrados dentro del proceso y para incrementar su conciencia sobre el 
potencial para influir en las decisiones municipales". 

El trabajo con la comunidad debe de estar encaminado a: 

a. Induction de la ciudadania hacia 10s procesos de toma de decisibn y 
expresion de sus necesidades que sirvan de base en la planificacibn del 
desarrolio municipal. 
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b. Involucramiento en 10s planes de acci6n y estrategias de inversi6nI y 

c. Toma de conciencia sobre su potencial para influir en las decisiones 
municipales. 

Es necesario que la Municipalidad tenga un interlocutor con capacidad de dialog0 y 
para lo cual se patrocinara la Promoci6n de Cursos de Participacibn Comunitaria, 
que ayudarin a educar a 10s ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones frente 
a 10s gobiernos locales". 

De forma que ya define un mecanismo de trabajo con la comunidad, --cursos-- lo 
cual no cierra la posibilidad de desarrollar otra serie de actividades de trabajo: 

Encuentros municipales 
Mesas redondas 
Foros 
Talleres 
Actos culturales 

Los resultados de la participaci6n ordenada deben sobresalir en todas las areas de 
asistencia tknica, sea administracibn, finanzas, obras pljblicas y desde luego 
desarrollo comunitario. 
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COMUNIDAD Y DESARROLLO 

Romeo Ucl6s * 

El estudio del desarrollo es un proposito trascendental al tratarse del 'anhelo 
unlive/salU mas prominente del ser humano que es precisamente el de sentirse bien. 
Inicialmente estas inquietudes se ubicaron en el campo de accion de 10s 
l'economistas", quienes en su afan de encontrar explicaciones y respuestas han 
forrnulado teorias, planteado hipotesis, desarrollado modelos, amparado ideologias, 
algunas de las cuales han sido causa de revoluciones en el mundo. En igual sentido se 
harl producido aportes cientificos en las ramas de la sociologia, la antropologia social, 
etc, 

Ninguna de estos esquemas de laboratorio han aportado soluciones permanentes a la 
problematica del desarrollo. Desde Adam Smith, pasando por David Ricardo, Carlos 
Marx, John Maynard Keynes, Milton Friedman, estos tratadistas nos han llevado a 
recorrer un circulo que partiendo del liberalismo c18sic0, pasando por sistemas 
economicos controlados y centralizados por el Estado, nos estin regresando como en 
una ruta perdida, a una variation del punto de partida con el neo-liberalimo. 

No hay dudas que la humanidad a alcanzado logros apreciables en cuanto a 
satisfacci6n de necesidades y niveles de bienestar si comparamos esta situaci6n a 
corrlo se vivia siglos y eras atras. Sin embargo, muchos problemas no se han resuelto 
si pensamos que en medio de estos avances, cantidad de personas no han logrado 
afia~izar sus situaciones basicas de bienestar y contintIan viviendo en condiciones que 
lesionan profundamente su integridad biologica y sobre todo su dignidad humana; el 
mor~struo rampante de la pobreza, se manifiesta ahora como la lacra mas lacerante 
del !;er humano agravado por la disparidad entre pobres y ricos. 

La pregunta ahora es, si a pesar del inmenso zsfuerzo cientifico, no hemos logrado 
detener el avance de la pobreza y mucho menos afianzar consistentemente el desarrollo 
en forma generalizada y equitativa, ?cual es, o cuales son 10s factores de cualquier 
naturaleza que nos pueden conducir a superar nuestro incipiente desarrollo y romper el 
desequilibrio en la equidad social asociado al problema.? 

La historia ha demostrado que el desarrollo de muchas naciones no se ha logrado sobre 
modelos te6ricos, por lo contrario, ha evidenciado que estos a la larga colapsan o 
fracasan totalmente. Pero si sigue siendo clara la leccion que las condiciones del 
comoortamiento socia l-comunitario han sido elementos esenciales para alcanzar el 
desarrollo. 
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Todo esto comienza con el individuo y la familia, y de esta a la comunidad. De la 
familia deben emerger personas saludables, con mds educacidn, con sentido de 
autovalia y de responsabilidad, con tenacidad y hasta audacia, per0 sobre todo con 
espiritu para resolver sus propios problemas y de no esperar que otros se 10s 
resuelvan. Personas y familias que abracen el optimismo y no se abandonen al 
fatalismo. 

Es de esperar que estos individuos y estas familias conformen comunidades fuertes, 
cuando aportan su vitalidad individual para visualizar 10s beneficios de actuar en 
bloque y consiguientemente de aceptar deberes con 10s demas en un afan solidario 
estableciendo, aceptando y respetando normas de convivencia arm6nica, poniendo en 
practica valores y comportamientos 6tico-colectivos como el trabajo, la honestidad, el 
respeto, la solidaridad y la democracia, per0 sobre todo precisando y definiendo 
objetivos de futuro y trabajando por ellos pro-activamente. 

No cabe ninguna duda, 6stos son 10s pasos iniciales para alcanzar el desarrollo. Es mas 
factible que en esta blisqueda tenga kxito una comunidad que afronta su futuro con 
decisidn, con sentido fuerte de grupo, con tenacidad, con disciplina, con elevado 
espkitu comunitan'o que otra que se siente abatida moralmente, que se lamenta de su 
suerte y solo espera que otros le resuelvan sus problemas. 

Desafortunadamente, este perfil de attitudes positivas no corresponde a nuestras 
comunidades y a nuestra naci6n; nos falta a h  romper las barreras de la indiferencia 
individual, la baja estima grupal, el temor a la criminalidad que nos calla y nos limita, 
nos falta descubrir la inmensa ventaja de actuar en comunidad, de conformar e 
influenciar apropiadamente nuestros marcos politicos y de gobierno y abatir la 
fragmentaci6n social que como herencia nos han dejado la incorrecta aplicacidn de la 
justicia, la falta de solidaridad de grupos privilegiados, las ideologias perdidas y otras 
envidias y recelos ancestrales. 

Tambign, necesitamos reconocer y profundizar en nuestras identidades, problemas y 
oportunidades, el sentido de pasado y de futuro comlin, el orgullo de pertenencia, 
mejorar la calidad de las faniilias y mas que todo superar esa evidente fa/ta de 
bdemzgo y compromio que nos mantiene aislados e indiferentes. ljnicamente con 
lideres comprometidos podremos encausarnos a un futuro mejor. 

No debe haber vacilaci6n en la lucha, el trabajo inicial lo hacemos nosotros y nuestras 
comunidades, luego podr6n venir 10s economistas, soci6logos, antropblogos, etc. a 
escribir modelos y a conceptualizar la historia. 
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Segrnentos particulares recogidos de la constitucion de la 
Rep6blica y la Ley de Municipalidades 

~ortakcimiento de 10s Procesos Participativos Comunitarios 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

De 10s derechos individuales: 

Articulo 68.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, siquica 
y moral. 

Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Toda persona privada de libertad seri tratada con el respeto debido a la dignidad 
intlerente al ser humano. 

Artticulo 69.- La libertad personal es inviolable y s61o con arreglo a las leyes podr6 ser 
restringida o suspendida temporalmente. 

Articulo 70.- Todos 10s hondureiios tienen derecho a hacer lo que no pejudique a 
otrs y nadie estar6 obligado a hacer lo que estuviere legalmente prescrito ni impedido 
de ejecutar lo que la ley no prohibe. 

Ninguna persona podr6 hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho. 

Ningcin servicio personal es exigible, ni deberi prestarse gratuitamente, sin0 en virtud 
de I-ey o de sentencia fundada en la Ley. 

Articulo 71.- Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por m6s de 
veirlticuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su 
juzgamiento. 

La detention judicial para inquirir no podr6 exceder de seis dias contados desde el 
mornento en que se produzca la misma. 

Articulo 76.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la 
propia imagen. 

Articulo 77.- Se garantiza el libre ejercicio de todas la religiones y cultos sin 
preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden pQblico. 

Los ministros de las diversas religiones, no podrin ejercer cargos p~jblicos ni hacer en 
ninguna forma propaganda politica, invocando motivos de religi6n o vali4ndose, como 
medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo. 
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Articulo 78.- Se garantizan las libertades de asociaci6n y de reuni6n siempre que no 
Sean contrarias al orden pljblico y a las buenas costumbres. 

Articulo 79.- Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacificamente y sin 
armas, en manifestacibn pljblica o en asamblea transitoria, en relaci6n con sus 
intereses comunes de cualquier indole, sin necesidad de aviso o permiso especial. 

Las reu~iiones al aire libre y las de caracter politico podran ser sujetas a un regimen de 
permiso especial con el ljnico fin de garantizar el orden pirblico. 

Articulo 80.- Toda persona o asociaci6n de personas tiene el derecho de presentar 
peticiones a las autoridades ya sea por motivos de inter& particular o general y de 
obtener pronta respuesta en el plazo legal. 

Articulo 81.- Toda persona tiene el derecho a circular libremente, salir, entrar y 
permanecer en el territorio national. 

Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia. Sino en 10s casos 
especiales y con 10s requisitos que la Ley se Aala. 

LEY DE MUNICIPALIDADES 

Nombramiento de alcaldes auxiliares 

Articulo 60.- (Reformado mediante Decreto 127-2000).- Habra Alcaldes Auxiliares en 
barrios, colonias y aldeas propuestas en cada una. de ellas por la asamblea popular 
respectiva y seran acreditadas por el Alcalde correspondiente, este cargo es 
incompatible con 10s miembros de la Corporaci6n. 

El nombramiento de 10s Alcaldes Auxiliares debera recaer en personas de reconocida' 
honorabilidad que sepan leer y escribir. Duraran en su cargo un (1) aAo pudiendo ser 
reelectos. 

Seran remunerados econ6micamente de acuerdo con las reuniones a las cuales asistan 
y cuyo monto estara sujeto a la disponibilidad financiera de la municipalidad, dichas 
reuniones no podran exceder de dos (2) por mes. 

Todas las autoridades de la administraci6n central y del propio municipio que hayan de 
tener intetvencion en su jurisdicci6n estin en la obligaci6n de cooperar con el Alcalde 
Auxiliar para el cumplimiento eficiente de sus funciones, incluyendo la dotaci6n de 10s 
materiales requeridos para el prop6sito y de la capacitacibn correspondiente. 
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Los Alcaldes solo podran ser removidos por negligencia manifiesta, incapacidad fisica o 
mental, asi como por actos refiidos con la Ley o la moral. 

Pi~rticipacibn de Alcaldes Auxiliares en Sesiones de Corporacibn 

A~ticulo 61.- (Reformado mediante Decreto 127-2000).- Los Alcaldes Auxiliares 
tendran derecho a asistir a las sesiones de la corporacibn con voz, solo para referirse a 
asuntos de interes directo con respecto al area que representa cuando Sean convocados 
al efecto o tengan asuntos que plantear, en estos casos la municipalidad respectiva le 
relembolsara 10s gastos que ocasione la gesti6n. 

La Corporacion Municipal regular6 10s demis derechos y obligaciones de 10s Alcaldes 
Auxiliares. 

Organizacion de Patronatos 

&ticulo 62.- (Reformado mediante decreto 127-2000).- En cada municipio o barrio, 
collonia o aldea, 10s vecinos tendran derecho a organizarse democraticamente en 
patronatos, para procurar el mejoramiento de las respectivas comunidades. En el 
desarrollo de sus actividades debera respetar y procurar el logro de 10s fines, objetivos 
y rnetas del Plan de Desarrollo Municipal. La Corporacion Mu[-~icipal, mediante acuerdo, 
determinara la condition de las aldeas diferenci6ndolas de 10s caserios, debiendo dar 
cuenta a1 instituto Nacional de Estadistica (INE), a1 Instituto Geografico Nacional y a la 
Secretaria de Estado en 10s Despachos de Gobernacibn y Justicia. 

El patronato es una estructura natural de orgarrizacion, vinculada por lazos de 
corivivencia en una comunidad determinada, constituidas como unidades b6sicas 
au:tiliares de la administracibn pljblica, a la que el Estado le reconoce su personalidad 
juridica. 

El patronato estara conformado por una Junta Directiva, la cual sera electa anualmente 
mediante voto directo y secret0 de 10s ciudadanos y ciudadanas de su comunidad, 
debiendo inscribir sus planillas con un mes de anticipacion en la Alcaldia Municipal. Los 
dernis aspectos de su organization y funcionamiento se regiran por lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Ley y, en su defect0 por lo dispuesto en sus Estatutos, inscrito un 
Patronato o Directiva, s61o podr6 decretarse su nulidad o inexistencia mediante 
sentencia judicial. 

La inscripcion de la Junta Directiva debera ser precedida de su reconocimiento por la 
Corporaci6n Municipal. 
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Los estatutos contendran lo siguiente: 

1. Nombre del patronato; 
2. Descripci6n de su territorio; 
3. Finalidad; 
4. Duraci6n o la expresi6n de constituirse por tiempo definido; 
5. Domicilio; 
6. Estructura organizativa: Asamblea, Junta Directiva y la Fiscalia, con especificaci6n 

de la periodicidad de sus reuniones, organizacion y funciones; 
7. Patrimonio; 
8. Disoluci6n; y, 
9. Liquidaci6nI en cuyo caso se aplicara lo dispuesto en el Codigo Civil para las 

asociaciones. 

La municipalidad respectiva velara por su adecuado funcionamiento y por el corredo 
ejercicio de su democracia interna, a cuyos efectos didara las ordenanzas y 
disposiciones correspondientes. 

Para esos efectos supervisara el proceso electoral de sus 6rganos. 
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- PERSONAS SALUDABLES EN COMUNIDADES SALUDABLES 

Una guia para /ideres comunitarios y familias 

ireguciga/pa, Honduras, Mano 2001. 
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PRESENTACION 

Lideres comunitarios y de familias 

Congratulaciones. Ustedes, como otros miles de personas y organizaciones alrededor 
del mundo, comprendiendo la importancia de la salud en las personas, han aceptado 
el reto de convertir su lugar de residencia en una comur~idad saludable. Esta tarea es 
ardua, per0 las recompensas al final seran reales y beneficiosas. 

En la medida que comenzamos a carninar en este nuevo milenio, el concept0 de 
personas saludables viviendo en cornunidades saludables esta ganado importancia en 
Honduras y en todo el mundo. Una comunidad saludable es aquella que se apega a la 
crclencia que la salud es mucho mas que la simple ausencia de enfermedades ya que 
est:e precept0 tambikn incluye otros elementos que permiten que la gente pueda vivir 
dignamente, cornodamente y pueda ser litil a su familia, a la comunidad local y a la 
naci6n. 

Esta guia se ha disefiado para ser utilizada como una herramienta para impulsar 
acciones que conduzcan a mejorar las condiciones de salud en las comunidades de 
nuestro pais. Presenta un panorama general de 10s procesos para interesar a las 
pel-sonas, las familias y 10s lideres comunitarios a identificarse, agruparse y organizarse, 
crear una vision y objetivos y trabajar por alcanzar resultados. La guia incluye: a) un 
listado de temas, tareas y objetivos deseables en cuanto a salud preventiva y 
ambientes saludables; b) tambikn incluye una lista de instituciones y organizaciones 
que trabajan en el tema de salud pljblica a nivel nacional. Estos dos listados pueden 
ser utilizados por las organizaciones cornunitarias para obtener cooperaci6n y preparar 
sus agendas y planes de trabajo en 10s cuales se incluyan objetivos ambiciosos per0 
reales. 

Las personas, las familias juegan un papel determinante en 10s esfuerzos para mejorar 
las condiciones de salud en Honduras. Lo importante es saber que 10s beneficios 10s 
reciben 10s mismos creadores de la acci6n. 

Alentamos en particular a 10s padres de familia y a 10s lideres comunitarios para que 
adl~ando bajo el context0 del liderazgo compartido se involucren y tomen las iniciativas 
y luego continljen dirigiendo sus familias y organizaciones para hacer realidad el 
con ce pto: "Personas sa/udab/es en cornunidades sa/udstr/es 't 

Universidad Tecnol6gica Centroarnericana. UNITEC 

Tegucigalpa, Marzo 2001. 
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"La salud es un estado compieto de 
bienesta~ fisico y social y no 
solarnente la ausencia de afecciones 
o enfermedades" 0 MS. 

1. COMUNIDAD SALUDABLE 

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS) define a una comunidad saludable a 
aquella, "que es segura, con facilidades de vivienda, que cuenta con medios y 
facilidades para el transporte de personas, que cuenta con un sistema ambiental 
sustentable que no vulnere la salud y segurfdad de las personas, donde existan 
condiciones y opottunidades para trabajar dignamente y en la cual se cuenten con 
sen/icios pLblicos basicos de agua potable, saneamiento y de atencion medica con un 
enfoque en aspectos de prevencibn; y que existe la condcion generalizada que estas 
facilidades est.n a1 alcance de todos sus vecinos. ." 

Dos conceptos se resaltan en el nuevo enfoque de la salud: a) La salud relacionad a1 
ambiente y sobre todo, b) Un enfoque en la salud preventiva. 

Las iniciativas de las familias y la comunidad en el tema de la salud se basan en el 
concept0 de que "la salud es mas que la ausencia de enfermedades, y que en este 
principio, la definici6n de salud es mas amplia e incluye un amplio rango de temas que 
hacen que las personas puedan vivir con mayor comodidad, seguridad, tranquilidad y 
bienestar en general. 

Una comunidad saludable debe esforzarse en crear condiciones de prosperidad en 
cuanto a las actividades y oportunidades de trabajo para las personas y las familias. 
Tambien debe definir las pautas para asegurar a 10s vecinos el acceso a 10s alimentos, 
a 10s servicios de salud, medicinas y de otros elementos para satisfacer necesidades 
basicas. El rol regulador y garante de las autoridades locales es fundamental en este 
aspecto. En este sentido el manejo del tema de salud en una comunidad se 
interconecta con otras actividades pirblicas como las de educaci6n, promoci6n social, 
etc. 

Cuando se echa a andar una iniciativa comunitaria en materia de salud, se desarrolla 
bajo un esplitu de comunidad (solidaridad, compromiso, accion) en el cual se ligan o 
se comprometen agrupaciones priblicas, privadas, organizaciones sin Rnes de lucro y 
comunitarias, etc. para combatir las causas primarias que generan condiciones de 
detriment0 de la salud. Por lo antes dicho, 10s participantes o involucrados en la 
gesti6n por una comunidad saludable representan un amplio espectro de 10s intereses y 
10s roles sociales que hacen que una comunidad funcione. 
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Para comprender mejor lo antes dicho, resulta conveniente expresar lo que debemos 
entender por comunidad. 

Comunidad se define como el agrupamiento o conglomerado de personas y 
organizaciones que viven y funcionan dentro de un espacio territorial entre 
qwienes existe un sentido de interdependencia y pertenencia. 

2. COMO CREAR UNA COMUNIDAD SALUDABLE. 

Lo!; participantes o adores de las iniciativas y el trabajo en salud deben establecer 
corno punto de partida el reconocimiento y la importancia del poder, la soberania y la 
voluntad de las comunidades para mejorar las condiciones de salud de las personas. Es 
decir, que sobre todo son las comunidades y no solo 10s lideres 10s duefios de estas 
iniciativas. 

Este movimiento por la salud debe basarse en una filosofia simple: Debe generarse i/n 
prcjceso de cambio que conduzca a resultados efectivos en 10s cuales exista senntido de 
pe~fenencia por parte de la comunidad 

No existe para ello un modelo o patron de comunidad saludable aplicable a todas; cada 
con~unidad es linica con diferentes recursos, culturas, comportamientos e 
infraestructura. Cada comunidad debe crear su propia vision y objetivos en cuanto a 
condiciones de salud. 

Es importante que la vision sea verdaderamente compartida por la 
comunidad, y que la misma no sea asociada excluyentemente asociada a un 
solo grupo o persona, 

En algunas comunidades las iniciativas por la salud han surgido del pensamiento de 
per!;onas individuales que alientan a 10s demas (profesores, empresarios, etc). Mas 3 

mer~udo las iniciativas han surgido como el resultado de trabajo de pequeiios grupcs 
que se han reunido para discutir las condiciones ambientales y de vulnerabilidad de la 
corrlunidad como consecuencia de haber sufrido desastres o calamidades y para to;rizr 
medidas de prevenci6n o para evitarlos en el futuro. 
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A. El punto de partida 

Una iniciativa cornunitaria exitosa se fundamenta y perfecciona con la participacion de 
muchos y diferentes actores; ( personas o instituciones) uno de 10s cuales puede tomar 
el liderazgo de conduccion. 

El siguiente diagrama muestra las fases del proceso. Cada persona o grupo que se 
agregue al esfuerzo debe aportar inforrnacion y recursos que puedan ser utilizados para 
vitalizar la iniciativa, integrar el equipo y construir colectivamente la vision de la 
comunidad saludable. 

1 ENTRE AL JUEGO 

Ciudadanos Escuelas Patronatos Autoridades locales Empresarios 
Familias Profesores Iglesias Autoridades centrales ONG's 

I Un lider convoca a 10s demas 

1 Cada actor contribuve I 

CONJUNTAMENTE TODOS LOS ACTORES 
CONSTRUYEN LA VISION 

DE SU COMUNIDAD SALUDABLE 

LA INICIATIVA PROSPERA CUANDO: 
TODOS LOS PARTICIPANTES CONTRIBUYEN, 

TODOS LOS PARTICIPANTES GANAN. 
-/ 

Como resultado de la iniciativa puede crearse una nueva organizacion comunitaria o 
sencillamente puede agregarse esta iniciativa a 10s programas de trabajo de cualquier 
organizacion comunitaria existente con prop6sitos afines al tema de la salud 
comunitaria. 
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B. Evaluando las Necesidades y Posibilidades de la Comunidad. (Diagnbstico 
Pattici pativo) 

Antes de que el grupo o asociacidn inicie la tarea de construir la vision de la comunidad 
saludable, debe llevarse a cab0 una evaluacibn de las necesidades y recursos de la 
cornunidad. Este proceso es denominado Diagnbstico Patticipativo y se cuenta con 
alguna experiencia de cdmo llevarlo a cab0 en muchas comunidades nacionales. Este 
mecanismo de evaluar necesidades, expedativas y deseos implica en esencia una 
amplia participacidn de 10s miembros de las comunidades y de las autoridades locales 
adluando en forma participativa en un marco de cultura de concertacidn. 

El objetivo fundamental del diagndstico es el de identificar, reconocer y cuantificar el 
rango de necesidades y de recursos apficables con el propdsito de establecer 
pric7ridades de solucidn. 

El tliagndstico participativo, en cuanto a salud, hace necesario levantar o conseguir 
mucha informacidn estadistica provenientes de muchas fuentes como: La 
Municipalidad, Secretaria de Salud, Secretaria de Trabajo, Secretaria del Ambiente, 
Secretaria de Educacidn, Organismos Autdnomos, etc. Igualmente requiere de trabajos 
de investigacidn local, entrevistas, encuestas para determinar, ubicar y cuantificar 
temas y fadores de 10s problemas y de 10s recursos para su solucidn El proceso de 
diag ndstico participativo tambikn incluye la gestidn de realizar audiencias en 10s 
diferentes marcos del gobierno con 10s propdsitos ya apuntados de identificar 10s 
problemas, sus causas y elementos de solucidn. 

Un apoyo para la elaboracidn del diagndstico participativo es, el mapa de necesidades y 
comportamientos, que se enfoca en identificar territorialmente 10s puntos de 
necesidades y de recursos de solucidn. Las nuevas tecnologias de informacidn geo- 
refei-enciada (sistemas de informaci6n geografica) ya estan a disposicion de 10s 
inter-esados. (Vkase listado de recursos en esta guia) 

No t'oda la informacidn que se consigue es ljtil para 10s efedos de planificar acciones de 
salutj, por lo tanto conviene identificar informaci6n verdaderamente ljtil y aplicable en 
10s conceptos de salud que determinan una comunidad como saludable. 

En todo caso es importante conservar un balance de la informacion referente a las 
nectsidades y a 10s recursos de solucidn. 

Las agrupaciones pueden organizar internamente fuenas de tarea o equipos de trabajo 
para asumir y llevar a cab0 responsabilidades disciplinarias especificas per0 a la vez 
enfocadas al objetivo de la visi6n comunitaria, como: a) Apoyo gubernamental e 
institucional, b) Economia, c) Integracidn social y familiar, d) ambiente, e) servicios 
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pbblicos, f) Educacion, g) participacion ciudadana, h) Aspectos de la salud, etc. A 
cada fuerza de tarea o equipo de trabajo se le asignan responsabilidades y metas en 
cuanto a recoger inforniacion y hacer planteamientos y recomendaciones para su 
consideration en reuniones plenarias. 

C. Creando una Vision. 

Crear una vision, consiste, en desarrollar una imagen futura (a manera de una 
fotografia) de la comunidad saludable que sea compartida y deseada por todos sus 
miembros. Esta imagen o vision abarca: valores, prioridades y deseos. La vision es mas 
que un plan, la vision es mas bien el resultado de un plan, es decir, lo que queremos 
alcanzar. La vision es pues, una idea muy bien entendida y manejada por todos. En 
cuanto a la salud preventiva, la vision es una imagen de como una comunidad 
funcionara para consenm la salud y e l  bienestarde sus habitantes. 

La vision de salud seiiala ideales, inspira a la comunidad, se vincula a 
resultados y no fantasias y sobre todo resalta 10s valores de la comunidad. 

Contar con una vision permite contar un excelente marco ldgco que permite identincar 
10s problemas, sus causas, efectos y soluciones, con lo cual se puede hacer una 
planificacion estrategica mas efecl:iva. 

La planificacion estrategica consiste en: a) Identificar y priorizar el problema, b) 
Conocer sus efectos, es decir, como, donde y en quienes se manifiesta, c) Determinar 
sus causas, o sea, 10s factores que originan el problema y d) Establecer o aplicar las 
acciones de organizacion, de recursos, de tiempos y ambientes que nos lleven a la 
meior solucion) 

Hecho de manera correcta, la construccion de una vision nos servira en muchas 
funciones: 

Inspirar y motivar la actuacion y el involucramiento. 
A traer mas participantes 
Crear sentido de pertenencia y de un proposito comun para 10s participantes. 
Reforzar el sentido de logros y de comprorniso. 
Dar pautas para determinar las etapas de trabajo. 

Al final, la construccion de una vision requiere de sus creadores e impulsores una linea 
de pensamiento que sobrepase las limitaciones que nos impone el presente para 
idealizar una situacion mas inspirada y enriquecida para el maiiana. 

La construccion de una vision tambien requiere de talento, de trabajo y del apoyo de 
expertos que orienten el proceso. 
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D. Creando Alianzas Exitosas 

La clave para llevar a cabo iniciativas comunitarias exitosas en cuanto a salud consiste 
en identifiar y concretar alianzas; en la terminologia moderna de las instituciones se 
les llama alianzas estrategicas y coaliciones en lo politico. Personas individuales, 
organizaciones del sector p6blico y del sector privado, de organismos internacionales, 
de otras organizaciones comunitarias, de ONG's; todas juegan roles importantes en 
materia de salud y deben ser considerados al momento de establecer vinculaciones y 
a lia nzas como potenciales socios, amigos o patrocinadores. Ins pi ra r a otros para 
involucrarse en 10s temas de salud, requiere de talento, de una pasion y entrega por la 
causa y sobre todo una buena direction y liderazgo. 

Mantener la participation en 10s grupos y conservar a 10s socios y amigos es un 
verdadero reto que se puede alcanzar si el cornpromiso es fuerte y se respetan 10s 
intereses y objetivos de todos, Sean estos miembros del grupo, amigos, socios, 
coclperantes o patrocinadores. Todos jugamos, todos ganamos. Se trata de un 
negocio de ganar - ganar; ganas tG, gano yo. 

Llevar a cab0 el proyedo de comunidad saludable requiere de esfuerzos constantes 
para promover las ideas y el proyedo en general; cada miembro del grupo debe 
apcrtar trabajo bajo un ambiente de trabajo participativo, incluyente, abierto, sin 
recelos y sobre todo comprometidos con la vision como objetivo comljn. La flexibilidad y 
la paciencia contribuyen a mantener relaciones permanentes y exitosas. 

El trabajo del grupo que tiene la responsabilidad de alcanzar la vision debe enmarcarse 
en 10s siguientes conceptos o etapas: 

Definir el o 10s problemas 
Determinar prioridades 
Establecer metas alcanzables 
Conservar la vision compartida. 
Mantener un buen flujo de informaci6n 
Potenciar recursos y aprovechar el apoyo de expertos 

E. La obtencion de recursos. 

Los proyedos de salud comunitaria requieren de cuantiosas cantidades y variedades de 
recursos que incluye no solo lo financiero, lo t6cnic0, sin0 tambien, el apoyo cle 
expertos, asistencia tecnica y capacitacion. Algunas organizaciones comunitarias 
escclgen trabajar de cerca con instituciones de cooperacion locales como ONG's, 
fundaciones, hospitales y centros de salud y autoridades locales. 
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En esta guia proporcionamos un listado de instituciones que laboran en el campo de la 
salud y que eventualmente pueden brindar apoyo a organizaciones comunitarias en la 
tarea de generar comunidades saludables. 

Encontrar el mejor camino para conseg~~ir y aprovechar recursos financieros, de 
asistencia tkcnica y de facilidades es una tarea constante de 10s lideres comunitarios y 
de sus autoridades. 

Para conseguir la atencion y el apoyo de instituciones colaborantes y aportantes es 
importante que la organizacion comunitaria pueda hacer planteamientos o 
proposiciones bien fundamentadas, que Sean el resultado de plantear proyedos que se 
enmarquen en 10s conceptos de vision, prioridad y pertenencia comunitaria. 

Uno de 10s recursos mas importantes en la conducci6n de programas y proyectos de 
salud es la capacitacibn; es de mucha importancia que 10s lideres comunitarios y 10s 
padres de familias enfaticen las acciones de capacitacion a todo nivel en la comunidad. 

La educacion es salud, porque la ignorancia de las amenazas sobre la salud retardan la 
puesta en practica de medidas preventivas. 

3, OBJETIVOS DE SALUD PARA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD SALUDABLE. 

La siguiente lista contiene un catalog0 de temas relacionados a la salud preventiva y 
ambiental y que pueden ser usados para establecer 10s planes para alcanzar una 
comunidad saluda ble. 

Temario: 

1. Existencia de sistemas de suministro de agua potable a nivel domiciliario o de 
sistemas pljblicos ubicados a una distancia no mayor de 100 metros de 10s 
domicilios. 

2. Existencia suficiente de zonas de recreo como parques y centros deportivos dentro 
de la comunidad 

3. Existencia de sistemas de detecci6n y de denuncia sobre condiciones laborales que 
poogan en riesgo la salud de 10s trabajadores. (Trabajos extenuantes, uso de 
quimicos toxicos, maquinaria y herramientas peligrosas, riesgos fisicos, 
contaminacibn y otras condiciones que puedan generar enfermedades o accidentes.) 

4. Existencia de reglamentos de seguridad en 10s centros de trabajo. 
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5. Control y vigilancia para la eliminaci6n del trabajo de 10s nifios en labores que no le 
Sean aptas 

6. Control y vigilancia sobre higiene en la comida servida en restaurantes y de la 
calidad, contenido en puestos de venta de alimentos. 

7. Reglamentaci6n en el control de cantinas y expendios de licores 

8. Existencia de un sistema de advertencia de riesgos por incendios, temblores, 
inundaciones y cualquier otro riesgo natural. 

9. Suministro de agua potable que cumpla con las normas de potabilidad. Mecanismos 
para controlar la potabilidad. Existencia de sistemas de potabilizaci6n de agua por 
medio de cloro. 

10. Existencia de una policia local que vigile o controle acciones de delincuencia que 
atente contra la vida y propiedad de las personas. 

11. Iiliminar el funcionamiento de establecimientos que trabajen con elementos de alto 
I-iesgo para la comunidad (plomo, fertilizantes, venenos, plaguicidas, etc. 

12.lSistencia de sistemas para el manejo y disposici6n final de las aguas efluentes y 
las escretas humanas. 

13. Eixistencia de sistemas para el manejo y la disposici6n final de basuras. 

14. E:xistencia de un sistema nlunicipal que vigile la calidad del agua. 

15.E2istencia de programas para la pr6ctica deportiva en forma ordenada y suficiente 
para todos, especialnlente para 10s jovenes. 

16.Existencia de actividades educativas en las escuelas y colegios que en forma 
rutinaria capaciten a la niAez en el tema de la salud preventiva y el conocimiento de 
las enfermedades. 

17. Existencia suficiente de centros de salud con la dotacion de medicinas y personal 
profesional. 

18. Existencia y suministro de material informativo sobre enfermedades y su prevenci6n 
para todos en la comunidad. 

19.Sistema de capacitaci6n en escuelas y colegios sobre la prevencion y el manejo de 
desastres. Realizaci6n de simulacros en emergencias naturales. 
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2O.Charlas medicas y consejos medicos en forma generalizada en centros de 
participation popular dirigido a la poblacion en general, particularmente bajo el 
context0 de familias.. 

21. Divulgacion de 10s riesgos de fumar. 

22.Sistemas de information sobre 10s probtemas que ocasiona el funcionamiento de las 
cocinas de lefia dentro de las viviendas o en ambientes cerrados. 

23. Inforrnacion para las familias sobre el uso de medicinas y su manejo dentro de la 
casa, particularmente por nifios. 

24. Informacion sobre 10s riesgos que implica el manejo de plaguicidas. 

25.Informaci6n sobre como manejar emergencias por accidentes y capacitaci6n sobre 
primeros auxilios. 

26. Inforrnacion sobre las dietas ideales segljn las edades. 

27. Publicaciones o divulgaciones sobre el valor nutritivo de 10s alimentos y 10s riesgos 
en la alimentacion. 

28. Disponibilidad y divulgaci6n suficiente de Cartillas sobre las enfermedades comunes 
endemicas y epidemicas y su tratamiento y prevention. 

29. Divulgaci6n sobre el control de la salud. Como y donde hacerlo. Como tener acceso 
a 10s servicios de laboratorio. 

30. Educaci6n sexual y prevenci6n de enfermedades de transmision sexual. 

3l.Sistemas de seguridad para viajeros en el sistema de transporte urbano. Seguros de 
vida y de facilidades atenci6n rnedica. 

32. Div~~lgacion de 10s Derechos a la vida, a la salud, a la integridad fjsica y emocional. 

33. Manuales y guias de prevenci6n de enfermedad corno DIABETES, enfermedades 
coronarias y su origen. 

34. Informacion sobre la "Enfermedad de Chagas" y como hacer su prevencion. 

35. Divulgacion sobre 10s efectos del sobrepeso humano (obesidad) 
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36. Existencia de programas para el tratamiento de drogadictos y alcoh6licos 

3:7. Sistemas de prevenci6n de accidentes en el sistema vial. 

38.Sistemas de informaci6n sobre prevenci6n del SIDA. 

31). Informaci6n sobre salud dental. 

40.Como evitar involucrarse en la cultura de la violencia. 

41..Sistemas de informaci6n sobre enfermedades transmitidas por animales. (zancudos, 
ratones, chinches, moscas, etc.) 

42. Informacion sobre enfermedades transmitidas por el aqua. 

43. Informaci6n completa sobre 10s aspectos de la natalidad. Salud de la mujer. 

44. Programas de capacitaci6n a parteras. 

45.Informaci6n sobre el tratarniento de la diarrea de 10s niiios. Uso de sueros y otros 
medicamentos. 

46.Informaci6n sobre 10s daiios a la salud causados por el hum0 de incendios del 
bosque, de basuras, polvaredas en las calles y carreteras sin pavimentar y otros 
contaminantes del aire. 

47,Sistemas para controlar la emisi6n de gases de vehiculos en ma1 estado y de otros 
contaminantes del aire a causa del funcionamiento de motores y maquinaria. 

48.Vigilancia de las construcciones para evitar que se edifiquen obras que puedan 
caerse y causar daiios a las personas 

49. Informacidn sobre enfermedades causadas por ruidos. 

SO.Informaci6n de c6mo evitar incendios y las medidas de seg~~ridad que deben 
observarse en caso de producirse. 

51. Manejo de epidemias y de enfermedades contagiosas. 

4. RECURSOS PARA PROYECTOS DE COMUNIDAD SALUDABLE 

Se lista a continuaci6n las instituciones de indole pOblica, privada, Organizaciones no 
gubernan~entales y otros organismos que manejan programas y proyectos vinculados a 
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aspectos de salud y que pueden ser eventualmente apoyos a 10s procesos 
contemplados en esta guia. 

A Nivel Nacional 

1. Municipalidades de todo el pais. 
2. Secretaria de Salud 
3. Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) 
4. Comisi6n Permanente de Emergencias. (COPECO) 
5. Secretaria de Educaci6n P~jblica 
6. Sistema de Educaci6n Superior del Pais (Universidades) 
7. Secretaria del Ambiente 
8. Secretaria del Trabajo 
9. Secretaria de Seguridad 
10. Secretaria de Cultura y Deportes. 
1l.Secretaria de Comunicaciones, Obras Pljblicas y Transporte (SECOPT) 
12.Fondo Hondureio de Inversi6n Social (FHIS) 
13.Centro de Estudios de Contaminantes (CESCO) 
14. Programa de las naciones Unidas para la infancia (UNICEF) 
15. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
16. Programa Mundial de Alimentos 
17.Fondo de las Naciones Unidas para la Cultura (UNESCO) 
18. Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n (FAO) 
19. Organizaci6n Internacional del Trabajo (Om) 
20.Comisionado Nacional de 10s Derechos Hunianos. 
21. Cruz Roja Internacional/Cruz Roja Hondurefia. 
22. Servicio nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 
23.Sistema de ONG's de las cuales se puede obtener informaci6n en: 

Federaci6n de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) 

Plan Internacional 
Agua para El Pueblo 
CARE/Honduras 
Visi6n M~~ndial 
Save The Childrem 
Cuerpo de Paz 
ASHONPLAFA. 
Fundaci6n de la Vivienda Cooperativa (CHF) 
Medicos del Mundo 
Cruz verde 
Fundaci6n de Desarrollo Nacional (FUDEIVA) 
Centro del Desarrollo Humano (CDH) 
Asociaci6n Compartir 
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CARITAS 
Vecinos Mundiales 
La Bolsa Samaritana 
Otras 

5. HOJA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE PLANES 

Se acompafia a la presente publication formularios de hojas de trabajo para que 
pueden ser utilizadas por 10s participantes en la definition de las agendas de 
actividades para promover comunidades saludables. 

Este material sera de utilidad para las autoridades municipales, 10s lideres comunitarios, 
padres de familia y maestros en la promocion de la vision de comunidad saludable y el 
desarrollo de actividades relacionadas a lo anteriormente expresado. 
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HOJA DE TRABAJO 

3. Apoyos y recursos disponibles: 



SOCIOLOG~A Y ANTROPOLOG~A DEL 
DESARROLLO LOCAL 
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SOCIOLOG~A Y ANTROPOLOG~A DEL DESARROLLO LOCAL 

Como Entender y Promover el Desarrollo Local: 
Reflexiones desde la Antropologia y la Sociologia 

La maquina planificadora no debe ser impuesta sobre la poblacion, sin0 que debe 
surgir desde sus capas mas profundas, el contenido de la planificacion no debe ser 
decidido por un grupo de tecnicos. Cualquiera que sea su estatura intelectual y 
profesional. Sino que debe ser elaborado con quienes van a realizarla y a quienes va 
a beneficiar: las finalidades de la planificacion no deben ser fijadas desde afuera y 
desde arriba de 10s diversos grupos sociales, politicos y econ6micos de un pais, sino 
que deben ser establecidas, compartidas y apoyadas por ellos. (Palerm. 1993-23). 

Introduccion 

iQu6 pueden aportar la sociologia y la antropologia social a la hora de inipulsar 
proyectos de desarrollo local? Nuestra respuesta es escueta : tanto analisis como 
recomendaciones. En el plano teorico, el agente de desarrollo local encontrara de 
utilidad en la sociologia y en la antropologia del desarrollo analisis de un doble cariz. 
Por una parte, determinadas conceptualizaciones y teorias generates sobre el 
desarrollo; tambikn encontrara elementos clasificadores en 10s estudios llevados a 
'cab0 por cientificos sociales sobre experiencias concretas de desarrollo en muy 
diversas areas del mundo. En el plano practico, la incorporacion creciente de 
lcientificos sociales a tareas de elaboration de informes previos, disefio de 
actuaciones y evaluaci6n de resultados de proyectos particulares de desarrollo ha 
[permitido la formulaci6n paulatina de todo un "corpus" de recomendaciones a 10s 
planificadores y agencias de desarrollo. 

En la primera parte de este documento, expondremos algunas consideraciones 
conceptuales sobre 10s elementos constitutivos o definidores del desarrollo local. La 
segunda parte recoge algunas de las principales recomendaciones realizadas por 
eientificos sociales. 

Breve Conceptua/izacion de Partida: La Nocion de "Desarro//o" 

E:I concepto de desarrollo puede ser un concepto peligroso e inirtil debido al menos a 
tres razones: primera, su generalidad: segunda, la frecuente ambigijedad en su uso 
y la enorme diversidad de acepciones que presenta: y tercera, corolario de lo 
anterior. Su caracter comodin y la utilizacion ideologica que de 61 se hace. Para 
poder discutir con un minimo de rigor quk nocion de desarrollo es "prefel.ible" o 
c:onsideramos mSs "valida", "precisa" o "conveniente", hay que ponerse de acuerdo 
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primeramente sobre que tip0 de nocion o concepto estamos hablando. Estamos 
convencidos de que en la inmensa mayoria de las conceptualizaciones propuestas 
por escrito, asi corno en el uso del termino desarrollo en 10s debates, en el aula o en 
10s medios de comunicacion, estamos no ante un concepto "cientifico" en el sentido 
riguroso, univoco y operacionable, sin0 ante un concepto axiol6gic0, una orientacion 
en el mundo de 10s valores lo que deberia ser. Dicho esto, partiremos aqui de la 
siguiente constataci6n: si bien es cierto que a lo largo de las irltimas cuatro decadas 
se ha ido produciendo y quizas no podia ser de otra forma un abigarramiento y 
confusion terminol6gica1 no lo es menos que se ha venido dando al mismo tiempo 
una ampliaci6n o enriquecimiento de su significado. 

Ya nadie confunde al menos en el plano de las ideas "desarrollo" con "crecimiento 
economico". Ya es una opinion comirn que adem6s de la generation de riqueza debe 
contemplarse la creacion de empleo y que 10s objetivos econ6micos deben 
contemplarse con 10s objetivos sociales. Valgan las siguientes afirmaciones de Eicher 
y Staatzsobre la evolution de la economia del desarrollo corno b o t h  de muestra de 
ese giro, de 10s mas ur~ilateralmente econ6mico a lo m6s integral: 

- Aunque 10s economistas se han interesado en el crecimiento y el desarrollo por lo 
menos desde la epoca de 10s mercantilistas, la economia del desarrollo ha 
existido conio una rama independiente de la economia solo desde 1950 
aproximadamente. La historia de este campo puede definirse para fines practices 
en dos periodos: La epoca del crecimiento econ6mico y la niodernizaci6n de las 
decadas de 10s afios 50 y 70 en que el desarrollo se defini6 en gran medida en 
tgrminos de crecimiento medio de la production per cipita, y el periodo de 
"crecimiento con equidad" a partir de 1970 mas o menos. Cuando el inter& de la 
mayoria de 10s economistas del desarrollo se extendio para incluir la distribucion 
de los ingresos, el empleo, la nutricibn y un sin nljmero de otras variables. (1991: 
11) 

Aunque muchas veces esas nociones mas integrales se quedan so10 e el plano 
ideol6gico sin llevarse adecuadamente a la practica, consideramos muy positivo 
ese proceso discursivo de ampliacion y enriquecimiento del significado de 
"desarrollo". En esa linea, vamos a entender "desarrollo" en general segirn la 
definition de "desarrollo nacional" ofrecida por Portes y Kincaid (1989), quienes 
lo entienden corno "cambio progresivo en tres dimensiones". 

1) Crecimiento Economico, principalmente a traves de la industrializacion: 2) 
Bienestar Social, mal-lifestado en el mejoramiento de 10s niveles de vida para 
amplias rnasas de poblacion de un determinado pais; y 3) Ciudadania, a 
travks del establecimiento y extension de derechos politicos bisicos para 
todos los individuos y grupos de la sociedad. (1989: 480. ~nfasis afiadido). 
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Una conceptualizacion de "desarrollo" en esos terminos presenta ventajas 
teoricas y pricticas, tanto si hablamos de desarrollo nacional como si lo hacemos 
de desarrollo regional o local. Partir de una definicion de "desarrollo" tan integral 
como la propuesta por Portes y Kincaid permite, en primer lugar, abarcar 
conjunta y adecuadamente las dimensiones economics y social de 10s procesos 
de cambio. El economicismo de las teorias del desarrollo no se supera 
facilmente; no es solo cuestion de aiiadir, con mas o menos entusiasmo y 
convencimiento, unos determinados objetivos sociales a 10s objetivos 
econ6micos. Con ser ellos un paso positivo, lo cierto es que la integracion de lo 
productivo y economico con lo sociocultural sigue siendo una asignatura 
pendiente en el mundo del desarrollismo. 

Dos razones nos permiten afirmar que la definicion de Portes y Kincaid permite 
comprender mas adecuadamente las dimensiones economicas y social de 10s 
procesos de cambio. En primer lugar porque en esa conceptualizacion la 
perspectiva social no queda reducida como suele ser frecuente en muchos 
diseiios de actuaciones a la incorporacion entre 10s objetivos del plan de la 
creacion de empleo y de una menci6n a la conveniente redistribucion de la 
riqueza, sin0 que yendo mucho mas a116 se hace mention explicita al bienestar 
social de amplias masas, se introducen variables como el alojamiento, la 
educacion, la sanidad, el uso del tiempo libre, etc. Como elementos a tener en 
cuenta en la formulaci6n del diagnbstico, en el diseiio de 10s objetivos, a la hora 
de la ejecucibn de las actividades y finalmente como indicadores esenciales en la 
tarea de evaluaci6n. 

Pero la integracion de las dimensiones economicas y social de 10s procesos de 
desarrollo se facilita con definiciones como la de marras por una segunda razbn: 
la incorporacion de la creacion (o destruccion) de "ciudadania" a la problematica 
del desarrollo. En la definicion de Portes y Kincaid, este otro tercer nivel de 
cambio progresivo queda enunciado como el "establecimiento y extension de 10s 
derechos politicos basicos para todos 10s individuos y grupos de la sociedad". Con 
ello se introduce por ejemplo, la polemica actual sobre las interrelaciones entre 
cooperation al desarrollo y respeto de 10s derechos humanos. Desde nuestro 
punto de vista, esa tercera dimension de cambio perfilada por Portes y Kincaid es 
enormemente ljtil cuando se entiende en su mas amplio sentido de mejora de la 
cohesion social, de fortalecimiento de la sociedad civil y de lucha contra las 
mljltiples formas y mecanismos de exclusion o marginacion social. 

No son solo teoricas, sin0 tambien practicas, las ventajas de una conception 
integral y multidimensional del desarrollo. Tener en cuenta simultaneamente el 
cambio progresivo en el crecimiento economico, el bienestar social y la 
ciudadania potencia y unifica notablemente la labor de analisis de 10s impactos, 
consecuencias y resultados de las iniciativas de desarrollo: 
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Incorporacion de nuevos recursos y de nuevos adores sociales. 

La incorporacion de nuevos recursos y tambien de actores sociales de nuevo tip0 
a la actividad economica han recuperado el espacio local para el crecimiento, 
haciendolo relevante, cuando no ineludible para el desarrollo. (Mayoral, 1991:3). 

Relevancia estrate'gica de la dimension espacial 

La dimensi6n espacial y la articulacidn territorio/economia/sociedad, 
desempeiian una funci6n clave en 10s modelos de desarrollo local: como ha 
sefialado Visquez Barquero, es esencial el caracter espacial del proceso de 
reestructuraci6n productiva, uno de cuyos mecanismos es la estrategia de 
desarrollo local. (1991: 137). 

Varianza territorial de 10s espacios locales de desarrollo 

En terminos de ambito de actuation, el desarrollo local no es, ni necesaria ni 
generalmente el desarrollo de la localidad o com~~nidad concreta. En este 
sentido, un concept0 especialmente interesante es el de espacios locales de 
desarrollo: 

La relatividad de la noci6n de autonomia prohibe la identificacidn de un nivel 
Gnico de desarrollo local. Segun las situaciones y 10s problemas considerados, el 
espacio de desarrollo local puede ser un poblado, el barrio, un pueblo, una 
pequefia region rural (50.000 personas). (Godar, Cer6n. Vinater y Passaris, 
1987: 137). 
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Recomendaciones de 10s cientr'frcos sociales 

En esta segunda parte, exponemos al participante en el curso una sintesis apretada 
de algunas de las recomendaciones que 10s estudiosos del desarrollo han hecho. 
Hemos realizado este ejercicio de sistematizaci6n con dos objetivos. Primero, 
mostrar la importante contribuci6n que 10s cientificos sociales a veces hacen y 
podrian hacer en mayor medida si se les tomara en cuenta en el diseiio, la 
realizaci6n y la evaluaci6n de 10s proyectos de desarrollo. El segundo objetivo es 
potenciar en este m6dulo del Programa de las Escuelas - Taller la discusi6n de 
algunos puntos de enorme importancia para una comprensi6n critica del desarrollo 
local y, sobre todo, para obtener el mayor &it0 posible en las nuevas iniciativas que 
se decidan llevar a cabo o, al menos evitar el fracas0 de la experiencia, algo tan 
frecuente en el mundo de 10s proyectos de desarrollo. 

Somos conscientes de lo arriesgado de resumir casi telegrdficamente las 
conclusiones practicas de antrop6logos y soci6logos del desarrollo, con el 
consiguiente peligro de caer en un simple recetario. Para evitarlo, hemos tratado 
de contextualizar y matizar adecuadamente cada una de esas recomendaciones. 

Re1.1nir6 la serie de propuestas, consejos y advertencias en cuatro grupos referidos: 
a cuestiones de orden general, al disefio y elaboraci6n del plan o proyecto a la 
puesta en practica o ejecuci6n de la actuaci6n y, por ljltimo al c6mo y para que 
evaluar 10s resultados. 

Consideraciones Genera/es 

Poner a la Gente en Primer Lugar 

En 10s grandes Planes Nacionales de Desarrollo y en 10s proyectos de desarrollo 
regional o comarcal, la gente afectada, potencialmente beneficiada o, en cualquier 
caso, implicada en la transformaci6n1 brilla muchas veces por su ausencia. 
Antiguamente, ~610 se marcaban, por lo general, metas productivas o econ6micasI 
no menciondndose en ningirn lugar c6mo afectaria la transformation planteada a la 
sociedad local ni de qu6 manera 6sta iba a protagonizar el cambio planificado. 

Hoy dial si se menciona a la gente: se habla de ella en 10s textos de lo proyectos de 
desarrollo, se marcan objetivos de empleo y a veces otros de indole social, per0 con 
frecuencia como mostrarernos en la exposicion de casos esa poblacion no participa 
real y directamente; cuando lo hace, es irnicamente mediante sus representantes 
ioficiales y no es tenida en cuenta de hecho ni formalmente ni en el diseAo ni en la 
ejecucion ni en definitiva la importante tarea de la evaluation. Tomemos el ejemplo 
del Programa de las Escuelas de Taller para cuyo curso de forniaci6n de directives 
(?st6 pensado este texto. Partiendo de una concepci6n del desarrollo como la que 
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aqui se propone, se enriquece de forma importante el analisis de la contribuci6n de 
dicho programa al desarrollo local y se llega a 1,lna evaluaci6n muy positiva en 
cuanto a que las Escuelas Taller no s61o han sl,~puesto una generacibn de riqueza, 
empleo y formacibn, sin0 que han influido positivamente en ambitos como la 
rehabilitacibn de espacios sociales, la mejora de la calidad de vida, la lucha contra la 
marginaci6n y por la cohesi6n social, la evitaci6n del conflict0 y la prevenci6n social 
o 10s procesos de creacion de nueva identidad local o comarcal. 

Planificacion y Desarrollo 

Como Plantea Robertson (1984), 10s planes, progranias o proyectos de desarrollo, se 
han ido convirtiendo a lo largo del siglo XX en una de las instituciones mas presentes 
en 10s diferentes paises del globo. El desarrollo planificado ha llegado a ser uno de 
10s rasgos comunes de la cultura contemporanea. En la elaboration y aplicaci6n de 
dichos planes y programas, aparecen numerosas semejanzas entre ellos, tanto en 
cuanto a estructuras (en todos ellos se plantean problemas respecto al tiempo, 10s 
recursos, las gentes, las ideas, etc.) como en cuanto a procesos (control del futuro 
incierto, plasrnaci6n tkcnica de determinadas ideas e ideales, papel del Estado, 
partici pacion civil, etc.). 

Dichas esperanzas permiten desarrollar una perspectiva comparada muy sugerente 
desde el punto de vista teorico y desde el practice. Como ejemplo, una de las 
constataciones generales de Robertson se refiere a la existencia de un "discurso 
desarrollista" que a veces queda reducido a una "fraseologia del desarrollo", lo que 
nos lleva a plantearnos cuanto hay en la planificacion del desarrollo de sistemas de 
gesti6n y cuanto de discurso ideolbgico. 

Ya a mediados de 10s afios sesenta, el antrop6logo Angel Palerm, por entonces 
asesor de la Organization de Estados Arnericanos, Ham6 la atencion sobre el hecho 
de que el desarrollo planificado encierra tanto una "tecnica" como una 
"seudoideologia": 

"( ...) Los esfuerzos actuales de planificaci6n tienen un rnatiz especial, que quiz6 
podria describirse diciendo que la planificacihn tiende ahora a concebirse mas como 
un instrumento para obtener el desarrollo, que como un mktodo para establecer 
estructuras econbmicas y sociales mas o menos ut6picas, como ocurria en el 
pasado. Por otra parte, no es menos cierto que la planificacibn, operando en un casi 
vacio ideol6gico y en un clima de eclecticismo y pragmatismo, tiende con fuerza 
creciente a convertirse en una especie de seudoideologia sustituta de viejas 
concepciones en proceso de abandono" (1993:13). 
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Rasgos Distintivos del Desarrollo Local 

Desde hace tres dkcadas, se han venido haciendo conceptualizaciones y 
formulaciones muy diversas sobre el "desarrollo local", el "desarrollo endogeno", el 
"desarrollo comunitaro", el "desarrollo comarcal", el "desarrollo regional" y el 
"desarrollo rural integrado". Resumiendo la bibliografia sobre el tema, enumeramos 
a continuation algunas de las principales caracteristicas de 10s modelos de Desarrollo 
Loca I. 

El "espiritu" del desarrollo local responde a una planificacion descentralizada. Como 
seiiala Sanchez P6rez-Moneo: 

"( ...) Lo que si es unanime a todas las acepciones (...) es su contraposici6n a la idea 
de "desarrollo central", de las fornias de organizacion, estrategias y posibles 
consecuencias derivadas de las "grandes politicas economicas". No obstante, esta 
contraposicion no se utiliza jamas en el sentido de exclusion, sino en el de 
complemento y alternativa. (1990:4). 

Protagonismo 

Para Godar y otros (1987), una de las dimensiones en las que se inscribe el 
desarrollo local es la de "permitir a las poblaciones locales individual y 
colectivamente asumir mas su papel de actores de su desarrollo, por la selection de 
sus objetivos y medios" (Godar, Ceron, Vinater y Passaris, 1987: 136). 

Autonomia 

En estrecha relacion con lo anterior, la aplicacion de estrategias de desarrollo local 
supone un reconocimiento de la autonomia local y un funcionamiento autonorno de 
hecho, sin querer significar con ello un aislamiento o desconexion con la sociedad 
mayor en la evaluacion. Todo ello, ocurre no solo en 10s planes generales y 
centralizados, sin0 tambien en las orientaciones de "desarrollo local", lo cual es 
sorprendente y especialmente significativo. 

Hemos encabezado esta breve sintesis sobre recomendaciones de 10s cientificos 
:;ociales sobre desarrollo con el titulo del volumen editado en 1985 por el sociologo 
Cernea: Putting People First. Sociological Variables in Rural Development. Se trata 
tJe un volumen dedicado a evaluar 10s proyectos de desarrollo rural del Banco 
lvlundial y que recoge trece ensayos elaborados por quince especialistas (cinco 
i~ntropologos, cuatro sociologos, un politologo, un psicologo social, un especialista 
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en administracibn pirblica, otro en extensi6n educativa, un ingeniero civil y un asesor 
forestal). Todos 10s contribuyentes al volumen han sido y son asesores y consultores 
de mirltiples proyectos de desarrollo. 

Conrad Phillip Kottak, uno de 10s autores de este libro colectivo, sintetiza asi en su 
ensayo el significado o las implicaciones de ese lema: 

"( ...) la gente deberia estar en primer lugar en todas las etapas de 10s proyectos de 
desarrollo que les afectan. Poner a la gente en primer lugar en las intervenciones de 
desarrollo significa sonsacar (eliding) las necesidades de carnbio que ellos perciben; 
identificar objetivos y estrategias para el carnbio compatibles culturalmente; 
desarrollar disefios para la innovaci6n socialmente apropiados, pricticos y eficientes; 
usar mas que oponer 10s grupos y organizaciones existentes; delinear durante la 
implementaci6n el control informal y la evaluacion de 10s proyectos por parte de 10s 
participantes; y recoger information detallada antes y despues de la 
implementaci6n, de tal forma que el impact0 socioecon6mico pueda ser valorado 
con precisi6nM (1985: 326) ~nfasis aiadido). 

Las llamadas a tener en cuenta a la gente y a reivindicar su caracter protagonico son 
innumerables entre 10s estudiosos del desarrollo. Mayoral, soci6logo del trabajo, 
expone: 

"Se ha hecho evidente que no bastan las politicas sectoriales, Ilamense de 
Innovaci6n Industrial, Territoriales o de Empleo, etc ... Por mas regionales que estas 
Sean, si se hacen sin contar con 10s territorios, actores y colectivos sociales que no 
son s61o sus destinatarios, sin0 que son ante todo 10s protagonistas, destacados de 
su ejecuci6n (Mayoral. 1991 :3). 
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DESARROLLO PARTTCIPA TIVO 

F'oner a la gente en primer plano supone afrontar la planificacion del desarrollo desde 
una bptica profundamente participativa. Estamos promoviendo, pues un desarrollo 
local participativo. Como afirma Uphofi: profesor de ciencia politica y experto en 
desarrollo rural de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), "una aproximaci6n 
participativa significa incorporar a la gente no s6lo en la toma de decisiones, sin0 
tambien en la movilizaci6n y manejo de 10s recursos" (1985: 381). La historia de la 
planificaci6n y de 10s proyectos de desarrollo esti plagada de casos y ejemplos de c6mo 
Iss modelos no participativos han incidido negativamente en el logro de 10s objetivos. 
Pero ic6mo lograr una correcta participaci6n de todos 10s implicados a nivel local? 

Qohoff (1985) ha definido cinco formas o vias de asegurar la participacion de 10s 
beneficiarios en el diseiio e implementacibn de 10s proyectos. La primera via, seiialada 
pot Uphoff tras analizar diferentes experiencias de fracas0 en proyectos no 
participativos, es que haya claridad y acuerdo acerca de la participaci6n. Para ello, es 
necesario establecer lo mas claramente posible y desde el principio cual va a ser el 
grado de participaci6n de 10s beneficiarios, afectados o protagonistas, y hacerlo de 
forma tal que sea aceptable para todas las partes implicadas en el proyecto. 

Ur~a segunda via para asegurar la participaci6n consiste en definir objetivos realistas, 
teliiendo muy en cuenta la diferente duraci6n de las fases de la acci6n de desarrollo; 
algunas etapas como, pot ejemplo, las consultas para el disefio seran relativamente 
prolongadas, mientras que otras como la transferencia de activos o fondos para su 
utilizaci6n inmediata podran ser mas cortas. 

Es preciso, en tercer lugar, acertar en la forma de introducir y organizar la participaci6n. 
iMediante que organizaciones, instituciones, comites, comisiones, etc., se conseguira 
uni3 m6s adecuada y efectiva participacibn? Uphoff plantea la necesidad de 
cor~feccionar disposiciones especificas tanto para introducir como para mantener la 
participacibn. Como regla general, es conveniente usar las organizaciones ya 
exiistentes. Como afirma Cernea en la presentacibn del texto de Uphofi "Si Ias 
organizaciones existentes son insuficientes o inadecuadas para el prop6sit0, analisis 
cuidadosos deberian conducir a un diseiio que facilitar6 
organizaciones/congruentes con la cultura local" (1985:358 Enfasis afiadido). 

La cuarta via preconiza invertir en participacion. En el diseiio general de la 
intervenci6nI debe haber un cornpromiso financier0 adecuado y explicit0 para la 
participaci6n popular. 
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La quinta recomendacibn de Uphoff para promover y mantener una participaci6n 
efectiva es la de crear expectativas apropiadas. Con frecuencia 10s planificadores 
expresan su miedo a que una labor de consulta con 10s implicados pueda crear falsas 
expectativas respecto a lo que se va hacer para beneficiarlos. Ante ello, se suele 
escoger la via de integrar 10s beneficios del plan en el momento y la manera decididos 
por 10s planificadores, tecnicos o patrocinadores. Pero icomo asegurar que 10s 
"beneficiarios" y 10s resultados Sean 10s necesarios y 10s adecuados?. 

La soluci6n es otra: presentar unas iniciativas de desarrollo que lleven consigo 
relaciones de "quid pro quo" y compromisos claros por parte de la poblaci6n local 
respecto a la aportaci6n de sus recursos y su manejo, fomentando de esa forma, no el 
paternalism0 y la dependencia, sin0 la autodependencia, del grupo afectado. Deben 
establecerse "planes para compartir las responsabilidades en todas las etapas del ciclo 
del proyecto" (Cernea, 1985: 358). 

Una vez hechas estas consideraciones generales sobre el protagonismo y la 
participaci6n de 10s beneficiarios/afectados/implicados, pasemos a resumir algunas de 
las recomendaciones sobre cada una de las fases de 10s proyectos. 

La Fase de Preparacibn 

Antes de comenzar las actuaciones, es preciso conocer la realidad social de partida, 
diagnosticar dicha situaci6n y elaborar el disefio del plan. Veamos algunos de 10s 
consejos y advertencias procedentes de 10s soci6logos y de 10s antrop6logos implicados 
en el estudio y asesoramiento de proyectos concretos de desarrollo en torno a esta 
primera y decisiva fase de toda iniciativa. 

Estuudios Previos y Diagnostico 

Ante todo, es obligado ser muy conscientes de la necesidad de conocer lo mas 
profundamente posible la organizacibn y la vida social de la poblaci6n afectada y/o 
beneficiada por la intervenci6n. El estudio previo no debe limitarse a un informe 
socioecon6mico basado en la escuestaci6n general, muchas veces precipitada a la 
poblaci6n afecta y, menos alin basado ljnicamente en fuentes estadisticas o en 
informes de segunda niano. Sin negar el valor de estos instrumentos (encuestas, 
estadisticas e informes), es preciso llevar a cab0 tambien investigaciones mas 
cualitativas, apoyadas en la etnogra,fia y en la observaci6n participante del equipo 
investigador, con estancias de larga o media duracion en la regi6n cuando ello sea 
posible. 

El cuestionario no es la linica herramienta tecnica del analista, para conocer la realidad 
local y las expectativas, posibles conflictos, limitaciones, etc., de la poblacion son muy 
utiles, entre otras tecnicas de investigation, las entrevistas abiertas en profundidad, el 
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estudio monografico de casos (instituciones locales, grupos doni~sticos o individuos) a 
10s grupos de discusidn en torno a un tema definido. 

El desarrollo econ6mico requiere de estrategias socia les. Hoy dial planificadores, 
tecnicos y beneficiarios, estarin facilmente de acuerdo en ello. Sin embargo la ausencia 
de estrategias sociales no suele ser una excepci6n a la hora de diseiiar un plan, sin0 
miis bien la norma. Esta deficiencia o problema recurrente de 10s proyectos de 
desarrollo ha sido denominado por Ko#ak (1985: 325), el "infradiseiio social para 
la innovaci6nn. En tantas y tantas intervenciones, hay un gran desequilibrio entre sus , 

objetivos que implican una determinada innovation productiva, territorial, institucional, 
etc:., y 10s analisis y propuestas sociales y ello en 10s casos en que estas existen en 
alguna medida. 

Cuando 10s cientificos sociales insisten en que se le conceda a la "dimensi6n social del 
desarrollo" la prioridad debida, cabe el peligro de que planificadores y tkcnicos 
interpreten que se trata de "humanizar" la intervenci6n o, en el mejor de 10s casos, de 
no caer en el "productivismo", en el "economicismo" o en un crecimiento que genere 
mayor desigualdad social. Pero tener en cuenta las variables socioculturales del 
desarrollo es sobre todo ser conscientes de que dichos factores influyen mas de lo que 
se   cons id era habitualmente en el &to o el fracas0 de las intervenciones. 

Quisieramos tratar con algo mas de detalle por su enorme importancia, la cuesti6n de la 
influencia de la falta de planteamientos socioculturales, no ya en 10s resultados 
ecol6gicos o sociales de la accidn de desarrollo, sin0 directamente en sus resultados 
economicos o de generaci6n de riqueza y empleo. 

La ineficacia econ6mica del centralism0 del productivismo o de la tecnocracia es un 
argr~mento lanzado por ios antrop6logos del desarrollo planificado. Esa tesis viene 
sierdo expresada cada vez con mas contundencia y base empirica por aquellos 
cientificos sociales que trabajan para las principales agencias internacionales de 
desarrollo. Kottak (1985), por ejemplo, critica que a la hora de diseAar un proyecto, se 
definan 10s tiempos o el ritmo de la actuaci6n en 10s planos tecnicos, financiero, juridic0 
o institucional, sin contemplar que hay un "tiempo" sociocultural imposible de 
sobrepasar o modificar mediante decretos, imposiciones o simples sugerencias de lo 
que debe hacerse. 

Lo anterior, nos lleva a considerar la cuesti6n de cuanto hay y debe haber de 
continuidad y de carnbio, de estabilidad e innovaci6n en un proyecto de desarrollo. En 
este aspecto, el error ha venido siendo concebir el proyecto de desarrollo 
exclusivamente como un proceso de carnbio sin tomar en consideration la tendencia a 
la autorreproducci6n de 10s sistemas sociales. 
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Kottak ha indicado de forma muy sugerente que 10s proyectos de desarrollo exitosos 
parecen ser una ilustraci6n de la tesis formulada por el paleontologo Romer para 
explicar el origen de 10s vertebrados terrestres (land-dweling vertebrados). 

Seglin Romer, 10s ancestros de 10s vertebrados terrestres vivian en charcas de agua 
que desaparecian durante las sequias estacionales. Las piernas evolucionaron 
gradualmente a partir de las aletas, no para permitir a esas criaturas vivir todo el 
tiempo sobre la tierra. Sino para conducirlos de regreso al agua cuando las charcas se 
secaban: "En otras palabras, una caracteristica que demostr6 ser esencial para la vida 
terrestre se origin6 para mantener una existencia acuatica" (Kothak. 1985: 331). 

"La lecci6n general es que el objetivo de estabilidad puede ser el principal 
impetu para el cambio. La evoluci6n tiene lugar incrementadamente a medida que 
10s sistemas que cambian gradualmente conservan su intento de mantenerse a si 
mismos (...)" (1985: 331 ~nfasis afiadido). 

A la hora de diseiiar un plan programa o proyecto, es preciso igualmente tener muy en 
cuenta, para aprovecharlo y para potenciarlo el saber y el conocirniento local, las 
capacidades de las personas implicadas en la transformation. Es preciso un 
conocimiento "mas de cerca", mas profundo detallado, cualitativo, direct0 de lo que la 
poblaci6n potencialmente afecta o beneficiada sabe y puede hacer. Podria generalizarse 
a otro tip0 de proyectos lo que el soci6logo Coward afirma sobre 10s planes de 
transformaci6n en regadio: "Conocer mas de cerca lo que las comunidades de regantes 
pueden hacer podria in'fluenciar nuestra concepci6n acerca de lo que ellos deberian 
hacer" (1985: 50. ~nfasis del autor). 

Anotaremos, finalmente Llna recomendacidn mas respecto al disefio del proyecto: 
vincular disefio y evaluaci6n mediante la estrategia del rediseiio. Puede ser muy 
conveniente y efectivo introducir en las orientaciones del proyecto aquellos cambios o 
modificaciones que se consideren convenientes a partir de 10s resultados de la 
evaluaci6n. Para ello, en vez de planificar a muy largo plazo o con independencia de 
hacerlo asi lo importante sera sefialar metas a medio y corto plazo, definir desde el 
principio cu6ndo se va a evaluar y c6mo van a participar 10s implicados en dicho 
ejercicio de valoraci6n y, por Oltimo, explicitar el compromiso de todas las partes 
interesadas en rediseiiar a partir de la evaluation realizada. 

La Fase de EJ'ecuc/'dn 

Entrados ya en la fase de realizacion o ejecucion de lo diseiTado, decidido y concertado, 
nos centraremos en dos de sus grandes temas, aquellos que han recibido mayor 
cobertura en las recomendaciones de 10s cientificos sociales: la necesidad de dar cabida 
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a las organizaciones locales ya existentes y la configuraci6n de las Agencias de 
Desarrollo y su relaci6n con la poblaci6n local. 

L as Organizaciones Locales 

Las sociedades locales estan por definicibn, organizadas. En ella existen orgar~izaciones 
productivas, comerciales, de servicios, sindicales, pa ramunici pales, recreativas, festivas, 
civico religiosas, etc. Las organizaciones locales ya existentes, mas o menos 
tradicionales o consuetudinarias deben ser concebidas mas como recurso para el  
de.sarrollo que como obstaculo o impediment0 para el mismo. 

iQ~..liere esto decir que las organizaciones locales "valen" sin m6s para el desarrollo local 
y ti31 cual estan configuradas en el momento de la intervencibn? En absoluto, el estudio 
y 121 evaluaci6n de proyectos de desarrollo ha mostrado una y otra vez que es necesario 
reforzar, cambiar e impulsar esas organizaciones, adaptdndolas a las nuevas 
circ:unstancias y funciones. Por otra parte en aquellos casos en que se hace 
imprescindible la creaci6n de nuevas organizaciones "ad hoc". Debera tratarse de que 
su denominaci6r1, tamaiio, composici6nI actividades y estatutos esten en consonancia 
con la estructura social y el sistema de normas y valores de la comunidad o area local 
de desarrollo. 

Estqa "reutilizacibn" o aprovechamiento de las instituciones sociales se ubica dentro de la 
idea de uso bptimo de 10s recursos del entorno. Hablamos de un entorno que no se 
reduce al conjunto de recursos naturales o materiales (fisicos, geograficos o 
terrjtoriales), sino que es tambikn sociocultural (antropomorfico). La actitud y estrategia 
de tener en cuenta y dar plena cabida a las asociaciones y corporaciones locales es uno 
de 10s principales elementos definidores de "desarrollo localff, tal y como vimos en el 
apartado 2.3 al tratar el tema de la nueva utilizaci6n de 10s recursos. 

Es conveniente insistir aqui en que no hay que identificar desarrollo local con desarrollo 
de la comunidad o en pequeia escala, repasando lo indicado en aquel mismo apartado 
respecto a 10s "espacios locales de desarrollo". Existen modelos exitosos de desarrollo 
regional y de grandes planes muy participativos que movilizaron la sociedad civil a partir 
de organizaciones preexistentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el del Tennesse Valley 
Authoroty, en Estados Unidos, iniciado en 10s aios treinta tras la gran depresibn, cuya 
genesis fue la potenciacibn integral del territorio, la economia y la sociedad de la 
cuenca hidrografica del rio Tennessee (Melville. 1990). 

L as Agencias de Desarrollo 

Junto al aprovechamiento y potenciacibn de las organizaciones locales, otro aspecto de 
la fase de ejecuci6n sobre el que 10s estudios sociales han sugerido recomendaciones se 
refiere a la Agencia de Desarrollo y, particularmente, a la actitud de 10s promotores de 
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desarrollo, pertenezcan o no al espacio local sobre el que se act~ia hacia la poblacion 
local. Desde la Antropologia Social, se ha venido configurando una serie de trabajos 
etnograficos sobre la "cultura de las agencias de desarrollo". 

Dichos trabajos se centran principalmente en las agencias internacionales, cuya red 
abarca desde el Banco Mundial por ejemplo hasta el comite de una aldea, pasando por 
las mas variadas instituciones intermedias. 

"(La Agencia de Desarrollo aparece como) un sistema sociocultural multinivel con sus 
propias metas organizativas, redes de comunicaci6nl flujos de informaci6nI lineas de 
autoridad, imperativos territoriales, incentivos, recompensas y sanciones, asociaciones, . 

conflictos, rituales, habitos de trabajo y procedimientos de toma de decisi6n. (Kottak 
1985: 352). 

Una primera consecuencia de este "dominio de la cultura de la agencia de desarrollo" es 
que el "factor sociocultural" no es algo que solo haya que tener en cuenta respecto a la 
poblacion nativa o local, sin0 tambibn respecto a la propia agencia de desarrollo. Sus 
caracteristicas estan influyendo y condicionando su actuaci6n. S e g h  el antrop6logo 
Foster (1967: 334), para que un programa un desarrollo tenga bxito debe conocerse 
mucho mas que las formas culturales del grupo receptor; esto es as/ porque en todos 
10s programas de cambio cultural dirigido, obran reciprocamente al menos dos sistemas 
socioculturales; el grupo de clientes, es decir la poblacion local y el de la burocracia 
innovadora. 

Una segunda consecuencia tiene que ver con una subdivision de esa cultura o complejo 
de rasgos de la agencia, unidad menor a la que Kottak denomina la "cultura de la 
recogida de la informacion". Es muy frecuente que Sean profesionales sin preparaci6n 
en las materias socioculturales 10s encargados por las agencias de desarrollo de recoger 
la informacion necesaria para elaborar el proyecto, asi como de efectuar un primer 
analisis de diagnostico. Dada la relevancia de 10s estudios previos y del diagn6stico para 
el exito o fracas0 de 10s proyectos, es imperativo formar al equipo de estudio en las 
tbcnicas etnograficas y cualitativas, asi como ir incorporando expertos (profesionales) 
en dichas materias socioculturales (Kottak 1958: 352). Todo ello, porque en las 
relaciones agentes de desarrollo/poblaci6n local adquiere enorme relevancia el 
"problema del lenguaje" o, mas exactamente de la comunicacion entre 10s agentes 
sociales (planificadores y beneficiarios). 

La Fase de Evafuacion 

Las principales recomendaciones de 10s cientificos sociales del desarrollo en materia de 
evaluaci6n pueden sintetizarse de la siguiente manera. 
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a) Quihn evalua. Es fundamental la incorporation de 10s participantes en el proyecto 
a la labor de evaluaci6n, en concierto con las otras partes implicadas (entidades 
patrocinadoras y financieras, tkcnicos, autoridades, etc.); la participacion de la gente 
en las actividades de evaluacion debe ser directa y no recaer exclusivamente en sus 
intermediarios politicos. 

b) Qu6 evaluar. Debe valorarse el grado de cumplimiento de todos y cada uno de 10s 
objetivos del proyecto, asi como la eficacia de 10s medios e instrumentos puestos en 
accion, especialmente el funcionamiento de la propia agencia de desarrollo y de 10s 
organismos responsables. Por lo tanto, no se trata de evaluar solo 10s objetivos 
econ6micos, sin0 tambi6n 10s sociales y no ~610 10s resultados, sin0 tambien 10s 
medios. 

c) C6mo evaluar. Para llevar a cab0 lo anterior, es precis0 una metodologia de 
evaluaci6n integral, no quedando limitada la valoraci6n a la aplicaci6n del analisis 
coste - beneficio; se trata de evaluar no so10 econ6micamente, sin0 tambien 
sociocuIturalmente. 

d) Para qu6 evaluar. Adem6s de para conocer 10s resultados, el grado de exito o 
fracas0 de 10s proyectos, asi como sus impactos o consecuencias, la evaluacion debe 
servir para rediseiiar las estrategias y actuaciones a seguir para ello, lo conveniente 
(2s introducir varias fases de evaluacion en correspondencia con las diversas etapas 
de la acci6n de desarrollo. 
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ESTUDIOS Y CASOS 

'b Analisis de la situacion de 10s Codern's en Honduras 

P, El Plebiscito Municipal para el Cierre de cantinas en 
Punuare, Juticalpa. 
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ORIGEN DE LOS CODEM'S EN HONDURAS 

Como resultado de las tendencias de descentralizaci6n municipal en Latinoamerica, 
de las cuales Honduras tambikn ha sido influenciada, se hacia necesario fortalecer 
rnecanismos de control social a la gesti6n aut6noma de 10s gobiernos locales; y con 
esa protecci6n se legisla en el pais sobre instancias como el cabildo abierto, el 
plebiscite municipal y 10s Consejos de Desarrollo Municipal. La nueva Ley de 
Municipalidades de 1990 viene a regular estos mecar~ismos; de atri en 10s sucesivo 
han asomado algunos esfuerzos por viabilizarlos. 

En relaci6n a 10s Codem's, y para 10s fines del presente estudio, hemos seleccionado 
tres experiencias de procesos importantes de apoyo hacia esta instancia: 

a) La experiencia de la Comisi6n de Desarrollo Departamental de Ocotepeque 
(CODEPO): impulsada inicialmente por Prodere, luego PDL y ahora con la 
autoconducci6n de Codepo y el apoyo de la cooperaci6n italiana. 

b) La experiencia oficial, impi~lsada por el Ministerio de Gobernaci6n y Justicia. 

c) La experiencia alternativa del Centro Nacional de Educaci6n para el trabajo 
(CEN ET) . 

E; a travks de Gobernaci6n y Justicia que se comienza en forma masiva a 
proporcionar la integraci6n de 10s Consejos en 10s diferentes departamentos del 
pais. Se estima que entre 10s aiios 1994 al 1997 esta Secretaria de Estado logr6 
impulsar la formaci6n de 129 Codem's. 

Sin contar con la experiencia de Ocotepeque que tuvo un apoyo externo particular, 
10s municipios donde se formaba el Code'm por parte del Mir~isterio de Gobernaci6n1 
carecian del debido seguimiento, por lo que facilmente tendian a desintegrarse, y no 
fue sin0 despues, cuando Gobernaci6n y Justicia, prioriz6 la atenci6n a ciertos 
municipios y departamentos del pais, con lo que se redujo la cobertura geogrifica 
pero se increment6 el impact0 del trabajo en el area seleccionada. 

Importancia y Trascendencia del Codem's: 

Se resalta su utilidad en la medida en que corltribuya a la: 
1. Asesoria, coordinaci6n y concertacion entre comunidad y Corporaci6n Mur~icipal. 
2. Priorizaci6n del desarrollo (sustitl-~ir la improvisaci6n). 
3. Instrumento ciudadano de Control de la Gesti6n del Gobierno 
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4. Articulaci6n social de las fuerzas vivas del municipio 
5. Integraci6n de las politicas sociales y econ6micas del municipio 
6. Facilitation de espacios de democracia participativa y representativa 
7. Puede potenciarse como una instancia para ~ I J S C ~ ~  la integration social del 

departamento o del pais. 

La percepci6n de  10s Actores Locales en Torno a1 Codem's: 

Se realizaran visitas a 6 municipios; se realizaron 48 entrevistas con actores locales 
vinculados al Consejo de Desarrollo, he aqui las principales percepciones: 

B Los entrevistados privilegian la asesoria como la principal funci6n del Codem's 
B El 85% de los entrevistados prefieren el procedimiento de eleccion mediante 

asam blea publica. 
B Los actores locales opinaron que: la conciencia sobre la responsabilidad del cargo 

que desempefia cada miembro, la capacitacibn de 10s mismos, y el respaldo de la 
Corporaci6n Municipal son los factores determinantes para que el Consejo pueda 
funcionar adecuadamente. 

% La capacitaci6n de 10s miembros, la integraci6n plurirepresentativa en el 
Consejo, y la exigencia de responsabilidad al Alcalde, fueron consideradas como 
las medidas prioritarias a tomarse para garantizar el accionar del Codem's. 

B El reconocimiento de la importancia de la organizaci6n comunitaria para la 
superaci6n del municipio, y el desarrollo de una visi6n futurista, fueron 
identificados como 10s elementos principales de enseiianza para 10s actores 
locales consultados. 

B De 43 cargos directives registrados en 10s 6 municipios abordados, el 28% 
estaban ocupados por rnujeres. 

Factores Determinantes para e l  Funcionamiento del Codem 's: 

Como resultado del analisis efectuado para el presente estudio, consideramos 10s 
siguientes factores, como 10s principales que estarian incidiendo en el 
funcionamiento del Codem 's. 

1. La voluntad politica del Alcalde para apoyar el Codem's 
2. La cultura de la ciudadania hacia la participacion 
3. La disponibilidad de recursos. 
4. El nivel de capacitacibn de 10s miembros 
5. El nivel de compromiso y disponibilidad de tiempo de 10s miembros 
6. Las interferencias de caricter politico 
7 .  El grado de integraci6n entre aldeas y casco urbano 
8. El apoyo de alguna instituci6n pliblica o privada para el fortalecimiento del 

Codem 's. 
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9. La regulaci6n legal de 10s Codem 's. 

La Regulaci6n Legal de 10s Codem's: 

I-a regulaci6n juridica del Codem's es ahora mas que rlunca, un punto crucial en 
cualquier estrategia de fortalecimiento para esta instancia. 

Se han identificado las siguientes areas criticas: 

a) Sobre la presidencia del Codem 's. 
b) Sobre el tiempo de duracidn de fi~nciones de 10s cargos del Codem's 
e) Sobre el nljmero de miembros que deberia tener el Consejo. 
cl) Sobre la forma de elecci6n de 10s miembros 
e) Sobre el tip0 de funciones que deberia desempefiar el Consejo 
f) Sobre la asignaci6n de recursos minimos para 10s gastos de funcionamiento. 

LDebe Continuarse con el apoyo a 10s Consejos de Desarrollo Municipal? 

Mas que una respuesta incuestionable, planteamos la necesidad de iniciar un 
proceso de dialog0 y consulta con 10s actores locales, en relaci6n con las 
ewpectativas y perspectivas que ellos tienen en torno a este mecanismo de 
participacion. 

Antes de intentar modificar, o incluso suprimir este mecanismo de la Ley de 
Municipalidades, se deberia partir de una amplia consulta, a fin de no seguir 
incurriendo en el predominio de la 16gica tecnocritica del gobierno; misma que ni 
siquiera ha sido consistente en sus planteamientos; por lo que con cada cambio de 
gobierno, se improvisan politicas, al leal saber y entender de las autoridades de 
turno; en menoscabo del seguimiento y coherencia de las medias adoptadas. 
Sostenemos, reiteradamente, la bljsqueda de legitimaci6n social de las medidas, 
para reducir el riesgo de fracas0 que ha caracterizado a muchos proyectos de 
nuestros gobiernos. 
No ~odemos sesuir manipulando a 10s adores locales, con mljltiples ensavos de 
Eocesos tecnicos de participaci6n ciudadana. sue no provengan de sus propias 
inquietudes e iniciativas. - 

De ahi que, tal vez el Codem's, sea IJn ejemplo de esos ensayos, echados a andar 
sir) verdaderos analisis de factibilidad social; per0 que quierase o no ha generado 
expectativas en algunos sectores locales; por lo tanto, el gobierno no debe 
ur~ilateralmente decidir el destino de este mecanismo de presencia ciudadana en 10s 
asuntos pljblicos. 
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Principales Conclusiones: 

% Actualmente: la voluntad politica del Alcalde y, la legitimidad social del 
Codem 's, son 10s principales factores internos que determinan el funcionamiento 
de esta figura. En tanto que a nivel externo 10s factores cruciales son: el grado 
de apoyo de alguna institution (pljblica o privada) y, la disposicion de las 
autoridades centrales para generar condiciones de coordinacion interestatal que 
permitan la viabilidad poli'tica del Codem 's. 

% Ahora, es urgente que 10s Codem's adopten un rol pro-activo en la definicion de 
las politicas y proyectos que se aplicaran en el municipio. Que no Sean 
ljnicamente proveedores de informaci6n ni aceptantes pasivos de una cartera de 
proyectos; sin0 que principalmente sirvan de enlace entre la poblacion y las 
autoridades, en la determination autonoma del tip0 de medidas que requiere la 
gestion del desarrollo local. 

% La sostenibilidad de 10s Codem's en Honduras es todavi'a una aspiracion teorica, 
Los avances logrados no deben su bestimarse, per0 tam poco sobrevalorarse. 
Hemos logrado algunos adelantos que incidiran en la reduccion del ejercicio 
arbitrario del poder pljblico; sin embargo, ahora nos enfrentamos a una 
complejidad de intereses que ponen de relieve la dificultad de alcanzar el 
Consenso Social, donde ~610 en la medida en que se propicien las relaciones 
dinimicas para el manejo de 10s conflictos, podriamos garantizar la 
gobernabilidad democritica. 

Principales Recomendaciones: 

% Que el Ministerio de Gobernacion diseiie una estrategia eficaz para coordinar 10s 
distintos esfuerzos que sobre el fortalecimiento de 10s Codem's se puedan 
identificar y/o estimular en el pais; con el objeto de evitar la duplicacion de 
esfuerzos y por ende maximizar el empleo de 10s recursos. 

% Que el Gobierno Central diseiie una estrategia viable para que 10s ministel.ios y 
otras instituciones pljblicas, contemplen en su abordaje a 10s municipios, 
dinimicas de relacionamiento que propicien espacios para el Codem 's, a manera 
de incentivarlos y legitimarlos oficialmente. Un primer paso lo puede ser el 
solicitar el visto bueno del Codem's para ciertas iniciativas y proyectos 
gubernamentales a nivel local; principalmente a nivel de entidades como el 
Ministerio de Salud, Educacion, Recursos Naturales, el FHIS y desde luego el 
propio Ministerio de Gobernacion. 
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B Hoy mas que nunca, cada Municipalidad, en un esfuerzo conjunto entre 
Autoridades y Sociedad Civil debe contar con un plan de desarrollo coherente y 
aut6nom0, que sirva de instrumento de propuesta ante las iniciativas del 
gobierno central, en cuanto a la definici6n de las prioridades que recogeria un 
Plan Nacional de Desarrollo. 
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PLESBICITO MUNICIPAL PARA EL CIERRE DE CANTINAS EN 
PUNUARE, JUTICALPA: 

Los habitantes de esta aldea del oriental departamento de Olancho, aprobaron el 
Domingo 13 de Ji~nio de 1999, el cierre de las 26 cantinas de la comunidad 
mediante un plebiscito, que marca un hito hist6rico de participaci6n popular en la 
toma de decisiones a nivel local. 

De 10s 694 ciudadanas y ciudadanos que participaron en la votaci6r1, con el uso de 
boletas en las que las personas mayores de 18 afios podian elegir entre 'SI al 
Alcohol y NO al Alcohol", 665 respaldaron el NO, 16 votaron por el SI, se registraron 
5 votos nulos y 8 en blanco. 

Desde la siete de la mafiana de ese Domingo, 10s vecinos de la comunidad se 
hicieron presentes para depositar su voto en las urnas ubicadas en la escuela de la 
comunidad, para desarrollar el plebiscito solicitado por la comunidad y aprobada por 
la Corporaci6n Municipal de Juticalpa. 

Punuare, ubicado a unos 30 kil6metros del Municipio de Juticalpa, en el 
departamento de Olancho, tiene una poblaci6n estimada de 3,000 personas, cuenta 
,con una escuela primaria, a la que asisten 400 alumnos, cuenta con un 1 kinder con 
alrededor de 160 parvulos y un instituto de secundaria. Por otra parte hasta antes 
de la fecha de la consulta popular, contaba con 26 expendios de bebidas alcoh6licas. 

Cansados de la violencia: 

I-as madres fueron las que mis  han protestado, en su calidad de victimas 
principalmente de la violencia familiar, 10s esc6ndalos nodurnos y 10s pleitos entre 
vecinos que han cobrado en 10s ljltimos afios mas de 70 muertos y mas de 100 
Iieridos. Ellas se quejaron y actuaron para poner un alto a la proliferaci6n de estos 
riegocios que han enlutado a muchas familias de la aldea. 

El Plebiscito se realiz6 en un clima de suma tranquilidad y cont6 con la presencia de 
varies observadores, tales como representantes de la Universidad Tecnoldgica 
Centroamericana, el Tribunal Nacional de Elecci6r1, la Iglesia Cat6lica, el CODEH, el 
Comisario Regional de 10s Derechos Humanos, La Policia Nacional Preventiva, 
iglesias evangelicas, y representantes de las Naciones Unidas, entre otros. 

1-a Policia Nacional preventiva desplaz6 un gran nljmero de agentes policiales para 
brindar seguridad a 10s vecinos y visitantes de la Aldea de Punuare, misma que se 
c:onvirtib en el centro de la atenci6n nacional. Luego de conocerse 10s resultados, el 
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Subcomisionado de la Policia, asegur6 que la institucibn policial cumplira la orden 
municipal de cerrar las cantinas, y con ello garantizar el respeto a la decisi6n popular 
tomada en las urnas. 

Haciendo uso de sus derechos: 

La iniciativa para la realizaci6n del Plebiscito naci6 debido a la violencia familiar, el 
dolor de muchos niiios huerfanos, de n~ujeres viudas, que han sufrido por causas 
asociadas a 10s altos indices de alcoholismo en Punuare. La Corporaci6n Municipal de 
Juticalpa, haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley, y a petici6n de 10s 
habitantes de la aldea Punuare, mediante punto de Acta en la sesi6n de la 
Corporacion, decidio poner en practica la figura, del plebiscito, para que a traves de 
la consulta en las urnas, la poblaci6n tomara la decisi6n sobre este problema 
especifico. 

Es asi que se ampararon en el articulo 25, numeral 10, de la Ley de Municipalidades 
prescribe que la Corporaci6n podra convocar a plebiscito a 10s vecinos del termino 
municipal para tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia, donde el 
resultado de la consulta sera de obligatorio cumplimiento y debera ademas ser 
publicado. 

El Alcalde Municipal califico de exitoso el proceso de votacibn, a tal grado que las 
mismas dueiias de 10s expendios se hicieron presentes para depositar su opinion 
mediante el voto, lo cual es un detalle que nos expresa al nivel de conciencia 
democratica que tuvo el ejercicio civico. 

La Corporacion Municipal tambien ha decidido otorgar fondos a quienes se 
dedicaban a la venta de las bebidas alcoh61icasI a fin de que puedan abrir otros tipos 
de negocios que les permitan sostener a sus familias. 

Conclusion: 

Esta experiencia rescata el principio de la soberania pop~~ la r  dentro de un sistema 
democratico, precisamente a partir de la misma base local. Plantea el reto de 
concretar mediante mecanismos especificos la oportunidad del pueblo de incidir en 
10s asuntos colectivos. Sin estas instancias reconocidas por la legislaci6nI se dificulta 
la participaci6n efectiva de la sociedad civil. En el caso de Punuare, sin la decision 
popular avalada por la obligatoriedad de respetar el resultado del plebiscito, hubiera 
resultado muy costoso lograr que se tomara la decision de cerrar 10s expendios de 
alcohol. 

Aun asi, en el pais, dependemos de la voluntad politica de la autoridad para 
convocar o consultar a la poblaci6n; ya que exceptuando el caso de las elecciones 
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para presidente, alcaldes y diputados, no contamos con mecanismos que vinculen 
obligatoriamente la voluntad popular con las decisiones que toman las autoridades 
pliblicas. Decimos esto porque incluso el Plebiscito Municipal depende de que la 
Corporaci6n Municipal acceda a celebrarlo, lo cual queda a su propio arbitrio, sin que 
la poblaci6n pueda exigir directamente que se celebre el mismo. Ahora bien, una vez 
tomada la decisibn por el gobierno local de realizar la consulta, kste se encuentra 
bajo la obligaci6n juridica de respetar y cumplir la decisi6n del pueblo. 

Este tip0 de experiencias a nivel local merecen ser difundidas por todo el territorio 
nacional, con el objeto de incentivar a otros municipios a celebrar estas consultas, 
con el prop6sito de leg itimar socialmente decisiones trascendentes so bre el destino 
social, ya sea de una aldea o del municipio. 

Sin embargo, aun hace falta contar con la figura del plebiscito a nivel nacional, ya 
que solo se ha legislado a nivel municipal; por lo que es prudente en estos 
momentos estudiar la viabilidad de incorporar este mecanismo dentro de la 
Constituci6n de la Rep6blica. 

Nota: Para documentar esta experiencia se hizo acopia del seg uimiento noticioso 
que brindaron 10s diarios la Prensa y La Tribuna. 
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EL VOLUNTARIADO COMO RECURS0 DE 
LA GESTION COMUNITARIA. 
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Preparado para la Asamblea Mundial de CIVICUS 
Agosto 2001, Vancuver, B.C. Canada 

Por Kenn Allen, D. Ed. 

Es un dia mas en la historia del mundo ... 

En una villa de Bangladesh, una nifia de 12 afios ha reclutado a madres de familia para 
que asistan a una sesi6n en la que se discute el cuidado infantil con una trabajadora 
social del sector de salud. A cientos de kil6metrosI un grupo de estudiantes de medicina 
dirigen un banco de sangre en una clinica en ilna clinica m6vil localizada en un pequefio 
edificio donado por un vecino cercano. En la capital de Dhaka, un grupo de voluntarios 
adolescentes com pleta el entrenamiento que 10s capacita r6 como ed ucadores so bre el 
virus del VIH-SIDA y transmisi6n de enfermedades sexuales. Entre ellos, hay nifios 
trabando y un adolescente conduce un jinrikisha celebran juntos cantando "lo 
logramos". Todas estas actividades han sido expuestas por la creciente red local de 
Centros de Voluntariado a travgs de todo Bangladesh. 

En Edmonton, Alberta, Canada, Chrisalis- una ONG (0rganizaci6nI no Gubernamental), 
que ayuda a personas discapacitadas, da a aquellos con 10s que trabaja la oport~~nidad 
de ser voluntarios en la comunidad, logrando su independencia y autoestima. Al otra 
lado del mundo, en Malasia, j6venes con discapacidades intelectuales son voluntarios 
visitando un asilo de ancianos. El organizador dice: "les da la dignidad de contribuir 
realmente con la sociedad". En Jap6n, el Grupo de Apoyo Voluntario Palette trabaja 
"para integrar a 10s discapacitados y a 10s que no lo son, haciendo las mismas cosas ...", 

OSMUEH, una ONG creada por Bosnios, obligada a trasladarse a un campo de 
refi~giados en Eslovenia durante la guerra, regres6 a casa en Gracaenica. En cinco afios, 
ha involucrado al rededor de 6,000 alumnos de preparatoria como voluntarios, ayudando 
a nifios discapacitados, apoyando a ancianos que viven solo y reconstruyendo escuelas. 
Ahora, en sociedad con el gobierno local, el comercio local y una fundaci6n privada que 
se encuentra fuera del pais, OSMUEH esti construyendo el primer centro de 
operaciones de una ONG para niiios discapacitados en el pais. 

En Sudafrica, el capitulo Belga de "Medicns Sans Frontieres"(Medicina sin Fronteras) 
opera pljblicas para pacientes con STDA. En Hualein, Taiwan la Sociedad Budista Tzu 
Chide Ayu ha logrado un esfuerzo sobrehumano de voluntariado en este hospital, 
construyendo verdaderas sociedades entre profesionales de la salud y voluntarios que 
apoyan a 10s pacientes con enfermedades terminales. En el Estado de Minas Gerais, 'el 
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coraz6n de Brasil", la Industria de la Federaci6n esta haciendo su mayor esfuetzo para 
crear programas de patrocinadores empresariales de voluntariado para 10s 900,000 
trabajadores en sus 12,000 empresas participantes. 

En Avola, Sicilia, un sacerdote reinicia SIJ computadora y sale a trabajar, llevando un 
registro de 10s ped6filos que estan a la caza de niiios por medio de Internet. Su 
intervenci6n con el gobierno Italiano le ha llevado a actuar directamente contra este 
nuevo problema. Al mismo tiempo, activistas populares en china, "Los Voluntarios 
Verdes", construyen un movimiento para eliminar 10s palos chinos desechables, en Lm 

intento por salvar 10s 25 millones de arboles que se talan anualmente para poder 
fabricarlos. En 10s Estados Unidos, la "Organizaci6n para Reconciliar Familias de 
Vidimas por Asesinato" en Cambridge, Massachusets, anima a 10s familiares de la 
victimas por asesinato a que hable en contra de la pena capital. En la costa opuesta, en 
San Rafael, California, 10s "Ciudadanos en Contra del Homicidio" trabajan a favor de la 
pena de muerte. 

Es un dia mas en la historia del mundo ... un dia en el que milloneslde personas daran 
su tiempo, talent0 y energia para construir comunidades saludables y sostenibles, para 
resolver 10s problemas locales, luchando por la seguridad, oportunidad y justicia para 
toda la gente; empoderandose a si mimos para llevar vidas productivas y satisfactorias. 

El voluntariado es cualquier actividad que beneficie el projimo, realizando libremente y 
sin esperar ninguna recompensa financiera inmediata. 

Cada frase en esta definition habla de una verdad fundamental sobre el voluntariado: 

'b Es una actividad productiva y de trabajo, no precisamente de miembros de una 
asociaci6n ni que participen en actividades de ocio. 

'b Se dirige principalmente hacia otros, aunque 10s mimos voluntarios se beneficien a si 
mismos con trabajo- a traves de contactos sociales, la oportunidad de aprender 
nuevos conocimientos y habilidades y elevar su autoestima. 

b Se hace por voluntad propia de los voluntarios. No es resultado de coercion, 
requerimiento o mandato. 

'b Aunque 10s gastos pueden se cubiertos por 10s voluntarios, y mientras algunos de 
ellos ganen un sueldo como resultado de su participaci6nI el trabajo no se realiza 
por el pago en si. 

El volu~itariado lo realizan individuos que actuan solos y personas que trabajan 
colectivamente. Los voluntarios pueden realizar su trabajo informalmente en la 
comunidad o a traves de una organizaci6n popular de voluntarios, una ONG 
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formalmente establecida o alguna agencia de gobierno. El voluntariado incluye una 
exqensa y amplia gama de actividades de servicio direct0 para '10s necesitados", 
avocindose hacia aquellos que no pueden hablar efectivamente por si mismos en cada 
lado de la vida pdblica y politica; la auto ayuda y las actividades de asistencia mutua; 
gelbemabitidad y direcci6n de 6NGs; recaudaci6n de fondos; activism0 politico, etc. 

En 10s ultimos diez afios, cinco desarrollos ayudaron a haser del voluntariadio uno de 
10s movirr~ientos sociales globales m6s importantes. 

B El pronto surtimiento de democracias y economias de libre mercado, as; como el 
gran interes provocado en la sociedad civil, nos muestra la importancia de involucrar 
efectivamente a persona en cada aspect0 de la vida comunitaria. 

% La globalizaci6n de comunicaciones y el surgimiento de la nueva tecnologs'a, ha 
hecho que se mas disponible la informaci6n, las ideas y valores que han llamado la 
atenci6n de la forma en que las personas se comprometen con la construccidn de su 
comunidad a nivel mundial. 

B La globalizaci6n del comercio ha renovado la preocupaci6n sobre la necesidad de 
tener una ciudadania sostenible, responsable y corporativa, comprometida con la 
~tomunidad, que ha compartido 'las mejores practicas comerciales" a nivel mundial. 

rb El ndmero creciente de j6venes alrededor del mundo, particularmente en paises 
donde el pago justo por su trabajo no lo es, crea el desafio de proveerles amvidades 
productivas que desarrollen sus habilidades, valores positivos y 10s prepare para el 
f'uturo. 

rb La Declaraci6n del AFio Internacional de 10s Voluntarios por las Naciones Unidas, ha 
clado una mejor visibilidad y credibilidad al trabajo voluntario, asi como la funci6n 
clue 10s gobiernos tienen para promoverlo y apoyarlo. 

Asi como ha ido creciendo el voluntariado en visibilidad e importancia a nivel mundial, 
parece ser una parte integral de cualquier agenda en el desarrollo de la sociedad civil, 
carnbio social y soluci6n de problemas. El servicio voluntario es una estrategia a trav6s 
de la cual se pueden realizar estas otras metas. 

Contra ese retroceso, mostramos aqui, por lo tanto, una serie de ideas para moldear 
el voluntariado en el siglo 21, asi como una sugerencia de 10s tipos de procedimientos 
que surgen de esta ideas. 
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1. El voluntariado es la base fundamental para la construccidn de una 
sociedad civil. 

Componente en la construccion de una Sociedad Civil, es importante.- Por haber 
creado un marco de trabajo legal en la creaci6n de ONGs para I filantropia privada, 
el compromiso de la gente es fundamental. Sin gente preparada para tener 
iniciativa, no existen OlVGs sostenibles, 1-1i filantropia privada, ni movimientos para 
el cambio, ni presi6n en 10s gobiernos para que permanezcan abiertos 10s negocios 
que actOen responsablemente. Los esfuenos que se hacen para construir y 
fortalecer la sociedad civil, deben reconocer la funcion critica que tienen 10s 
ciudadanos privados. El trabajo del desarrollo de una sociedad civil debe buscar 
comprender la naturaleza y alcance actual del voluntariado y enfocarse hacia el 
voluntariado, con el fin de hacer este mejoramiento para integral del trabajo que 
se esta realizando, y colocarlos adecuadamente con otras estrategias 
fundamentales. 

iCdmo convencer a 10s fundadores y poh8cos que una inversidn para el 
fortalecimiento del voluntariado tiene a largo plazo un efecto positivo en el 
desarrollo de la sociedad civl%? 

2. El voluntariado y el activism0 social deben reconciliarse como formas 
cornplemen&rias para empoderar a su gente. 

El voluntariado esta formado por una amplia gama de actividades distintas. Sucede 
en cada escenario posi ble. Esti formado individual y colectivamente. Nuestro 
mayor &xito liegar6 cuando reconozcamos, distingamos y reconciliemos tal 
diversidad. IVo tiene sentido marcar fronteras artificiales entre aquellos que luchan 
por un can-~bio social, y aquellos que buscan disminuir el impacto de 10s problemas 
criticos de la sociedad. Ni tampoco tiene sentido separar "el trabajo de desarrollo" 
de la auto- ayuda y actividades de asistencia mutua, a traves de las cuales las 
personas aseguran su propia supervivencia. Y , no tiene sentido darle un valor mas 
alto al voluntariado por medio de algunos miembros de la sociedad que por otros. 

En carnbio, son las sociedades las que pueden construir sinergias y doctrinas que 
pueden crearse entre las adividades diversas que tendran una mejor impacto a 
largo plazo, trayendo consigo el mayo y mejor can-~bio social sostenible. En un 
sen ti do p ract ico, LCho  podemos cambiar nuestros propios comportamientos para 
que nos podamos involucrar efectivamente en /as en sociedades bengficas mutuas, 
particularmente a aquellas que estan tomando posiciones poficas que pueden ser 
distintas a las nuestras?. 
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3 .  El volunfariado es univemah no un fenoneno de par'ses Occidentales, del 
Norfe o miis desarrollados. 

Es una actividad humana fundamental que forma parte de las tradiciones, el 
legado y la realidad actual y virtualmente de cada cultura. Es importante celebrar 
aquellas tradiciones de ayuda y servicio, partic~llarmente entre 10s pueblos 
indigenas. Al hacerlo, reconocemos que ha sido a traves del servicio que las 
personas han sobrevivido a la adversidad y obtenido mayor poder a nivel individual 
y colectivo. 

A menudo existe la tendencia de "occidentalizar" el voluntariado, enfocandose 
solamente en la tecnicas de movilizaci6n y manejo voluntario, asi como a las 
infraestructuras de organizaci6n que pueda haber par apoyar el voluntariado en 
paises "mas desarrollados". Pero si el voluntariado debe convertirse en un 
movimiento verdaderamente vital a nivel mundial, igual atenci6n deberd darse a 
como se realiza este trabajo en cada cultura. Los esfuerzos para documentar "las 
mejores practicas", por ejemplo, deben tener un enfoque global, aprendiendo de 
10s modelos de la mas amplia diversidad de paises. 

No existe una bnica "mejor forma" de movilizar y manejar a 10s voluntarios. Las 
personas de "Occidente" tambien tienen mucho que aprender del voluntariado en 
otros lugares del mundo, tanto como tiene para ensefiar. Porque el voluntariado se 
relaciona directamente con 10s valores de las personas, 10s aspectos culturales 
siempre se moldeardn la forma en que las personas trabajan voluntariamente y lo 
que hace. Cumpliendo con la fuerza de esta diversidad, se fortificari el 
voluntariado. 

iCo'mo comenzar a invertir tiempo y recursos financieros en un aprend~iaje mds 
sistematico a travgs de cultu~s?. i C h o  captar y transmihi a 10s pakes 'has 
desaro///ados"/as /ecciones que deben aprender de pahes "menos desarro//ados.? 

4. El voluntariado es una respuesta poderosa a1 llamado espiritual de 
seryicio. 

Como significado especial en la vida de miles de millones de personas. Las mas 
grandes religiones hacen un llamado a su gente para realizar actos de caridad y 
servicio, particularmente en beneficio de 10s pobres. Es importante entender y 
cumplir con el trabajo voluntario, como una de las formas en que la gente atiende 
a ese llamado a nivel mundial. Frecuentemente, la gente trabaja por medio de 
religiosos en programas que sirven a la comunidad mas extensa. La mayoria de las 
entidades religiosas, particularmente a nivel local, tambien se apoyan fuertemente 
en sus miembros voluntarios para sostener la religion por si misma, apoyando los 
servicios litbrgicos para brindar instalaciones que traigan la afiliaci6n de nuevos 
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seguidores. Los lideres espirituales pueden contribuir mejor para crear un entorno 
pbblico que valore el voluntariado. Al crear sociedades con entidades religiosas, 
otras ONGs, pueden potencialmente maximizar el inipacto de 10s voluntarios de 
tanto, desde dentro como desde afuera de dichas entidades. 

iEs posible cumplir con 10s principios religiosos y a la vez, encontrar una base 
comlin en el trabajo realizado por ambos voluntarios, 10s seculares y 10s 
religiosos?. 

5. El fue/fe impacto efectivo y sostenible del voluntariado requiere de 
manejo efectivo. 

No se da por generaci6n espontanea, como todas las formas exitosas de la 
actividad humana, debe planearse y administrarse. Ello requiere conocimiento y 
habilidades para movilizar y manejar a 10s voluntarios efectivamente, ya sea en un 
programa de recreaci6n juvenil en una coniunidad rural, o en un movimiento de 
defensa global. 

Se requieren mayores recursos para lograr la mejor documentaci6n de practicas 
para crear y compartir el conocimiento acerca del voluntariado, como se realiza, 
c6mo pueden 10s voluntarios contribuir con mayor efectividad en problemas 
especificos, c6mo puede medirse su impacto ... en fornia similar, se necesitan 
grandes recursos para proveer las habilidades de desarrollo en el entrenarr~iento de 
10s lideres locales del voluntariado. 

iCdmo podemos convencer a 10s donadores, en especial a aquellos que operan a 
nivel multinational, por comprometer 10s recursos necesarios para el desarrollo del 
conocimiento y habilidades de 10s lb'eres voluntarios locales? iCbmo podemos 
asegurar que el contenido del entrenamiento en motivos voluntarios y manejo es 
culturalmente adecuado y no est. dominado por enfoques "Occidentales'?. 

6. El trabajo voluntario necesifa organizaciones de Iiderazgo dedicado, 
tanto nacional como local, 

El trabajo voluntario parece ser el mas extenso y sostenible de 10s entornos en 10s 
cuales existen organizaciones dedicadas a dar liderazgo que se promueva, se 
apoye y se celebre. Estos son tipicamente conocidos como "centros voluntarios" u 
pueden trabajar, ya sea a nivel nacional o local. En el aiio 2002, IAVE y la Points of 
Light Foundation conjuntamente, publicaron un directorio de organizaciones que 
servian como centros voluntarios nacionales en casi 65 paises. Muchos de ellos 
tenian redes afiliadas a centros locales. Caracteristicamente, 10s centros voluntarios 
cumplen con cuatro funciones: promocionar el voluntariado, conectar a gente que 
desee tra bajar volunta rianiente con oportunidades para lograrlo; crear la capacidad 
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de otros organismos que comprometen efectivamente a 10s voluntarios y realizar 
proyectos importantes que se enfoquen en el trabajo de 10s voluntarios y en 
necesidades sociales criticas. 

Todos 10s sectores deben apoyar el desarrollo y sostenimiento de dichos centros, 
reconociendo que su trabajo contribuye a la salud general del trabajo voluntario y 
a la habilidad de otros organismos para compron~eter mas voluntarios 
exitosamente. Asi mismo, 10s centros de voluntariado deberan famliliarizarse con 
ser mas activistas, tanto en su propio trabajo como en 10s organismos a 10s cuales 
extiendan sus servicios y su apoyo y con las cuales puedan crear sociedades. 

iCudl es el caso mds convincente que puede hacerse para que 10s gobiernos, 
fundaciones y comercios de invertir en la infraestructura fundamental que 
promueva y apoye el trabajo voluntario, como una de /as mayores prioriidades en 
el desarrollo de una sociedad civil fuerte y sostenible?. 

,Z El gobierno puede realizar una importante funcion a1 asegurar que todos 
tengan derecho y la oporfunidad de Iaborar voluntariamente, 

Por lo menos existen cinco formas esenciales en las que gobiernos pueden apoyar 
el trabajo voluntario: 

B Contribuir a la creaci6n de un entorno pljblico que valore el trabajo voluntario a 
traves de acciones realizadas por 10s lideres electos, poniendo el ejemplo al 
trabajar ellos mismos como voluntarios, otorgando premios a 10s voluntarios 
mas sobresalientes, etc. 

B Asegurando que no existen impedimentos legales ni politicos para trabajar 
voluntariamente, incluyendo la creaci6n de un marco de trabajo legal para el 
desarrollo de la sociedad civil y las ONGs; 

B Poniendo el ejemplo de una movilizaci6n y manejo mas efectivo de voluntarios 
en sus propios programas (colegios, carceles, programas de trabajo social etc.); 

B Dando apoyo financiero para el desarrollo y manutenci6n de la infraestructura 
requerida para apoyar el voluntariado, centros nacionales y locales de 
voluntarios, desarrollo del saber, entrenamiento de ha bilidades; 

B Dando apoyo financiero para demostrar las formas innovadoras que 
comprometen a 10s voluntarios, en respuesta a las necesidades prioritarias 
humanas, sociales y del medio ambiente. 
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Asi mismo, el gobierno debe hacer todas estas cosas de mod0 que se preserve y 
se proteja a la sociedad civil y a la funcion de liderazgo de las ONGs, asi como a 
10s propios voluntarios. 

i C h o  podemos prevenir la explotaciOn gubernamental de volunta/lbs, ya sea 
optando por htenciones pohticas o buscando sustituir el trabajo de 10s voluntados 
y las O K s  de las responsabilidades del Estado. 

8. Las empresas a nivef mundiaf estan cada vez mas interesadas en como el 
trabajo vo funtario puede ayudar a fograr sus metas estrategias. 

Creado en la idea tradicional de que el voluntariado corporativo es bueno para la 
comunidad, para 10s trabajadores que participan y para la compafiia, las empresas 
estan utilizando el voluntariado como un activo estrategico que persiga las metas 
comerciales. Esto pod ria sig nifica r mas voluntarios ca pacitados para la comunidad, 
nuevos recursos para las ONGs, y un nuevo liderazgo para el trabajo voluntario en 
la comunidad. 

Pero las ONGs, deben aprender a trabajar mas efectivamente con las empresas, 
para asegurarse de no verse agobiados por estos socios mas grandes, mas 
complejos y ricos en recursos. Las ONGs deben tomar conciencia de que, tal como 
en sus relaciones con el gobierno, pueden volverse demasiado dependientes de las 
empresa y perder su independencia, partic~~larmente en cuestiones importantes. 
Las ONGs tienen mucho que ofrecer al comercio: conocimiento sobre la 
comunidad, oportunidad de crear habilidades y desarrollo de liderazgo para 10s 
tra bajadores que laboran voluntariamente, oportunidades de engrandecer su 
imagen corporativa, etc. Pero las ONGs deben creer que pueden ser socios 
efedivos, no solamente recipientes de apoyo empresarial. 

iEs posible para las O K s  trabajar en sociedad con las empresa y a1 mismo tiempo 
permanecer hdependientes?. 

iColmo podemos prevenir la explotacidn del volunta/lbdo por parte de la empresas, 
ya sea optando por las O K s  o convirtiendo el volunta/lbdo en una herramienta de 
mercadotecnia? i C h o  podemos preparar tanto a /as empresas como a las 0- 
para trabajar mas efectivamente uno con el otro?. 

9. N vo/untariado da poder a 10s que ha estado marginados por sus 
comunidades. 

Tradicionalmente el voluntariado ha sido una forma importante para que 10s que 
no tenian poder pudiesen aprender y practicar las habilidades de liderazgo, 
construir redes mutuas y cambiar el rumbo de sus comunidades. El voluntariado 
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realizado por aquellos que normalmente pensa ba n q ue nosotros eramos 
recipientes de asistencia, puede ser una fuerza de poder en sus vidas desde 10s 
jovenes discapacitados que se ganan un reconocimiento por cualquier habilidad 
desarrollada, hasta las personas de edad avanzada, que viven solos y a quienes se 
les recuerdan sus habilidades y valor a la comunidad. Capacitando al voluntariado 
por aquellos "necesitados", puede ser una fuete estrategia para servirles. Es 
criticamente importante crear politicas pljblicas y profesionales, asi como pricticas 
organizacionales que estimulen, animen y apoyen el trabajo voluntario de esas 
personas. 

Debe prestarse mayor atenci6n a las funciones de liderazgo que llevan a cab0 las 
mujeres y 10s jovenes voluntarios, particularmente en paises "en vias de 
desarrollo". 

En muchos casos, sus derechos para tal participaci6n puede ser violado. En casos 
extremos, existe hasta un peligro fisico como resultado de su trabajo. Se necesita 
una fuerte defensa para establecer y proteger 10s derechos al trabajo voluntario y 
asegurar la tranquilidad de 10s m6s valientes para hablar, para participar y para 
dirigir en ambientes de alto riesgo. 

iPodemos actuar a un nivel global para construir modelos que puedan ser 
acordados por las O K s  internacionales para asegurar sus derechos, la seguridad y 
la oportunidad de actuar efecfivamente para nuestros voluntarios? i C h o  
podemos cambiar nuestra forma de pensar para asegurar que el derecho y 
oportunidad del trabajo voluntario es para todas las personas, sin importar sus 
circunstancias de vida?. 

.lo. La tecnofogr'a tiene un gran potencia/ para ayudar a /as personas a 
contactarse con otras y con e/ trabajo que puedan ejercer como 
vo/unfarios, 

Actualmente, 10s movimientos sociales, desde la campaiia contra campos minados, 
hasta NetAid, est6 utilizando la tecnologia para apoyar sus causas. Existen tantos 
ejemplos de voluntariado 'en linea" que esti surgiendo desde j6venes mentores en 
linea en 10s Estados Unidos, hasta quienes brindan apoyo a pacientes con 
enfermedades terminales en las afi~eras de Australia. Los sitios en Internet ofrecen 
el potencial para movilizar a 10s voluntarios, quienes de otra forma no podrian ser 
localizados. Los portales en Internet pueden crear nuevas formas para que las 
ONGs y el pljblico se puedan poner en contact0 y ajusten 10s recursos de unos, 
con las necesidades de otros. 

Pero, tal como sucede con cualquier desarrollo nuevo, la contribucion potencial de 
la tecnologia debe probarse y refinarse. Puede haber una gran tendencia, en esta 
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era de 10s "punto, coms", de asumir que la tecnologia es una "bola magica", mas 
que un sencillo recurso, ademas de ser tambien muy poderoso, que puede apoyar 
el voll-~ntariado y aumentar el trabajo de las ONGs. Igualmente, las ONGs deben 
resistir la tentacion de caer en esquemas de "hacerse ricas con rapidez", 
basandose en el uso de la tecnologia. Queda claro que aplicando la tecnologia a 
favor de la segunda, tercera y cuarta generacion ya sea, buscando voluntarios, 
dinero, o recursos de ese tip0 podrian ser mas efectivos y valdria la pena esperar 
el resultado de la oleada inicial de esfuerzos. 

LCho podemos detener la inversih de 10s escasos recursos en una tecnologh 
a h  no probada, a costa de programas de necesidades? Sobre 10s voluntarios en 
lhea i C i o  podemos proteger a 10s recipientes de servicios, especialmente a 10s 
mas vulnerables, de aquellos que de alguna manera busquen hacerles daio L C i o  
podemos medir el valor del voluntariado en lhea para 10s que trabajan 
voluntariamente y a aquel a 10s que sinlen, as; como a la tecnologh que 
generalmente promueve y apoya el voluntariado? 

El Aiio Internacional de 10s Voluntarios (AIV) ofrece un marco de trabajo dentro del 
cual cada organizaci6n, cada comunidad, cada pais puede celebrar el trabajo de 10s 
voluntarios. Pero si el festejo es la ljnica consecuencia, el AIV tambien seria una 
ocasi6n vacia. Al contrario, es un tiempo cuando: 

tb Podemos aprender, reflexionar y buscar un reconocimiento p~:~blico de las 
tradiciones de ayuda, servicio y voluntariado en nuestras sociedades, 
particularmente en la de 10s pueblos indigenas. 

tb Podemos aprender sobre la naturaleza actual y la esfera de accion del 
voluntariado, identificando el potencial para su crecimiento y el impact0 
creciente, asi como las barreras que impiden el paso a tal desarrollo para 
ejercer 10s planes de accion para crear un nuevo futuro para el voluntariado. 

tb Podemos captar la atencion y construir el apoyo de 10s lideres en todos 10s 
sectores: de gobierno, comercial, de 10s medios, de religion, de educacion, de 
filantropia, ONGs ... recordandoles las importantes funciones que pueden crear 
al formar el voluntariado en una parte integral, valorada y ljtil para la sociedad. 

El punto fina es especificamente importante. El voluntariado es demasiado 
importante para dejarse en manos de cualquier sector. Porque trata de las formas 
en las que visualicen y hagan realidad su futuro cor~ipartido. Trata de como las 
personas obtienen el poder de su propia vida por medio de sus acciones 
individuales y colectivas. 
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Solamente al enfocarnos en la importancia principal del voluntariado y al crear una 
agenda compartida de acci6n para fortalecer el voluntariado. 
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1. Los voluntarios, inspirados en la Declaracion Universal de 10s Derechos del Hombre 
de 1948 y en la Convenci6n Internacional de 10s Derechos del Ni5o de 1989, 
consideran su compromiso como un instrumento de desarrollo econ6mic0, cultural 
social y medio ambiental en un mundo en continuo cambio y hacen suyos el 
principio de que cualq~~ier persona tiene derecho a la libertad de reuni6n y de 
asociaci6n pacifica". 

El Voluntariado: 

B Es una decisi6n voluntaria que se apoya sobre motivaciones y opciones personales; 

'b Es una forma de participaci6n activa del ciudadano en la vida de las comunidades; 

B Se manifiesta generalmente en una acci6n y en un movimiento organizado en el 
sen0 de una asociacion; 

% contribuye a la mejora de la calidad de vida y a crear un mundo m6s solidario. 

% Responde a 10s principales desafios de una sociedad que bwca lograr un mundo 
mas justo y pacifico. 

B Contribuye al fortalecimiento de un desarrollo social y econ6mico m6s equilibrado, 
incluso a la creaci6n de nuevos empleos y profesiones. 

6.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL VOLUNTARIADO. 

Los voluntarios ponen en practica 10s siguientes principios bisicos fundamentales: 

B reconocen el derecho de asociaci6n a todo hombre, mujer, nifio cualquiera sea su 
raza o religion, su condici6n fisica, econ6mica, social y cultural; 

B Respetan la dignidad de todo ser humano y su cultura; ofrecen ayuda m ~ ~ t u a  
desinteresada y participan individualmente o en asociaciones con espiritu de 
compafierismo y de fraternidad; 
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B Estan atentos a las necesidades de las comunidades y propician con ellas la solucion 
de sus propios problemas; 

B Tienen como meta hacer del voluntariado un elemento de desarrollo personal, de 
adquisicion de conocimientos nuevos de ampliacion de sus capacidades, 
favoreciendo la iniciativa y la creatividad, permitiendo a cada uno ser miembro 
activo, y no solamente beneficiario de la acci6n voluntaria; 

B Estimulan la responsabilidad social y motivan la solidaridad familiar, comunitaria e 
internacional. 

2. Considerando estos principios fundamentales, 10s voluntarios deben: 

B Estimular el compromiso individual para convertirlo en un movimiento colectivo; 

B Apoyar de manera activa a su asociacion, adhiriendose conscientemente sus 
objetivos, informandose de la politica y del funcionamiento de esta irltima; 

B Comprometerse a cumplir adecuadamente las tareas definidas de acuerdo a sus 
.aptitudes, tiempo dispor~ible, responsabilidades aceptadas; 

B Cooperar con espiritu de comprension mutua y de estima reciproca con todos 10s 
~niembros de su asociaci6n; 

B Aceptar la formation necesaria; 

B Trabajar con etica en el cumplimiento de sus funciones. 

3. Teniendo en cuenta la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos y 10s 
principios basicos de voluntariado, las asociaciones deben: 

B Ezlaborar estatutos para el desarrollo de la actividad voluntaria; 

B Eistablecer 10s criterios de participation de 10s voluntarios; 

B Velar por el respeto de las funciones claramente definidas de cada uno de sus 
miem bros; 

B Delegar en cada uno las actividades que seleccione, asegurandose de proporcionarle 
la capacitaci6n y el apoyo apropiado; 
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tb Evaluar periodicamente 10s resultados; 

tb Asumir de manera adecuada la cobertura de riesgos incurridos por el voluntario en 
el ejercicio de su funcion y 10s dafios que involuntariamente pueda causar a 
terceros; 

tb Facilitar el ingreso de voluntarios ofreciendo, entre otras cosas reembolsos de 10s 
gastos ocasionados por su mision. 

tb Establecer de que manera se puede poner fin, por parte de la asociacion o del, 
voluntario el cornpromiso mutuo. 

Los voluntarios, reunidos por iniciativa de la Asociaci6n Internacional de Esfuerzos 
Voluntarios (IAVE) en el Congreso Mundial, declaran su fe en la accion voluntaria como 
fuerza creativa y mediadora: 

tb Para respetar la dignidad de toda persona, su capacidad para ejercer sus derechos 
de ciudadano y crear su propio desarrollo; 

tb Para contribuir a resolver 10s problemas sociales y de medio ambiente; 

'b Para la construccion de una sociedad mas humana y mas justa favoreciendo 
igualmente una cooperacion mundial. 

Por ello invitan a 10s Estados, las Instituciones Internacionales, las empresas y a 10s 
medios de comunicacion a unirse como colaboradores para crear un ambito 
internacional que promueva y apoye un voluntariado eficaz, accesible a todos, simbolo 
de solidaridad entre 10s hombres y las naciones. 
Paris, el 14 de septiembre de 1990. 
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Entendemos el voluntariado como una forma de participaci6n de 10s ciudadanos en la 
soll~ci6n de 10s problemas que afectan a la sociedad, mediante la asunci6n de un 
compromiso de cooperaci6n. 

Voluntariado 

Un voluntario, en general, es una persona generosa, activa e inquieta, interesada en 
arbortar su esfuerzo personal para cambiar una parte de la realidad social, en nuestro 
caso, referida al medio ambiente y la fauna salvaje. 

Los ~mbi tos  Geogr5Rcos de la Participation: 

Atendiendo a la divisi6n territorial de nuestro pais, podemos encontrar 10s principales 
niveles o ambitos geograficos: 

o Nivel Local o de Base: Es el espacio inmediato del ciudadano, es decir: el caserio, el 
barrio, y la aldea. 

o Nivel Municipal: Es el espacio referido al termino geogrifico-politico que 
corresponde al Municipio. La Corporaci6n MUI-~icipal, presidida por el Alcalde es el 
organism0 maximo de gobierno, y se canfarma mediante eleccibn papular. 

o Nivel Departamental: Es la unidad geografica, que aglutina a un conjunto de 
municipios determinado. En el caso de Honduras la autoridad formal la desempeiia 
el Gobernador Departamental, nombrado directamente por el presidente de la 
repliblica. 

o Nivel Nacional: Es la totalidad del pais, donde la maxima autoridad es el presidente 
de la Repljblica. 

o Nivel Supranacional: Aqui nos referimos al ambito de la comunidad internacional, 
donde ya se van abriendo espacios para la participaci6n de la sociedad civil. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Factores que Amplian la Participacion Ciudadana 

Factores que Limitan la Participacion Ciudadana 

El Municipio Escenario de la Participacion Ciudadana 

Hacia una Cultura de Participacibn en Honduras 
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C;r bildos a biertos: 

La realizaci6n de 10s Cabildos Abiertos, tal y como ha sucedido en las m~.~nicipalidades 
de San Pedro Sula y Villanueva han tenido un impact0 muy favorable entre sus vecinos 
y las mayores bondades brindadas han sido: 

% Son considerados por la poblaci6n como un excelente mecanismo de consulta y 
comunicaci6nI ya que en ellos han podido expresar y priorizar sus necesidades de 
desarrollo de acuerdo a carencias especificas de sus localidades; tal y como lo 
manifest6 uno de 10s directivos de patronato 'se nos ha tomado en cuenta a la hora 
de tomar acciones" "somos co-gobierno". 

% Al haber acuerdos conjuntos, incluso actas de compromiso entre las corporaciones y 
las fuerzas vivas representadas, se han sentado bases para que la ciudadania pueda 
presionar con mayor legitimidad el cumplimento de lo prometido, tal y como ha 
sucedido con representantes de 10s 5 Comitks Zonales que se conformaron despuks 
de la realizaci6n de 10s cabildos abiertos (Chamelec6r1, Satklite- Calpules, Sureste, 
Rivera Hernandez, 6 de Mayo y Cofradia) que han tenido consecutivas reuniones con 
el nuevo Alcalde buscando el curnplirniento de lo pactado. 

% El surgimiento de acuerdos formales entre la Corporaci6n con la ciudadania, 
intimamente ligados a las necesidades de desarrollo de sus localidades, sobrepasa la 
gesti6n inmediata, ya que su soluci6n cor~lleva respuestas en el mediano y largo 
plazo, lo que ha permitido darle una mayor continuidad a la gesti6n municipal, en 
detriment0 de "lo que s61o seria el cumplimiento de promesas electorales de 
campafia" de el Alcalde en turno. 

Realizaci6n de Proyectos de Desarrollo: 

El hecho de que se desarrollen proyectos de infraestructura, necesidades basicas y de 
apoyo a 10s sectores m6s necesitados por parte de organizaciones privadas de 
desarrollo y organismos internaciones (caso de San Pedro Sula, Villanueva y Santa 
Elena), donde se ha brindado apoyo financier0 y tecnico, le otorga confiabilidad y 
credibilidad a la gestion de la corporaci611, ya que ante sus ciudadanos la Municipalidad 
es percibida como una instituci6n merecedora de canalizar, administrar e invertir 
recursos para el desarrollo del munici pio. 

Esta confiabilidad se ha visto mas fortalecida cuando en la ejecuci6n de las obras han 
inteivenido comitks de apoyo, dirigidos por la municipalidad e integrados con la 
poblaci6n beneficiaria; ademis de generar empleo, tal y como ha sucedido con las 
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instalaciones de agua potable, ha habido una mayor vigilancia en el desenvolvimiento 
de la obra y mis facilidad en conseguir fondos, como bien lo expres6 un regidor de la 
municipalidad de Villanueva "es mas facil conseguir financiamiento con 10s organismos 
cuando las comunidades estin anuentes a la participaci6n". 

Liderazgo de Miernbros de la Corporacion: 

En 10s cuatro casos de estudio, 10s miembros de las corporaciones municipales son 
personas admiradas en sus localidades; tienen un liderazgo reconocido por su 
trayectoria politica y frecuentemente son miembros de instituciones que trabajan por el 
desarrollo de las comunidad y de la iglesia. De ellos se espera una dedicada gestion en 
favor del municipio. 

Actividades de 10s Alcaldes Auxiliares: 

Otra figura que estimula grandemente la participation ciudadana y colabora 
estrechamente con la Municipalidad son 10s Alcaldes Auxiliares. En Santa Elena y 
Taulab6 la encarnan personas electas por la comunidad que gozan de prestigio, 
consideraci6n y autoridad entre sus vecinos. 

Especificamente en Santa Elena el carisma del Alcalde Auxiliar se asienta en la 
"Auxiliaria de la Vara Alta", figura de autoridad que el pueblo le otorga a personas 
honorables por su decidida participacibn en la gesti6n de actividades municipales; "La 
Vara Alta", es una forma de gobierno utilizada por la 6tnia Lenca y tal alltoridad debe 
ser inquebrantable en el cumplimiento del mandato del pueblo. 

Por su parte, en Taulabe, municipio pequeiio y de reciente constituci6n, existen 40 
alcaldes auxiliares con sus respectivos suplentes (San Pedro Sula que es la segunda 
ciudad del pais cuenta con 100 alcaldes auxiliares) quienes realizan un sin fin de 
labores, entre otras, juez de policia, inspector en la protecci6n del medio ambiente, 
portavoz de 10s problemas de 10s vecinos ante la Corporacion y de las decisiones de 
esta a las comunidades, promotor para el aseo de la comunidad y recaudar fondos para 
ayudar a 10s mas desprotegidos. 

Segljn lo expresaron miem bros de las organizaciones comunitarias 10s fadores que 
estimularian en niayor grado la participaci6n ciudadana en torno a la municipalidad son: 

'b Depositar la administration municipal 'eliminar la injerencia politica sectaria, ya que 
las obras son financiadas con 10s impuestos que pagamos todos, sin distinguir 
colores politicos". 

'b Capacitaci6n en torno a una mayor conciencia ciudadana "concientizar a la 
ciudadania de que las obras que se realizan son de beneficio para las comunidades, 
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el municipio y el pais", "hay que hacer campaiias de motivacion para sacar a la 
poblaci6n de la tradicional apatia y desconfianza", "se debe impartir charlas sobre 
temas que verdaderamente importen a la comunidad". 

% Presencia constante de 10s miembros de la corporacion municipal en las 
comunidades "iestar con la gente!", "visitar m6s a las comunidades, no s6lo en 
campaiia electoral". 

B Eficiencia, transparencia y honestidad en la gesti6n- "que la corporacion cumpla sus 
promesas para obtener confianza de la comunidad", "dar seiiales de que hacen obra 
para el pirblico" "que las obras se concreticen en una labor conjunta", 
"descentralizar la municipalidad a traves de oficinas sectoriales para atender 10s 
problemas (mini- municipalidades en cada sector)", "deberian administrar el bien 
pirblico como verdaderos facilitadores, y no con la concepci6n mezquina que lo 
hacen", "no retener 10s dineros de la comunidad". 

B Tener sensibilidad cornunitaria.- 'se trata de generar relaciones de respecto, 
procesos que generen participaci6n1 compromisos y di610g01', "dar un mejor trato a 
las personas de la comunidad", "tomar en cuenta 10s dirigentes comunales y no al 
politico". 

B Mantener una comunicaci6n efediva con la comunidad.- "Convocar a Cabildos 
Abiertos, unos tres por aiio y en fecha oportuna", "convocar por medios adecuados 
(parlante, radio, hojas volantes, visita casa por casa)", "desarrollar actividades de 
propaganda". 

Fortalecirniento de 10s Procesos Participativos Cornunitarios 



Excesiva Politizacion. 

La excesiva politizaci6n de la alcaldia o que su conformaci6n sea parte de un "botin 
electoral" ademas de traer serias dificultades en el desenvolvimiento de su gestion, les 
resta credibilidad y eficiencia en su desempeiio. 

En todos 10s casos en estudio, con exception de Villanueva, han habido cambios casi 
cornpletos de personal por el reciente cambio de gobierno. Muchas de estas personas 
habian recibido capacitaci6n para mejorar su trabajo de acuerdo con las nuevas 
disposiciones de la nueva Ley de MI-~nicipalidades; este hecho ademas de significar una 
pkrdida de recursos, le resta impulso a 10s esfuerzos por profesionalizar 10s recursos 
humanos, en detriment0 de la calidad del servicio que una vez mas parte de cero. 

En el caso de Taulab6 se manifesto una gran estabilidad y descontento al interior de la 
Alcaldia ya que recelan del Alcalde, quien ha manifestado su decision de cambiar 
personal "seguramente por otro de su mismo partido". 

Directivos de las organizaciones comunitarias de Santa Elena expresaron fuertes 
resistencias en colaborar con la corporaci6n, ya que ellos perciben que sus miembros 
mas que velar por el desarrollo de su municipio desean favorecerse a si mismos, a su 
partido, correligionarios y no a la comunidad en general. 

En el caso de San Pedro, dirigentes de patronatos expresaron incertidumbre sobre la 
continuidad de 10s cabildos abiertos, ya que al fin y al cab0 "forman parte de la gesti6n 
municipal anterior", lo que podria invalidar lo que habian pactado en relaci6n a las 
obras planificadas. 

La politizaci6n tambi6n dificulta el buen entendimiento entre miembros de la 
Corporaci6n, ya que at haber de uno a otro partido hay un recelo de fracciona y 
entorpece las decisiones y acciones a seguir. 

Insuficiencia de Fondos. 

Los miembros de las corporaciones manifestaron insuficiencia de fondos para combatir 
las mliltiples necesidades que plantean sus municipios; pero, particularmente, 
expresaron gran descontento en relaci6n con aquellos recursos provenientes de las 
transferencias del Gobierno Central, que no solo llegaban retrasados sin0 que incluso, a 
veces no llegaban cornpletos, lo que desfasaba e interrumpia las labores de 
mejoramiento comunal. Al respecto, 10s miembros de la Corporaci6n de Santa Elena, el 
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mas pobre de 10s municipios estudiados, se sienten realmente importantes de realizar 
acciones de envergadura, ya que 10s ingresos locales que recolectan son realmente 
ir~significantes y mucho dependen de la ayuda del exterior. 

Apatia de 10s Vecinos. 

Hay una queja generalizada tanto de parte de las autoridades municipales como de 10s 
directives de las organizaciones comunitarias, de que hay una enorme apatia de parte 
de la ciudadania en lo que se ha sefialado como de "Deficiente conciencia ciudadana" o 
"quieren que todo se lo hagan". 

Falta de Planificacion de la Gestion Municipal. 

Las corporaciones de Santa Elena y Taulabe no cuentan con un plan de acciones a 
ejecutar; lo que mas o menos orienta la gesti6n municipal son ciertas proniesas de 
campafia electoral y nada mis. 

Segh  lo manifestaron miembros de las organizaciones comu~iitarias 10s factores que en 
mayor grado limitan la participacion ciudadana son: 

B Politizaci6n de la gesti6n y sectarismo politico.- "10s partidos politicos se atribuyen 
con exito propio las obras de la organizaci6n comunal", "en cada cambio de gobierno 
se cambia el personal". 

% Recursos insuficientes para desarrollar el rnunicipi0.- "lo escaso de 10s fondos 
econ6micos que obtiene la corporaci6n frene a las necesidades de la poblacion 
mayoritariamente pobre". 

B Falta de capacidad administrativa y tecnica en el manejo de la gestion municipal.- 
"desorden en la administracibn de la municipalidad", "falta de planificacion", "10s 
ediles no tienen un plan ni trabajan en eq~.~ipo", "falta de poder decisi6n de 10s 
regidores cuando no esta el Alcalde", 'no hay profesionalismo". 

'% Falta de un sistema permanente de comunicaci6n con el pueblo.- 'no hay promotion 
de 10s objetivos de la corporaci6n", "hay un desconocimiento de 10s problemas", 
'"ignorancia en el conocimiento de las obras pactadas". 

B .Apatia e indiferencia de la ciudadania.- "una parte de la poblaci6n esta 
ijcostumbrada al paternalismo, a que le den no importa que", "la gente tiene miedo 
i3 que le convoquen a pagar impuestos o a trabajar en obras comunales sin tener 
reconocimien to". 
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iQUE HACER A NIVEL DE LA COMUNIDAD? 

Los ciudadanos reconocen que deben trabajar para mejorar sus condiciones de vida en 
forma colectiva y el espiritu del trabajo organizado ha ido ganando espacio al 
individualisnio y la indiferencia. Sin embargo, fundamentalmente la desconfianza hacia 
las autoridades municipales y el sectarismo politico dificultan una participacion 
ciudadana m6s decidida. 

La motivation principal que incita a la comunidad a participar en proyectos o en 
cualquier tip0 de trabajo, es la necesidad de vivir mejor. Sin embargo, falta la 
consolidacibn de un liderazgo comunitario responsa ble, asimismo, una conciencia y 
valoraci6n de su propia fuerza le permita exigir a traves de 10s canales democraticos, la 
consecuci6n de una mejor calidad de vida. 

Los dirigentes airn no entienden que la participacion ciudadana "no es un fin en si 
mismo" sino un medio para lograr objetivos y metas. 

Los ciudadanos deben utilizar la concertacion para negociar con las instituciones y asi 
tener acceso a servicios, a una mejor redistribucibn de 10s recursos. Esto supone altos 
niveles de organizacibn, participacibn y responsabilidad, asi como el establecimiento de 
relaciones horizontales de apertura y respeto mutuo. 
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En epocas recientes, la discusion sobre la politica en general y sobre el sistema 
democratico en particular, ha recuperado la dimens& terntoria4 al sefialar a la 
descentralizacibn y en particular al fortalecimiento del municipio como una de las 
condiciones necesarias para el fortalecimiento de la democracia. 

En efecto, la descentralizacion al transferir poder a 10s entes locales en la organizacibn 
e!jtatal, refuerza la proximidad entre la ciudadania y el Estado, en,tre la poblaci6n y, el 
rnunicipio; lo que, bajo ciertas circunstancias, puede proporcionar la institucionallizacidn 
de formas de participacibn ciudadana de un innegable contenido democratico mas a116 
de la mera elecci6n popular de sus autoridades locales. Por lo demas, eso tiende a una 
mayor legitimacidn del caracter democratico de las instituciones, muchas veces 
cuestionado por su frecuente incapacidad para reflejar el verdadero sentir de las 
comunidades. 

Como ya sefialamos en la unidad 2 de modulo introductorio, algunos autores 
diferencian e incluso contraponen, como tendencias, a aquella que limita la 
participaci6n a reconocer exclusivamente 10s movimientos reinvidicatorios o la 
legitimation de 10s derechos ciudadanos, de la aproximaci6n que privilegia la 
in:stitucionalizaci6n de la participaci6n ciudadana. 

Para nosotros no habria tal contradiction entre una perspectiva "politica" y otra 
\\ tecnocr~tica" (democratiracidn vrs. insfituciona/izacidn), sino todo lo contrario; arnbas 

expresan dos dimensiones del mismo concept0 y, en la practica, son indesligables. 

A diferencia de lo que sostienen algunos movimientos contestatarios y 
reivindicacionistas, las mayorias populares son las que mas necesitan de la 
inc;titucionalizaci6n de sus derechos y de unos mecanismos ci'aros y exigibi'es de 
participacidn. 

En cuanto a la creaci6n de condiciones para la participacidn, algunos ejemplos de 
ins;trumentos serian la generacibn, transmision y utilizaci6n de informaci6n; la utilizaci6n 
de medios de comunicaci6n; la capacitaci6n de Il*deres. 

El ejercicclb de la participacidn busca brindar posibilidades reales de incidir en 10s 
procesos de toma de decisiones en la instancias de planeaci6nt ejecucion y control; 
posibilitar la conformacion de juntas administradoras locales; la representacibn en 
juntas de empresas pljblicas municipales, etc. 

El seguliniento y evaluacidn buscan dar evidencia del valor de la participacion de la 
comunidad en las decisiones, como la adopcion de planes de programas; su incidencia 
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en el increment0 de la eficiencia de la gestion municipal o en el mejoramiento de la 
calidad de 10s servicios. 

Los instrumentos requeridos para hacer realidad la participacion son de muy diversa 
indole y varian segirn las caracteristicas de 10s municipios y del context0 en que se 
encuentren. La participacion ciudadana se expresa bajo diferentes modalidades y con 
distinta intensidad en las diversas fases de la gesti6n municipal. 

Ella debe asociarse estrechamente a la planeacidn de las acciones de la adniinistracion 
local; al seguimiento de la ejecucion de tales acciones; a la vigilancia de la utilizacion de 
10s recursos requeridos al efecto; a la evaluacidn del impact0 de las mismas. 

Ademas, la participacion ciudadana debe contar con espacios adecuados para vincularse 
eventualmente a la ejecucion misma de las referidas acciones, cuando las 
circunstancias posibiliten las concesidn o privatization de 10s servicios, por ejemplo. 

Se ha insistido suficientemente en que la raz6n fundamental de la existencia de 10s 
municipios radica en la satisfaccion de 10s requerimientos y necesidades de la 
comunidad. 

Los objetivos superiores de 10s municipios estan orientados pues a mejorar y 
precautelar las condiciones de vida de su poblaci6n, 

La participacion de la comunidad, en tal sentido, no puede ser pasiva- es decir 
orientada solo a recibir beneficios- sin0 activa, dinamica y decisoria, para que se pueda 
realmente garantizar el mejoramiento de sus condiciones de vida. Esa condicion 
determina que a la comunidad no solo le competen derechossino tambien obligaciones. 

La participacion activa de la comunidad, determina la necesidad de que su relacion con 
la municipalidad sea no solo optima sin0 permanente. Para ello es imprescindible que la 
comunidad confie en su municipalidad, y que esta sustente su gestibn en la 
participacidn comunibria. 

A. El Alcance de la Participaci6n Cornunitaria: 

El esquema que se presenta en la ayuda 6, seiiala 10s limites e interrelaciones que se 
pueden dar entre municipio y comunidad y entre 10s cuales podrian escribirse el alcance 
y el contenido de la partic@acion comunitaria. 
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Dentro de este esquema, se debe entender como el nivel mas incipiente de 
participaci6n al de la informaciin que deben existir entre 10s dos actores involucrados y, 
el m6s avanzado, al de la comunidad como cogestora en la presentacibn de 10s 
servicios. Se debe aclarar que estos dos niveles extremos no son antag6nicos entre si ni 
con 10s niveles "intermedios". Se debe entender que la informacibn, la consults, la 
participaci6n en la adopcion de decisiones, son estados que se alcanzaran dentro del 
proceso de asistencia tknica y que dependen tambien de 10s roles que el gobierno local 
asigne el ciudadano. 

Esta percepcibn, en el tiempo, ha sufrido cambios, ha evolucionado; asi, al vecino se, lo 
ha considerado: 

Beneficiario Usuario Cliente 
"Accionista" 

Eli esta linea de variaci6n se debe entender el termino beneficiario como el receptor de 
un servicio que no detenta la obligaci6n de retribuirlo, que es un estado no deseado y 
contradictorio con 10s principios fundamentales del PDM; el termino de usuario, y s61o 
dentro de 10s limites de este tema, se lo debe entender como el receptor de un servicio 
ql.le lo retribuye parcialmente se lo beneficia con subsidios; el chente es la calidad que 
detentaria al receptor de un servicio, que lo retribuye oportuna, equitativa y justamente 
le confiere un adecuado uso, este es el rol que se deberia pretender conferir a la 
comunidad; por Ijltimo, el accionista, es el receptor de un servio que al mismo tiempo le 
pertenece (una relaci6n de esta naturaleza implicaria que la comunidad detenta la 
responsabilidad de otorgar el servicio y mantenerlo). 

Se identifican varias instancias y contenidos de la participaci6n de la comunidad. Son 
10s siguientes: 

De modo permanente, la comunidad debe estar informada de las acciones que esta 
desarrollando o piensa desarrollar la municipalidad. 

De mod0 permanente, la comunidad debe informar a su municipalidad, de sus 
recluerimientos, de sus problemas y sus aspiraciones. 

Para lograr el flujo de inforrnacion es precis0 
abrir un canal de comunicacion estable entre 
10s dos actores del proceso. 
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Participaci6n en 10s Procesos de Decision 

La comunidad debe ser consultada sobre 10s problemas que deben ser solucionados 
de manera prioritaria. Esta opci6n es la que ha alcanzado hasta el momento su 
mayor desarrollo dentro de 10s PDMs. 

La comunidad debe ser consultada sobre la viabilidad de las soluciones propuestas a 
esos problemas. En su defecto, debe ser informada oportunamente de las 
caracteristicas de esas soluciones, las ventajas que devendrian de su aplicaci6n y las 
responsabilidades u obligaciones que le competen o deben asumir. Esta actuaci6n 
comunitaria se debe producir en especial como parte de 10s procesos de formulaci6n 
de proyectos de inversibn, con fondos externos o propios de la municipalidad. 

Participaci6n en 10s Procesos de Ejecucion de las Obras Municipales 

En algunos casos, es necesario o conveniente, que la comunidad participe en 10s 
procesos de ejecucibn de 10s proyectos municipales. 

Debe propiciarse, si se establece objetivamente que sin este aporte no es factible 
llevar a cab0 una obra o, en su defecto, si se prueba que de esa participaci6n se 
derivarian muchos beneficios para la propia comunidad. 

Es importante advertir que este tip0 de participaci6n no siempre se concreta en 
acciones fisicas. Por el contrario, parece preferible que se manifieste por medio de la 
asunci6n de attitudes ,'avorab/es a la realizaci6n de la obra. 

La Retribuci6n y el Buen Uso de 10s Servicios 

Sin duda esta forma de participaci6n de la comunidad es la que se debe buscar con 
mayor afan dentro del proceso de asistencia tecnica. En efecto, luego de optimizar o 
mejorar un servicio o cuando empieza a operar un proyecto, debe subsistir una 
adecuada relaci6n municipio- comunidad. Una de las formas de esa relaci6n se 
expresari por medio de 10s servicios que se otorgan y reciben. 

Quienes reciben 10s servicios deben retribuirlos de manera justa, equitativa, 
suficiente y oportuna, per0 ademas deben conferirles un uso adecuado, medido en 
especial por la racionalizaci6n del consumo y el buen trato de las instalaciones. 

Las acciones que se deben desarrollar para lograr este prop6sit0, no s61o deben 
dirigirse a incentivar el pago de 10s consumos, sin0 a educar a la poblaci6n en el 
buen uso y en definitiva a lograr la apropiacion, es decir a que la comunidad mire a 
10s servicios como cosa propia, a la que debe cuidar. 
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Como puede entenderse, para lograr estos prop6sitos, es precis0 que la comunidad y el 
municipio guarden esa buena relaci6n tantas veces mencionada, exista u flujo 
permanente de comunicaci6n y se mantenga la buena calidad de 10s servicios. 

I-a determinaci6n de 10s niveles de participation de la comunidad, asi como su 
intensidad siempre dependerhn de las condiciones especificas de cada municipio y del 
grado de relaci6n y credibilidad que guarde con su comunidad. Dentro del proceso DIM, 
id iniciar la asistencia tecnica, las estrategias que se formulen y negocien con la 
rnunicipalidad deben establecer esos niveles. 

Si bien esta atribuci6n es discrecional, es menester advertir su importancia dentro del 
proceso de fortalecimiento municipal y por tanto la responsabilidad que se asunie tanto 
establecer, como al no considerar, 10s modos y alcances de la participaci6n de la 
clomunidad. 

8. Proceso de Vinculaci6n de la Cornunidad con la Gestion Local: 

La variable clave para esta vinculacidn es la importancia de las organkaciones de 
base territoria/ alCjuntas de vecinos o parroquiales, por ejemplo) respecto a las de 
base funcional o sectorial (sindicatos, organizaciones campesinas, etc.). 

Mientras estas ljltimas son unifuncionales, con identidades especificas y excluyentes 
(profesionales, laborales, comerciales, etc.), defensoras de 10s intereses privados y 
proclives a establecer diferenciaciones que a menudo conducen al conflicto, las 
organizaciones territoriales, en cambio, se abocan a resolver problemas de inter& 
pljblico, sea la construcci6n o dotaci6n de bienes o servicios colectivos o la defensa 
de valores m6s intangibles, trascendiendo siempre las diferencias funcionales de sus 
miembros a travbs del denominador comljn de la vecindad territorial. 

Existen organizaciones territoriales m6s efimeras que otras, que son generalmente 
unifuncionales y organizadas espontineamente para resolver un problema muy 
puntual (dotaci6n de agua u otro servicio, por ejemplo). 

Las mas permanentes, por el contrario, son en su mayoria plurifuncionales y con 
una organizaci6n m6s formalmente estructurada. 

La sifuacibn A de la ayuda 7, es el caso extremo y tal vez solo teorico de 
comunidades con debiles organizaciones, tanto sectoriales como territoriales, y 
fuertes tendencias disolutorias por no existir factores de identidad y cohesi6n en 
pueblos que sirven a explotaciones mineras y son habitados por inrrrigrantes 
recientes y temporales, donde ~610 despues de mucho tienipo se llegan a conformar 
identidades locales, con la cual ya deja de clasificarse en esta situacion- 
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En la situacih B las organizaciones territoriales son fuertes y agrupan a la mayoria 
de la poblaci6n, mientras que las sectoriales son pocas y dkbiles. Un ejemplo son las 
comunidades andinas mis aisladas, de fuerte identidad cultural y sentido grupal, 
donde la iniciativa individual es un valor negativo y se rinde culto a las practicas 
comunales, cooperativas y cohesivas de sus miembros. 

En ellas la resistencia a la intervenci6n externa es muy fuerte, y su integraci6n al 
gobierno local siempre requeriri de la mediaci6n permanente de promotores locales. 

Una situaci6n contraria es la de cuadrante C, de comunidades con organizaciones 
sectoriales fuertes y con capacidad de presibn, per0 con organizaciones territoriales 
inexistentes muy d6biles. Ello es caracteristico de sociedades diferenciales y 
estratificadas, donde predomina 10s intereses sectoriales y en las que se manifiesta 
un alto grado de conflictividad. 

En situaciones como esta, el municipio puede convertirse en un instrumento de 
consenso si a partir de la provisi6n de obras y servicios de apoyo a 10s gremios de 
productores y otros (ejemplo, caminos y mercados o asistencia tecnica y crediticia a 
las comunidades), se logra desencadenar procesos mas integrales de participacion. 

Finalmente la situaci6n D agrupa las comunidades con fuertes organizaciones tanto 
sectoriales como territoriales, lo que es indicativo de una sociedad civil estructurada 
y con capacidad de presi6n, en la que, sin excluirse 10s intereses privados, existe 
una fuerte identidad con el municipio que facilita el alcance de consensos. En estos 
casos la comunidad espontineamente busca una mayor representacidn y 
participacibn en el gobierno local, a lo cual kste debe responder en forma concreta a 
fin de satisfacer las expectativas y mantener su interes. 

El analisis de las situaciones presentadas en el modelo indica que pretender que el 
sistema de representach comunitaria forma de nuestras democracias es suficiente, 
conduce a evadir el problema y no a resolverlo. Las situaciones descritas demanda 
la creaci6n de nuevos mecanismos de participaci6n comunitaria, para lo cual el nivel 
local presenta claras ventajas, que en realidad son antingentes a su mismo origen, 
ya que en un comienzo toda forma de gobierno debe necesariamente haber sido 
local. 

Para que la participaci6n ciudadana conduzca efectivamente a un mejoramiento de 
la gesti6n municipal, y por ende, a hacer realidad 10s prop6sitos de elevation 
generalizada de las condiciones de vida en el municipio, se requiere que el Alcalde, 
en sus relaciones con la ciudadania, maneje una estrategia que permita: 
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El diagn6stico del niveldeorganizaciondela comunidady la identificaci6n de 10s 
diferentes grupos e individuos, cuya participacion se considera particularmente 
deseable para el exito de la gestion municipal; 

La creaci6n de 10s espacios que faciliten el  encuentro entre la ciudadania y la 
administracihn; 

La motivacibn de la ciudadanh para hacerse presente en tales espacios y 
discutir de manera constructiva 10s temas inherentes a la gesti6n municipal; 

La disponibilidad de informacion veraz, oportuna y adecuada para que la 
ciudadania disponga de elementos de juicio necesarios para contribuir 
adecuadamente a 10s procesos decisorios; 

La apertura de espacios que haga posible la participacion de la ciudadania en la 
ejecucidn de acciones previstas, mediante mecanismos de contrataci6n y otros 
similares; 

El seguimiento y la veedurh de las acciones de la administracion por parte de la 
misma ciudadania. 

Para lograr el objetivo de vincular efectivamente la comunidad a la vida municipal, 
es necesario adelantar, ademas, no s61o un proceso de motivaci6n y de 
institucionalizacion de oportunidades y mecanismos de participacion, sin0 tambien 
uno de capacitacion, que involucre a todas las variables y 10s actores inmersos 
eventualmente en url Programa DIM, a saber: 

a) Los profesionales que forman 10s Equipos de Fortalecimiento: 
b) Las autoridades y 10s funcionarios de las administraciones municipales, 

especialmente las personas designadas para desempefiar las funciones de 
"Promotor social Municipal". 

c) Los lideres comunitarios y 10s representantes de organizaciones civiles; 
d) La variable de alcance total del trabajo propuesto; 
e) Los objetivos de la labor que cada una de las personas realiza; 
f) Las dificultades observadas en el campo de trabajo; 
g) Las necesidades expresadas por las personas que van a ser capacitados. 

Una vez que se tenga una evaluaci6n de las necesidades de capacitacion, se deben 
determinar 10s objetivos y la forma como esta se va desarrollar, definiendose clara y 
participativamente el contenido del programa y 10s principios pedagogicos o de 
aprendizaje que se van a utilizar. 
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C. Indicadores de la Participacion: 

El indicadorgeneralque devela un proceso de participacion adecuado, se produce a1 
comprobar si el origen y destino de las inversiones en 10s proyectos municipales ser 
realizan en funcion de 10s proyectos y necesidades priorizadas por la comunidad. Si 
ademas se puede verificar que la comunidad otorga su apoyo durante la 
formulaci6nf ejecucibn, operaci6n y retribucion del servicio, se puede asegurar que 
la relaci6n municipio- comunidad ha adquirido caracter de permanencia. 

Sin pej~.licio de lo anterior y para cada comunidad y cada caso particular, pueden 
seiialarse indcaadores especficos, entre 10s cuales se seiialan 10s siguientes: 

'b Si ha habido decisidn politica y aceptacion por parte de las autoridades 
municipales de vincular a la poblacion dentro del Proceso de Fortalecimiento 
Municipal; 

B Si la comunidad a traves de sus representantes ha manifestado el deseo de 
vincularse y apoyar a la municipalidad para el mejoramiento de 10s servicios; 

% Si durante el proceso de Fortalecimiento municipal se consulto a la comul-lidad 
para conocer sus principales necesidades y la priorizacidn de las inversiones; 

'b Si en la elaboracion de 10s planes de trabajo se consideraron las prioridades 
expresadas por la comunidad; 

B Si para la aplicaci6n de 10s planes de trabajo se contemplaron acciones que 
vinculan directamente a la poblacion con el quehacer municipal; 

B Si las autoridades municipales han designado una persona que se responsabilice 
de las relaciones con la com~anidad (promotor social municipal, por ejemplo) y 
que sea la contrapartida de las acciones del Programa DIM en esta area: 

% Si se ha constituido y esta operando un comite comunitario de apoyo y 
seguimiento de 10s proyectos; 

% Si se han detectado y capacitado lideres comunitarios, en temas referidos a su 
participaci6n en 10s gobiernos locales; 

B Si se han realizado reuniones periodicas de orientacidn y seguimiento con y entre 
las contrapartes municipales y 10s representantes barriales; 
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B Si se han producido y analizado debidamente 10s informes de avance del Plan de 
Trabajo no solo por parte de las autoridades y funcionarios municipales, sino 
tambien por parte de la comunidad y sus representantes; 

'b Si se han conformado comites civicos (municipio/comunidad), convocando a las 
organizaciones sedoriales y territoriales de la poblacion. 

Es claro que durante muchos aiios se abandon6 a la comunidad a su suerte, no solo en 
relacion a 10s servicios minimos que se le debia presentar, sin0 respedo a las cuentas 
qile se le debian rendir y la informacion indispensable sobre el funcionamiento del 
municipio y del Estado en general. 

El desarrollo institucional municipal y el nuevo enfoque descentralizador no pueden 
partir del supuesto de ocultar a la comunidad el funcionamiento de la administracion, o 
lor; resultados de su gestion. 

Involucrar a la comunidad de base en estos procesos puede facilitar significativamente 
la tarea, al presionar indiredamente a las autoridades municipales a comprometerse 
con la descentralizaci6nf habida cuenta que la poblaci6n ha tomado nota de sus 
plausibles beneficios, ademas de constituir una reivindicacion de su derecho a participar 
en un proceso que la ubica como su depositaria final. 
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El escaso nivel de participacion existente en Honduras, desde sus inicios como nacion 
independiente y hasta mediados del presente siglo, se refleja en la falta de integracion 
de su sociedad (PNUD, INDH, 1998). La integracion social tiene que ver, precisamente, 
con el grado de participacion que una sociedad otorga a sus miembros en la realization 
de sus fines individuales y de 10s sociales. Tal como lo establece la declaracidn de 
copenhague sobre desarrollo social, "el proposito de la integracion social es la creacion 
de una "sociedad para todos", en la que cada persona, con sus propios derechos y 
responsabilidades, tenga una funcion activa que desempeiiar" (ONU, 1996:lOl). 

En este sentido, como se menciona al inicio de este capitulo, las condiciones mas 
importantes para la instauracion de una cult~~ra de participacion son las libertades y 
garantias legales, las capacidades individuales y colectivas y la existencia de objetivos 
comunes. Aunque las tres condiciones forman una unidad, para efectos de analisis de 
hacer a continuation una breve consideracion de cada una de ellas, en funcion de 10s 
logros obtenidos y 10s obstaculos existentes para la creacion de una verdadera cultura 
de participacibn. 

A partir de la segunda mitad del presente siglo, se advierte que 10s mayores logros en 
el foment0 de la participacion popular se han dado en la creacion de un marco de 
libertades y garantias legales. Entre las mas importantes medidas se puede mencionar 
el decreto del 24 de Enero de 1955, mediante el cual se establece el derecho al sufragio 
universal de adultos. Este permitio que 10s sectores tradicionalmente excluidos del 
poder- mujeres, analfabetos, etnias y pobres en general- pudieran elegir a sus 
autoridades. A la vez, el punto de partido del actual proceso de democratizacion fue la 
aprobaci6n de Llna nueva ley electo/al y de /as organizaciones poh&as (decreto No. 572 
del 27 de diciembre de 1977) que fortalecio la participacion ciudadana al favorecer la 
inscripcion de nuevos partidos politicos, permitir la presentacion de candidaturas 
independientes y, sobre todo, promover la democratizacion interna de 10s partidos 
politicos al requerir que las facciones internas fueran capaces de participar en la 
selection de 10s lideres y candidatos a cargos de leccion popular sobre la base de una 
representacion proporcional. 

En las rjltimas decadas, la ampliacion de las libertades y garantias legales, despues de 
un breve periodo, en 10s primeros afios de la decada de 10s 80, en que se coartaron 10s 
derechos humanos de 10s ciudadanos, ha favorecido la transformaci6n de una 
democracia electoral y restringida a una participativa y pluralista. Asimismo, se han 
tomado medidas que han modificado y modernizado las relaciones sociedad civil- 
fuerzas Armadas y se han sentada las bases para la creciente vigencia de un Estado de 
derecho. Entre las mas importantes de estas mediadas se pueden mencionar: la 
moderrlizaci6n del Estado, el aumento en el gasto social, la reconciliacion y la amnistia, 
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la creaci6n de la Fiscalia General, la eliminaci6n del servicio militar obligatorio, la 
eliminaci6n de la Direcci6n Nacional de Investigaciones (DNI) y la creaci6n de la 
Direction de Investigaci6n Criminal (DIC), la Constituci6n del Comisionado Nacional de 
Protecci6n a 10s Derechos Humanos, la formaci6n de la Policia Nacional, el traspaso del 
mando de las Fuerzas Armadas al gobierno civil, la creaci6n del Instituto Hondurefio de 
la Nifiez y la Familia, la aprobacion de la Ley del Estimulo a la Producci6nI a la 
Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano, y la creacion del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC). En el plano del foment0 de la participaci6n local, la legislaci6n 
m;is importante ha sido la Nueva Ley de Municipalidades (1990). 

Todavia persisten, sin embargo, aspectos de las leyes que necesitan ser aclaradas, falta 
de infraestructura local y, sobre todo, de difusion de las nuevas libertades y garantia 
legales, de tal manera que la gente haga uso apropiado de ellas. En las visitas de 
carnpo realizadas a 10s lugares afectados por el Mitch, se observ6 que la mayoria de 10s 
municipios visitados y, en particular, en aquellos con indice de desarrollo humano (.[DH) 
bajo el promedio national, existe una falta de conocimiento y de infraestructura judicial 
necesaria para implementar la nueva legislacion y favorecer canales de participacion 
(ver cuadro 6.1), ademis, persisten problemas de credibilidad, miedo y falta de 
identificacion de las personas con tales libertades y garantias. No obstante, puesto que 
estas nuevas leyes e instituciones han sido creadas hace relativamente poco tiempo, 
hay esperanzas de que, pa~.~latinamente, con su uso se convierten en parte fundamental 
de la vida cotidiana y de la cultura de participaci6n. 

Los logros en cuanto al increment0 de las capacidades individuales y colectivas para la 
participacibn han sido menores. Aunque se han aumentado, en especial, algunos de 10s 
indicadores educativos (ver apartado sobre este tema), estos son insuficientes, sobre 
todo en 10s municipios con IDH mas bajos, como para garantizar una plena 
participaci6n. 

Sin embargo, 10s factores que m6s conspiran en contra de la participaci6n son las 
relacionados con la pobreza. tal como lo explica Amaro, N. (1994: 11 1-1 14), la pobreza 
impulsa a grupos de ciudadanos a emigrar y asentarse, la mayor parte de las veces de 
marlera informal, en ciudades cercanas y en lugares de extrema vulnerabilidad. Este 
hecho hace disminuir el sentido de pertenencia conlunal y deja sin sus mejores cuadros 
a las organizaciones, particularmente en la zona rurales. Ademas, estos nuevos colonos 
se ven imposibilitados de optar a cargos de elecci6n popular en 10s nuevos lugares de 
dest:ino porque la Ley de Municipalidades exige haber nacido en el municipio o haber 
residido en el por un period0 minimo de cinco afios. 

Otrc) factor asociado con la pobreza es la conducta tradicional de la poblacion m6s 
necesitada en 10s municipios de mas bajo desarrollo que, al ver que sus alcaldias 
carecen de recursos y legitimidad para resolver sus necesidades basicas, han puestc 
fe en las agencias del gobierno central o en la cooperation internacional. Esto se reflej6 
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claramente en la emergencia causada por el Mitch. En la mayoria de las comunidades 
visitadas, la gente prefirio, para resolver sus problemas organizarse alrededor de la 
ayuda externa que en torno de su corporacion municipal. No obstante, tradicionalmente 
esta alianza con 10s niveles locales y centrales o internacionales se mantienen mientras 
duran 10s proyectos o emergencias, y tan pronto como estas desaparecen tambien 
desaparecen la organizacidn social. Esto refleja la tradition de participacion tutelada, 
con directrices impuestas desde el poder de turno, que ha caracterizado la historia 
institucional del pais y que ha mermado sus capacidades para consolidar un proceso 
participativa, a partir de las necesidades sentidas y responsabilidades adquiridas por las 
fuerzas vivas de las comunidades. 

El mayor obstaculo para formaci6n de una cultura plena de participaci6n lo s igu~  
constituyendo la falta de objetivos comunes de desarrollo. En general, 10s diferentes 
niveles del quehacer nacional- ambito global, diferentes actores del gobierno central, 
setvidores pirblicos locales, organizaciones sin fines de lucro, etc.- se orientan por su 
particular marco institucional. Se carece de uno que integre las acciones hacia 91 

beneficio colectivo e invol~~cre sostenidamente a la mayoria de la poblacion (Arnparo N. 
1994:135). Esto se hizo todavia mas evidente en la ernergencia del Mitch, donde se 
not6 poca capacidad de coordinaci6n, ejecuci6n y de toma de decisiones en forma 
descentralizada. A nivel de 10s actores cornunales tarnbien se not6, en algunos 
municipios, la dificultad de trabajar por objetivos comunes debido a la desconfianza, a 
conflictos entre distintas agrupaciones y exclusiones histbricas de los grr-lpos mas 
desprotegidos. 

Uno de 10s instrumentos que deberia resumir objetivos comunes es el plan de desarrollo 
municipal. en las obsetvaciones de carnpo realizadas para este estudio se encontr6 que 
ninguno de 10s municipios del area rural tenia planes de desarrollo s61o algunos del ires 
urbana dijeron tenerlo. (ver cuadro 6.1). Afin mas, en 10s rn~~nicipios en donde se 
reporta la existencia de esos planes, 10s rnismos no han sido product0 de un consenso 
de 10s diferentes sectores de la comunidad sin0 exclusivamente de la Corporaci6n 
Municipal. Despues del Mitch, todas las alcaldias visitados mostraron su deseo de contar 
con un plan de desarrollo para orientar e integrar las acciones de reconstrucci6nl per0 
la mayoria tambikn expresaron que para elaborarlo necesitan de ayuda tkcnica externa 
y para ejecutarlo necesitan m6s recursos (ver cuadro 3.1). 

Otros problemas que se obsetvan y que obstaculizan el proceso de alcanzar objetivos 
comunes de desarrollo en algunas cornunidades visitadas es la existencia de conflictos y 
la falta de confianza entre 10s diferentes actores (ver capitulo sobre seguridad). 1 a 
mayoria de 10s conflictos se basan en la existencia de intereses divergentes entre ios 
grupos que cornponen la comunidad (por ejemplo, ganaderos y agricultores) o ent_rf 
esos grupos y las corporaciones rnunicipales (ejemplo 10s patronatos de 10s barrios 
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marginales y las alcaldias de las ciudades grandes). La desconfianza en la rnayolii; de 
las comunidades es product0 de la historia de clientelismo y de falta de transparencia 
en el manejo de 10s asuntos comunales que han primado en el pasado. Sin emba~go, 
tallto la boleta separada para la elecci6n de alcaldes como la solidaridad que ha 
aflorado a partir de la catistrofe provocada por el Mitch, dejan entrever un cambio Inry 
enriquecedor para la cultura de participaci6n. 

La conclusi6n a la que se llega despues del analisis de lo observado y de lo exp~:.s;:(':. 
por diferentes sectores de las comunidades visitadas es que, aunque se han hcc-i1:1 
av'ances importantes en la creaci6n de una cultura de participaci6n, ellos i ~ : ~  iL 
desiguales e incompletos, lo cual hace que el camino a recorrer para lograr el dessrrollo 
pleno sea todavia largo y dificil. 

Aljn predomina en la mayor parte de 10s municipios del pais una cultura de partic~ltacioli 
clientelistica. Sin embargo, tambien se nota la existencia de signos positivos curl c., 
incipiente ensayo de aplicaci6n de 10s nuevos mecanismos de participaci611 el 
sut-gimiento de un nuevo tip0 de organizaciones comunales y no gubernar, l:~,~cl!c-. 
especialmente en las grandes ciudades, que estan promoviendo el cambio h ~ i l  i ~ ;  1111~ 

palticipaci6n mas genuina. De esto podemos concluir que, como en 10s de~~ias 
aspectos, en terminos de participaci6n la sociedad hondureia tambien se halla c1-1 urrj 
etapa de transici6n. 

El desastre causado por el huracan Mitch, abrio espacios de participaci6n para la 
cornunidad. Ahora la gente e s ~  mas dispuesta a aprovecharlos. El reto reside, 
ent:onces, en tratar de potenciar estas energias en esfuerzo mas organizado y menos 
voluntarista. Para ello es vital un ciudadano mas solidario. Tal como lo plantea Toranzo 
Roca, (1997:208), "junto al yo individual se requiere el yo colectivo, es decir, es 
menester reconstruir el tejido social desarticulado, es precis0 transformar a las 
personas en actores sociales colectivos, de tal mod0 que estos influyan en la politica en 
la definici6n de necesidades y en la definicion de necesidades y en la fiscalizaci6n de la 
cotlertura". Como sujeto individual, el ciudadano no puede realizar a cabalidad ~ ~ L J L  

tareas; en cambio como sujeto colectivo (sobre todo en las nueva organizaciones de la 
sociedad civil), como yo solidario, si se puede influir y participar en la politica; es i 
puede hacerlo convirtiendo su vida cotidiana y su necesidad inmediata es esferas de 
poli'tica. 

En muchos lugares la nuevas formas de participaci6n (sobre todo 10s cabildos abierto.;) 
fomentadas por la nueva legislaci6n han servido para 10s ciudadanos encuentren los 
canales necesarios para expresarse. Pero esto es s61o un buen comienzo. Se rlecest!~r 
hacer mucho mas para superar las barreras que impiden la formaci6n de una verd;+r;l 
c ~ ~ l t ~ ~ r a  de participaci6n (ver recuadro 6.9). Los cabildos abiertos, 10s consejos rle 
desarrollo, 10s planes de desarrollo, aunque sin duda contribuyen a fortaler~r r i t - r ' - r \ r  

espacios de participacion, siguen siendo mecanismos formales de legitimacrhr~ clc 
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decisiones (ver anexo 4). Lo importante es modi'ficar la cultura de participaci6n y 
conferirle mas oportunidades, poder y responsabilidades a 10s ciudadanos y sus 
organizaciones. 

Para avanzar hacia el logro de esa necesaria modification de la cultura, es necesario, 
por una parte, mas voluntad politics, div~~lgacion, tiempo y practica para perfeccio~rar 
10s nuevos mecanismos y lograr que se vuelvan instancias permanentes y, por la otra, 
involucrar mas a las comunidades en la priorizaci6n de sus necesidades y en la 
planificaci6n y ejecuci6n de 10s proyectos para satisfacerlas. Finalmente, se necesita dar 
mas apoyo a aquellas comunidades que quieran escoger sus propias formas dc 
participaci6n y difundir y extender las experiencias que ya han sido exitosas. Estas 
pocas per0 muy significativas experiencias ya han sido objeto de diversos estudios 
(Caldera, H.1996, salomon L. et a1.1996, Godichet, 0. Et a1.1997, ASONOG, 1998), 
representan lJna base optimismo en el futuro de la democracia hondurefia. 

Las reformas legislativas y la creacion de nuevos canales de participaci6n se siguen 
dando con el impulso y el apoyo de 10s organismos de cooperaci6n internacional y tic, 

algunos sectores del gobierno central. La ciudadania empieza a sacar provecho de IJ. 
nuevas opciones y a apropiarse de 10s procesos participativos. Este es el signo ill& 

grande del cambio en el mod0 de participaci6n hondurefio, que parece acompafiar " ( 7 1  
espiritu de 10s tiempos". Al fin y al cabo, a pesar de las limitaciones y 10s mljltiplt~s 
obs~culos, el pueblo hondureiio nunca ha renunciado a ser protagonista de ius 
cambios que necesita su pais. 
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CUADRO 6.1 

I RECUADRO 6.9 

Fomentando la participaci6n 
Dentro del Programa de Acci6n de la Cumbre Municipal sobre Desarrollo Social, de 
Cophenague se recomiendan las siguientes acciones para fomentar la 
participaci6n plena de la sociedad: 

Aumentar las capacidades y las oportunidades de toda la poblaci6n, 
especialmente 10s sedores vulnerables o desfavorecidos, para establecer y 
mantener organizaciones independientes que representen sus intereses, 
dentro del marco constitucional de cada pais. 

Dar medios a las instituciones de la sociedad civil, especialmente las 
instituciones que representan a 10s sedores vulnerables y desfavorecidos, 
para que participen, con caracter consultive, en la formulaci6n, aplicacibn y 
evaluacion de las politicas de desarrollo social. 

Dar a las organizaciones de la comunidad mayor participaci6n en el disefio y la 
ejecuci6n de proyedos locales, en particular en 10s sedores de la educaci6n, 
la atenci6n de la salud, el aprovechamiento de recursos y la protecci6n social. 

Crear un marco juridic0 y una estrudura de apoyo que fomenten la formacion 
de organizaciones de la comunidad y asociaciones de voluntaries, y la 
aportaci6n de contribuciones constructivas de parte de estas. 

Instar a todos 10s miembros de la sociedad a que ejerzan sus derechos, 
cumplan sus responsabilidades y participen plenamente en la sociedad y 
tomen conciencia que 10s gobiernos no pueden por si solos satisfacer todas 
las necesidades de la sociedad. 

I 

Establecer una red de protecci6n social, universal y flexible, que tenga en 
cuenta 10s recursos econ6micos disponibles fomente la rehabilitacion y la 
participaci6n adiva en la sociedad. 

Facilitar el acceso de las personas desfavorecidas y rnargjnadas a la educacibn 
y la informaci6t1, y su participacion en la vida social y cultural. 

Promover la igualdad y la integraci6n social a travbs del deporte y las 
adividades culturales. 

I Fuente: ONU, 1996. 
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CARACTERIZACION DE DINAMICAS DE PARTICIPACION EN EL CONTEXTO MUNICIPAL, SEGUN ACTORES SOCIALES 
RELEVANTES DEL DESARROLLO LOCAL 

IINISTRACl 
Cond1ci6n 
geografica 

Urbana 

Semi- 
urbana 

Rural 

Tipo de 
adrnin!stracidn 

Moderna 

intermedia 
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juridica 

kdecuada 

Casi inexistente 
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A -.-- SOCIAL 
."-- 

B -- 

"Municip~os que no tlenen un plan de aesarrolro rrrlin~cipa 
Fuente: PNUD:Proyecto INDH, 1999. 
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Poca 
coordinacion, 
politizaci6n1 
conflictos, 
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exclusibn, 

voluntarisrno, 
capacidad 

tecnica 
Mayor, 

coordinaci6n 
conflictos 
iatentes, 

solidaridad, 
cieiia capacidad 
tdcnica, falta de 

recursos 

Poca 
coordinacion 
conformismo 

falta de 
recursos u 
capacidad 
tecnica, 

solidaridad y 
voluntarismo 

'ARTICI PAC 
Espacros de 
partlclpac16n 

Cab~ldos, 
audiencias, 
comisiones, 
patronatos, 
proyectos, 
~glesias, 
partidos 
politicos 

Cab~ldcs, 
Ccnsejos de 
desarrolio, 
audlencias, 
com!slorles, 
alcaldias, 
auxiIlare5, 

patronatos, 
proyectos, 
igles~as, 
partidos 
politicos 
Cabildos, 

audiencias, 
consejos de 
desarrollo, 
alcaldias 

auxiliares, 
patronatos 
proyectos, 
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