
AGRADECIMIENTOS 

Las organizaciones patrocinadoras desean expresar sus 
agradecimientos a las personas mencionadas a continuación, sin 
cuya ayuda no hubiera sido posible la celebración de esta 
conferencia. 

Comité de Planificación 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mario Loterszpil 

Ann Morales 
Fundación Interamericana (IAF) 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) 

Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 

Banco Mundial 

Secretaría 
Instituto de Administración Pública 
y Servicio Comunitario, 
Universidad Internacional 
de Florida (FIU) 

Anfitrión 
Dade County Metropolitano, Florida 

Informe Final 
Autores Participantes 

David Valenzuela 

Steven Griner 
Marcela Huertas 

Julie Bunck 
Paul Fritz 
Steven Keller 
Steven Sharp 
John Swallow 
Sarah Wines 
Tim Campbell 
Travis Katz 

Rachel Cardelle 
Allan Rosenbaum 

Arthur Teele, Jr. 
Pte. 
Dade County 
Metropolitano 
Junta de 
Comisionados 
Tony Ojeda 
Director Asistente 
del Condado 

Mark Bidus, 
Asociación 
Internacional de 
Administración del 
Condado (ICMA) 
Tim Campbell,- -
Banco Mundial 
Jorge Cárdenas, OEA 

( 



John Fisher, 
Consultor 
Allan Rosenbaum, FIU 
John Swallow, USAID 



7/11/96 
SEGUNDA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES 

Una agenda emergente de políticas para los gobiernos locales 

17 A 19 DE ABRIL DE 1996 

INFORME FINAL 

PATROCINADA CONJUNTAMENTE POR EL BANCO MUNDIAL, LA OEA, EL BID, LA 
AID Y LA FUNDACIÓN INTERAMERICANA 
MIAMI,FLORIDA,EE.UU. 



7/11/96 
Segunda Conferencia Interamericana de ~caldes: 

"Una agenda emergente de políticas para los gobiernos locales" 
Patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, 

la Organización de los Estados Americanos, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
y la Fundación Interamericana 

17 a 19 de abril de 1996, ~ami, Florida, EE.UU. 

Informe final 



7/11/96 
Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes: 

"Una agenda emergente de políticas para los gobiernos locales" 
Patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, la OEA, el BID, 

la USAID y la Fundación Interamericana .. 
17 a 19 de abril de 1996, Mi ami , Florida, EE.UU. 

Programa de la Conferencia 
Propósito y antecedentes 
Sinopsis 
Prefacio 

Infor.me de la Conferencia 

Índice 

l. Antecedentes: una revolución silenciosa en un continente 
urbano 

II. Exploración de los caminos al desarrollo urbano y económico: 
el papel de las ciudades 

III. Dimensiones fiscales y financieras del desarrollo económico en 
las ciudades 

IV. Iniciativas locales de manejo ambiental y desarrollo 
sostenible 

V. La descentralización y la capacidad del gobierno local 
VI. El gObierno local y la sociedad civil 
VII. Perspectivas futuras 

Anexo 1: Discursos (en el orden en que fueron pronunciados) 
A. Anthony Pellegrini, Banco Mundial 
B. Mark Schneider, AID 
C. Orlando Reos, BID 
D. Elizabeth Spehar, OEA 
E. César Gaviria, Secretario General de la OEA 
F. Sri-Ram Aiyer, LATDR, Banco Mundial 

Anexo 2: Lista de participantes 



7/11/96 

Segunda Conferencia Interamericana de ~caldes: 
"Una agenda emergente de políticas para los gobiernos locales" 
Patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, la OEA, 

el BID, la USAID y la Fundación Interamericana 
17 a 19 de abril de 1996, Mi ami , Florida, EE.UU. 

Programa de la Conferencia 

Sesión: 

17 de abril 
Bienvenida: Presentación por 
Allan Rosenbaum 

Palabras de bienvenida 

Introducción a la formación de 
redes 

lo Desarrollo eCQnomlCO: 
Perspectiva del sector 
privado 
Moderador: Mark Schneider, 

AID 

Almuerzo 

Paneles: 
Panel 1. Papel de la ciudad en 

la promoción del 
crecimiento comercial 

Moderador: Paul Holden, 
ERI-América 

Oradores/Panelistas: 

Arthur Teele, Jr., Presidente de 
la Junta de Comisionados 
del Condado Metropolitano 
de Dade 

Mariso Rodríguez, Oficina del 
Senador Bob Graham 

Anthony Pellegrini, Banco 
Mundial 

Mark Schneider, AID 
Orlando Reos, BID 
Elizabeth Spehar, OEA 

David Hales, AID 

Ian Bromley, Departamento de 
Desarrollo Económico, 
Consejo Metropolitano de 
Toronto 

Ronald MacLean, alcalde de La 
Paz 

Antonio Ledezma, alcalde de 
Caracas 

Merrett Stierheim, Dirección de 
Convenciones y Visitantes 
de la Zona Metropolitana de 
Mi ami 

Narinder Jolly, Departamento de 
Aviación del Condado 
Metropolitano de Dade 

Geoffrey Shepherd, Banco Mundial 
Ernst Brugger, FUNDES 
Bernardo Henao, COLDITEC, Ltda., 

Colombia 



7/11/96 

Latina 
Panel 2. Desarrollo económico: 

La ciudad como 
prestataria 

Moderador: Orlando Reos, 
BID 

Discurso principal: "El papel de 
la ciudad en una economía 
mundial" 

Sesiones sobre formación de 
redes: 
1. Lazos de colaboración para 

el comercio internacional 
Moderador: Don Borut, 

National League 

2. 

of Cities 

Participación popular en 
Bolivia 
Moderador: John Swallow, 

AID 

Rubén Martí, intendente de 
Córdoba (Argentina) 

Robert Rosenberg, Hawkins, 
Delafield & Wood 

Jorge Hernán Cárdenas, Oficina 
del Secretario General, OEA 

César Gaviria, Secretario 
General de la OEA 

1. 

2. 

Gary McCaleb, alcalde de 
Abilene (Estados 
Unidos) 

Julio Guichard, director de 
la Oficina de Comercio 
Internacional, Nueva 
Orleans 

Chuck Anderson, ICMA 
Carlos Hugo Molina, 

Secretario de 
Participación Popular, 
Bolivia 

Ronald MacLean, alcalde de 
La Paz 

7 



7/11/96 

Segunda Conferencia Interamericana de ~caldes: 
"Una agenda emergente de poLíticas para Los gobiernos LocaLes" 
Patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, la OEA, 

el BID, la USAID y la Fundación Interamericana 
17 a 19 de abril de 1996, Mi ami , Florida, EE.UU. 

Sesión: 

18 de abril 
11. Manejo ambiental y 

desarrollo sostenible 
Moderador: David Hales, 

AID 

Paneles: 
Panel 1. Incentivos económicos 

para un medio ambiente 
sostenible 

Moderador: Steve Bender, 
OEA 

Panel 2. Pobreza urbana y medio 
ambiente: La 
participación y la 
prestación de 
servicios 

Moderador: Tim Campbell, 
Banco Mundial 

Panel 3. Liderazgo de los 
gobiernos locales en 
la toma de conciencia 
sobre el medio 
ambiente 

Moderador: Walter 
Arensburg, BID 

III. Desarrollo económico: 
Perspectiva del gobierno 
local 

Oradores/Panelistas: 

Miguel Díaz de la Portilla, 
vicepresidente de la 
Comisión del Condado de 
Dade 

Roberto Herrera-Cáceres, 
Secretario General del SICA 

Nelly Gray de Cerdán, 
coordinadora del Centro de 
Estrategias Territoriales 
para Mercosur, Mendoza 
(Argentina) 

Keith Miller, Unidad de Reforma 
del Gobierno Local, 
Ministerio de Gobierno 
Local y Obras Públicas, 
Jamaica 

Miguel Arango Vélez, alcalde de 
Pereira (Colombia) 

Moema Miranda, coordinadora de 
la Campaña del IBASE contra 
el Hambre 

Sofía Prats, alcaldesa de 
Huechuraba (Chile) 

Marlon Lara, alcalde de Puerto 
Cortés (Honduras) 

Terezana Carvalho de Mello, 
Curitiba (Brasil) 

Roque Sevilla, concejal de Quito 
Mauricia Arias, alcalde de 

Manizales (Colombia) 

Jaime Ravinet, alcalde de 
Santiago 

Morin Seyrnour, Proyecto de 



7/11/96 

Moderador: Bruce Kaplan 
Paneles: 
Panel 1. Mecanismos locales 

para promover el 
desarrollo económico 

Moderador: Eduardo Rojas, 
BID 

Panel 2.· Colaboración y 
planificación 
estratégica 

Panel 3. Capacidad de gestión 
del gobierno local 

Moderador: Constantino 
Urcuyo, Costa 
Rica 

Restauración de Kingston 

Ornar Perotti, Ministerio de 
Producción, Santa Fe 
(Argentina) 

Saúl Ramírez, alcalde de Laredo 
(Estados Unidos) 

Don Borut, director ejecutivo de 
la NLC 

Héctor Luis Acevedo, alcalde de 
San Juan 

Fernando Rojas, ILSA, Cali 
Guadalupe López, alcaldesa de 

Villanueva (Honduras) 
José Brakarz, BID 

Rafael González, intendente de 
Resistencia (Argentina) 

Osear Berger, alcalde de la 
ciudad de Guatemala 

Martha Curry, directora de la 
Comisión de Planificación 
de Seattle 

Luisa Cuculisa, alcaldesa de San 
Borja (Perú) 

q 



)0 

7/11/96 

Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes: 
"Una agenda emergente de polí ticas para los gobiernos locales" 
Patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, la OEA, 

el BID, la USAID y la Fundación Interamericana 
17 a 19 de abril de 1996, Mi ami , Florida, EE.UU. 

Sesión: 

19 de abril 
IV. El gobierno local y la 

sociedad civil 
Moderador: Patrick 

Fn'Piere, 
AID/DG 

Paneles: 
Panel 1. Establecimiento de 

nexos entre el 
gobierno local y los 
ciudadanos 

Moderador: John Swallow, 
AID 

Panel 2. El gobierno local y 
las ONG 

Moderador: Steven Griner, 
AID 

Panel 3. Relación entre el 
gobierno nacional y el 

. gobierno local 
Moderadora: Marcela 

Huertas, OEA 

Almuerzo 

Sesión de clausura 

Oradores/Panelistas: 

Carlos Filizzola, alcalde de 
Asunción 

Tarso Genro, alcalde de Porto 
Alegre (Brasil) 

Carlos Hugo Molina, Secretario 
de Participación Popular, 
Bolivia 

Nancy Graham, alcaldesa de West 
~~lm Beach (Estados Unidos) 

Joseph Charlemagne, alcalde de 
Puerto Príncipe 

Elías Santana, ex director de la 
Escuela de Vecinos, Caracas 

Jorge Vargas, director ejecutivo 
del SICA 

David Valenzuela, Fundación 
Interamericana 

Gloria Cuartas, alcaldesa de 
Apartadó (Colombia) 

Giorgio Martelli, secretario 
ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Municipios 

Fernando Carrillo, BID, Colombia 
Mario López, diputado, Honduras 

Comisionado J. L. Plurnmer, Jr., 
presidente de la Junta de 
Comercio Internacional de 
la Ciudad de Miami 

Natacha Millan; comisionada del 
Condado MetropOlitano de 
Dade 

Sri-Ram Aiyer, LATDR, Banco 
Mundial 

Jorge Hernán Cárdenas, OEA 



7/11/96 

Charles Reilly, BID 

*Nota: Debido a circunstancias atenuantes, varios de los 
oradores no pudieron asistir. En estos casos se seleccionó a 
un orador suplente. 

JI 



7/11/96 

Segunda Conferencia Interamericana de ~caldes: 
"Una agenda emergente de polí ticas para los gobiernos locales II 
Patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, la OEA, 

el BID, la USAID y la Fundación Interamericana 
17 a 19 de abril de 1996, Mi ami , Florida, EE.UU: 

Autor principal: 

Tim Campbell, Banco Mundial 

Colaboradores: 

Mark H. Bidus, International City/County Management 
Association 

Jorge Hernán Cárdenas, Organización de los Estados Americanos 
John Fisher, Consultor 

Allan Rosenbaum, Universidad Internacional de Florida 

Propósito y antecedentes 

La Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes partió 
del proceso iniciado en 1994 para reunir a líderes locales, 
regionales y nacionales de los sectores público y privado de 
las Américas. En la conferencia se abordaron varios asuntos 
que están surgiendo con la descentralización del gobierno en 
la región. Asistieron casi 400 funcionarios legislativos y 
ej ecuti vos de gobiernos municipales, regionales y nacionales 
de las Américas, así como observadores y personas interesadas 
de organizaciones privadas y no gubernamentales de las 
Américas y Europa. Participaron muchos funcionarios de la 
reg~on, debido en parte al movimiento floreciente de 
democracia y participación cívica que está extendiéndose en la 
reg~on, las nuevas leyes, decretos y enmiendas 
constitucionales de varios países, y la conclusión de que la 
capacidad y los recursos de los gobiernos nacionales 
centralizados son limitados. El interés en la conferencia 
puede atribuirse también a un número creciente de funcionarios 
locales que tienen una formación profesional más sólida, que 
asumen cargos electivos con mandatos políticos nuevos y que 
buscan un papel mayor para los gobiernos locales en el 
desarrollo nacional. Los funcionarios locales y nacionales 
están inmersos en una revolución silenciosa (el traspaso sutil 
del poder político y fiscal del gobierno central a los 
gobiernos locales), forjando nuevos mecanismos para ~ el 
gobierno descentralizado tras las reformas de la última 
década. La conferencia ofreció la oportunidad de abordar 
asuntos nuevos que están surgiendo en la agenda del desarrollo 
local: el desarrollo económico local, el comercio, la calidad 
del medio ambiente y los pobres, y el papel de la sociedad 
civil. 
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Sinopsis 

EXPLORACIÓN DE LOS CAMINOS AL DESARROLLO URBANO Y ECONOOCO: EL PAPEL DE LAS 

CIUDADES 

En varios paneles y reuniones plenarias se abordaron las 
perspectivas del sector público y del sector privado con 
respecto a la relación entre las empresas y las ciudades y los 
procesos y las técnicas de que disponen las ciudades para 
cambiar el entorno comercial. El problema, que se encaró 
desde diversos ángulos en la conferencia, es que el cambio de 
mentalidad después de la reforma estatal y la 
descentralización, así como el ansia creciente de promover las 
empresas y la privatización, a menudo chocan con una maraña de 
normas y costos ocultos para grandes y pequeñas empresas. 
Algunos de los problemas y de los nuevos enfoques son los 
siguientes: 

· Planificación estratégica. La planificación estratégica 
puede considerarse como el equivalente en el sector privado de 
la búsqueda de un lugar propio en el mercado y las medidas 
para ocuparlo. Consiste en llegar a un consenso sobre la 
vocación de una ciudad y un objetivo común para el desarrollo 
a largo plazo. 

· Comercialización de la ciudad. El concepto de 
comercialización da una ciudad trasciende en gran medida la 
publicidad de la ciudad y sus oportunidades. "Comercializar" 
una ciudad implica un examen crítico de las condiciones para 
que resulte más interesante para los posibles inversionistas. 

· Conglomerados. El concepto de conglomerados se refiere a 
las ciudades e industrias que captan y disfrutan los 
beneficios de la aglomeración. Los urbanistas pueden comenzar 
a explorar conglomerados naturales y las necesidades 
correspondientes de cooperación interregional a fin de 
promover la competitividad. 

· Rehabilitación del centro de la ciudad. Tanto en Santiago 
como en Kingston se formó una empresa con el propósito de 
rehabilitar el centro tradicional de la ciudad, crear fuentes 
de trabajo, estimular las inversiones privadas y la mejora de 
las zonas residenciales, y -lo más importante- crear una nueva 
mentalidad en los sectores público y empresarial sobre la vida 
y el trabajo en el centro. 

· Pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son la fuente de 
la mayor parte del empleo urbano; sin embargo, a menudo se 
enfrentan con los obstáculos más intimidantes. La reducción 
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de la burocracia y la mejora del entorno comercial, en 
particular, son factores decisivos para el desarrollo de las 
pequeñas empresas. 

DIMENSJ:ONES FJ:SCALES y FJ:NANCJ:ERAS DEL DESARROLLO ECONéKJ:CO EN LAS CJ:UDADES 

Muchos oradores, en la búsqueda de una fórmula para 
aliviar los problemas financieros y restablecer el crecimiento 
sostenible en las ciudades, se refirieron a enfoques 
innovadores de la gestión y de técnicas orientadas a los 
mercados que utiliza el sector privado para operar en ciudades 
tales como Bogotá, La Paz, Santiago y Toronto. Un problema 
importante es que la repetición de estos resultados y la 
transformación de las perspectivas financieras de los 
gobiernos locales son tanto una dimensión político-cultural 
del cambio como un obstáculo técnico. Otra dimensión de las 
finanzas locales es la necesidad de ofrecer servicios acordes 
con las necesidades locales y la demanda del mercado. La 
búsqueda de la autonomía fiscal en las ciudades a menudo 
tropieza con la realidad desfavorable de las finanzas urbanas 
(la relación costo-ingresos de la infraestructura en gran 
escala y la larga vida del capital urbano), de modo que es 
necesario recurrir a mecanismos de cooperación y al 
financiamiento con créditos. Se presentó el caso de la 
Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), de Colombia, 
como ejemplo de préstamos directos e intermediación financiera 
para el crédito municipal, junto con una posible transición a 
las finanzas basada$ en el mercado. 

ImCJ:ATJ:VAS LOCALES PARA EL MANEJO AMBJ:ENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENJ:BLE 

Un problema importante que se abordó en la conferencia 
fue cómo fomentar la participación del sector informal en el 
manejo ambiental y el desarrollo sostenible. Los gobiernos 
con frecuencia subestiman la capacidad de las localidades de 
bajos ingresos y su buena disposición para resolver problemas 
ambientales urbanos que influyen en la vida diaria. Muchos de 
los ejemplos que se presentaron en la conferencia muestran 
que, en condiciones propicias, los vecindarios y las 
localidades de bajos ingresos han abordado problemas 
ambientales urbanos tales como la. contaminación del aire e 
inundaciones, que antes parecían demasiado grandes en magnitud 
y alcance como para que las localidades mismas los 
resolvieran. Los dos temas relacionados entre sí que se 
señalaron en la conferencia y que caracterizan al desarrollo 
urbano sostenible en América Latina son 1) que los gobiernos 
locales tienen un papel decisivo en la dirección del 
desarrollo sostenible y 2) que en este proceso deben 
participar activamente la sociedad civil y el sector privado. 
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LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA CAPACmAD DEL GOBIERNO LOCAL 

A pesar del movimiento de descentralización y reforma 
del Estado que está extendiéndose por América Latina, los 
gobiernos locales tienen poca representación en la formuláción 
de las directrices y prácticas que influyen directamente en el 
gobierno de sus localidades. Además, al tener más autonomía, 
los gobiernos municipales se enfrentarán con necesidades 
nuevas, como fortalecimiento de su capacidad, capacitación de 
los dirigentes que ocupan cargos electivos, cooperación 
horizontal, intercambio de información, innovaciones para 
compartir recursos y aprovechar las economías de escala, y 
relaciones con entidades supranacionales, particularmente en 
el campo del comercio internacional. Las asociaciones 
nacionales de municipalidades pueden ofrecer un vehículo para 
que los gobiernos nacionales superen conjuntamente problemas 
comunes y encaren las necesidades futuras del gobierno local. 

EL GOBIERNO LOCAL Y LA SOCIEDAD CIVIL 

La sociedad ya no está dividida entre el sector público 
y el sector privado. De lo que antes era una relación 
contenciosa entre el Estado y la sociedad civil está surgiendo 
una nueva esfera, con derechos y responsabilidades nuevos. El 
Estado debe ser capaz de satisfacer las exigencias mínimas de 
sus ciudadanos, y al mismo tiempo se necesitan mecanismos para 
resolver los requisitos de la colaboración de los sectores 
público y privado en el gobierno. Abundaron los ejemplos de 
mecanismos de participación e innovaciones en las ponencias 
presentadas en la conferencia, entre ellos la legislación 
sobre organizaciones comunitarias de base en Bolivia, la 
presupuestación participativa en Argentina y Paraguay, la 
evolución de las reuniones públicas y la cooperación creciente 
entre los gobiernos locales, las ONG y organizaciones 
comunitarias de toda la región. 

PERsPECTIVAS Ftr.l'ORAS 

El gran interés que despertó la conferencia refleja la 
importancia de la revolución silenciosa y las perspectivas 
para la próxima generación de desarrollo urbano. Sin embargo, 
el traspaso de poder de decisión y rentas públicas al nivel 
local también reaviva el espectro de la charlatanería y el 
derroche en los gobiernos municipales. En muchas ocasiones, 
ciertos actos aventurados, como la obtención de empréstitos y 
la creación de fuentes de trabajo improductivo, fueron 
irresistibles para los líderes y arruinaron la situación 
fiscal de ciudades de países ricos y pobres por igual. En la 
conferencia se recalcó la idea de que un cambio en la forma y 
el estilo de gobierno, sumado a otros factores tales como 

lb 
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acuerdos comerciales, una nueva generación de líderes e 
innovaciones en el gobierno local, crean una base prometedora 
para fortalecer el papel de las ciudades en el crecimiento 
regional y nacional, mejorar la calidad del medio ambiente y 
mitigar la pobreza. Los pasos siguientes, que muchos de los 
participantes en la conferencia señalaron, deben ser pasar a 
consideraciones más detalladas en ciudades, regiones o campos 
temáticos determinados. Los patrocinadores están dispuestos a 
ayudar en ese sentido, siempre que las organizaciones y los 
gobiernos locales continúen exp~esando interés en asumir una 
parte de la responsabilidad en el proceso. 

Prefacio· 

El propósito de la Segunda Conferencia~Interamericana de 
Alcaldes era reunir a líderes locales, regionales y nacionales 
de los sectores público y privado de las Américas para 
examinar asuntos nuevos de interés para los gobiernos locales. 
En particular, la conferencia se propuso los siguientes 
objetivos: 

Intercambiar ideas sobre los desafíos para los gobiernos 
locales. 

Examinar el papel del gobierno local, la sociedad civil 
y el sector privado en la conducción del desarrollo económico, 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el 
manejo ambiental. 

Examinar el papel del gobierno nacional y regional 
(incluidos los órganos legislativos), la sociedad civil y el 
sector privado en el apoyo a los funcionarios públicos para el 
desempeño de sus nuevas obligaciones. 

Participaron en la conferencia casi 400 funcionarios de 
los poderes legislativo y ejecutivo de gobierno~municipales, 
regionales y nacionales de las Américas, así como observadores 
y personas interesadas de organizaciones privadas y no 
gubernamentales de las Américas y Europa. También se invitó a 
representantes de los medios de comunicación y de las 
principales asociaciones de municipalidades. 

La conferencia partió del proceso iniciado en noviembre 
de 1994 con la primera Conferencia Interamericana de Alcaldes, 
"Caminos para el desarrollo del gobierno municipal", que se 
celebró en Washington, D.C. Los funcionarios locales 
participantes, muy motivados y conscientes del nuevo papel del 
gobierno local en las Américas, aportaron gran energía a esa 
conferencia. La primera conferencia se sumó al impulso creado 
por la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami en 
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diciembre de 1994, y puso de relieve a nivel internacional el 
papel nuevo e importante del gobierno local en el desarrollo 
democrático de América Latina. 1 

La Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes fue 
patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial, la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) , la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) , el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación 
Interamericana. El Instituto de Administración Pública y 
Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de 
Florida organizó actividades locales, con gran apoyo 
financiero y logístico del gobierno del Condado Metropolitano 
de Dade. Colaboraron en la planificación, dirección y 
seguimiento de la conferencia la Federación de Municipalidades 
de Centroamérica (FEMUCA) , la Unión Internacional de 
Autoridades Locales (lULA), la International City/County 
Management Association (leMA), la National League of Cities 
(NLC) y la Red de Asociaciones Municipales de Sud América. 

Muchos funcionarios municipales de América Central y del Sur, 
así como de Estados Unidos y Canadá, aportaron consejos muy 
útiles. 

lEl informe de la conferencia puede obtenerse de 
cualquiera de los organismos patrocinadores en inglés y 
español. 

I? 
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INFORME DE LA CONFERENCIA 

En este documento se resumen los principales temas tratados durante 
la conferencia y se exponen algunas de las experiencias de los 
países que se presentaron para ampliar el tratamiento de estos 
temas. El informe, que no siempre sigue el orden de la 
presentación de las ponencias en la conferencia, está organizado de 
la siguiente forma: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 
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Antecedentes 
Exploración de los caminos al desarrollo urbano y 
económico: el papel de las ciudades 
Dimensiones fiscales y financieras del desarrollo 
económico en las ciudades 
Iniciativas locales de manejo ambiental y desarrollo 
sostenible 
La descentralización y la capacidad del gobierno local 
El gobierno local y la sociedad civil 
Perspectivas futuras 



I . Am!ECEDEm!ES 

Una revolución silenciosa en un continente urbano 

La mayoría de los alcaldes de América Latina son 
plenamente conscientes de las presiones de la urbanización que 
tienen por delante. Para el año 2010, en América Latina y el 
Caribe cuatro personas de cada cinco vivirán en ciudades y 
zonas urbanas, y casi 300 ciudades de la región ya tienen más 
de 100.000 habitantes. Eso significa que gran parte de la 
búsqueda de un mejor gobierno y sus consecuencias se 
producirán en un contexto urbano. Aunque esta aglomeración 
aumenta la magnitud de los desafíos urbanos, en la región se 
está produciendo también un cambio cualitativo de proporciones 
históricas. 

Por toda América Latina se está extendiendo una 
revolución silenciosa que está transformando el rostro del 
gobierno local y trasladando el foco de la política de 
crecimiento. Aunque la mayor parte del mundo todavía no se ha 
enterado de esta revolución, la relación entre los poderes 
políticos y fiscales ha cambiado drásticamente en la región, 
alterando el equilibrio del poder a favor del gobierno local. 
Esta revolución silenciosa-también ha dado gran impulso a la 
participación popular en las decisiones locales. Estos 
cambios son el producto de dos tendencias sorprendentes e 
imprevistas de los últimos diez años, que eran inimaginables 
hace apenas veinte años. 

Una de las tendencias es el traspaso del poder de 
decisión y la facultad para gastar la renta pública del 
gobierno central a los gobiernos locales. Con el agotamiento 
del modelo de gobierno basado en el Estado central como 
consecuencia del endeudamiento y de la guerra fría, las 
naciones de América Latina comenzaron casi al unísono a 
delegar responsabilidades y compartir la renta pública con los 
gobiernos locales. Desde Guatemala hasta Argentina, los 
gobiernos locales ahora intervienen en ellO al 30% del gasto 
público, porcentaje que representa una parte importante del 
PIE. 

La otra tendencia es la transición democrática en la 
elección no sólo de líderes nacionales, sino prácticamente de 
todos los alcaldes y concejales en más de 13.000 gobiernos 
locales de América Latina y el Caribe. Sólo algunas islas no 
han realizado esta transición. Actualmente, si un visitante 
de otro planeta regresara a la Tierra después de haber estado 
aquí para examinar el gobierno de la región en los años 
setenta, época de regímenes autoritarios que controlaban los 
asuntos locales, se quedaría pasmado al ver no sólo elecciones 
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locales, sino también reformas del régimen electoral local en 
casi la mitad de los países de la región. Las reformas 
electorales, entre otras, han llevado a la elección de un 
número creciente de funcionarios ejecutivos progresistas en 
las ciudades con su propia base de poder. 

Una nueva generación de alcaldes en la Segunda Conferencia 
1 nterameri cana 

Alentados por los nuevos mandatos, los alcaldes de una 
nueva generación están asumiendo el cargo con ansias de 
responder y dispuestos a innovar. Están promoviendo la 
participación local, fortaleciendo la capacidad institucional 
e incluso aumentando los impuestos locales a pesar de la mayor 
corriente de fondos que reciben del gobierno central. Los 
sondeos de opinión de varios países revelan que los titulares 
de cargos públicos locales gozan de más respeto y confianza 
que los funcionarios nacionales y se considera que son más 
profesionales. La revolución silenciosa ha desencadenado una 
ola de conciencia y determinación entre los funcionarios 
ejecutivos locales. 

Muchos de estos dirigentes de la nueva ·generacl0n se 
reunieron en Miami para conversar sobre la forma de alcanzar 
sus metas. Una de ellas es tener voz en los debates 
nacionales sobre la política de desarrollo. Otra es hacerse 
cargo de su propio destino, el mismo impulso que propulsó la 
"Cumbre de las ciudades" organizada por las Naciones Unidas en 
Estambul. Los alcaldes también están empeñados en colocar 
asuntos nuevos en la agenda del desarrollo, como los 
siguientes: 
· el nuevo papel de las ciudades en el desarrollo económico 
urbano, que incluye la creación de fuentes de trabajo, el 
comercio y empréstitos municipales; 
· el proceso de participación, y 
· nuevas perspectivas de la pobreza y la calidad del medio 
ambiente en las nuevas circunstancias de descentralización y 
aumento del poder local. 

Estos temas, que se trataron en la conferencia, 
ofrecieron la oportunidad de dar vida a los loables acuerdos 
celebrados en la Cumbre de las Américas y de formular una 
agenda nueva para la labor de los gobiernos locales durante el 
siglo próximo. 

11 . EXPLORACIÓN DE LOS CAMINOS AL DESARROLLO URBANO Y ECONOOCO: EL PAPEL 

DE LAS C:roDADES 

Varios paneles y reuniones plenarias se centraron en la 
relación entre las empresas y las ciudades, así como en los 
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procesos y las técnicas de que disponen las ciudades para 
cambiar el entorno comercial. Los oradores destacaron la 
.importancia de la índole recíproca de esta relación (la 
creación de fuentes de trabajo y una base tributaria) en 
lugares tanto grandes como pequeños. Muchos de los oradores 
subrayaron la necesidad de llenar con mucho cuidado los 
espacios abiertos por la liberalización económica y 
describieron una nueva mentalidad en la administración de los 
asuntos locales. Un orador señaló que las ciudades deben 
"pensar como el sector privado, "pero actuar según las normas 
públicas" y que las empresas deben pensar y actuar al revés. 
Esta regla general facilitaría las relaciones de trabajo entre 
cada esfera y produciría algo más que los papeles 
acostumbrados (o sea, un sector privado que exige 
infraestructura y servicios y paga salarios-a los 
trabajadores). Por lo tanto, las empresas no se limitarían a 
exigir bienes públicos locales. Simétricamente, las ciudades 
son el lugar más apropiado para las empresas no agropecuarias, 
pero podrían hacer más para reducir los costos de transacción 
e incorporar a protagonistas del sector privado en los planes 
a largo plazo. Ofrecen un mercado que estimula el 
crecimiento, una fuente de mano de obra e industrias 
auxiliares, una red de apoyo para la especialización y varios 
efectos indirectos en servicios, conocimientos teóricos y 
prácticos, ciencia y tecnología conexos. Todo eso es 
necesario para que las empresas puedan avanzar. 

El problema, que se encaró desde diversos ángulos en la 
conferencia, es que el cambio de mentalidad después de la 
reforma estatal y la descentralización, así como el ansia 
creciente de las ciudades de promover las empresas y la 
privatización, a menudo chocan con una maraña de normas y 
costos ocultos para grandes y pequeñas empresas. Varios 
panelistas y oradores enfocaron estos asuntos desde distintas 
perspectivas. 

La planificación estratégica y la comercialización de las 
ciudades 

Una de las opiniones vertidas en la conferencia fue que 
las ciudades están comenzando a ser vistas como entes 
conscientes de sí mismos, que no sólo están interesados en 
forjar su propio destino, sino que también disponen de los 
medios para hacerlo. Se señaló que la planificación y la 
comercialización son métodos necesarios, pero que" distan de 
ser suficientes, para cerrar la brecha de la información y 
otras lagunas creadas por el legado del gobierno central y 
reducir los costos de transacción en el entorno comercial de 
las ciudades. La necesidad de comercializar una ciudad y de 
realizar una planificación estratégica muestra la magnitud del 
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desafío para las ciudades que se proponen asumir una 
personalidad de tipo más empresarial. 

La planificación estratégica es una experiencia vital 
para el desarrollo urbano que debe definirse en función de su 
meta prevista, en vez de su contenido o formato, y aun menos 
de la publicación de un documento. A diferencia del antiguo 
estilo de planificación de los años setenta, la planificación 
estratégica puede considerarse como el equivalente en el 
sector privado de la búsqueda de un lugar propio en el mercado 
y las medidas para ocuparlo. Un aspecto que tal vez sea más 
importante en la actualidad es que la planificación 
estratégica consiste en llegar a un consenso sobre la vocación 
de una ciudad y un objetivo común para el desarrollo a largo 
plazo. La idea del consenso es fundamental. La planificación 
estratégica sirve sólo si ofrece una idea unificada del rumbo 
que se tomará, si expresa esa idea y si da un sentido de 
disciplina con respecto a la forma para alcanzar la meta. La 
planificación también es un proceso de educación y una 
oportunidad para la interacción fructífera entre todos los 
intereses de una ciudad. 

Se presentaron diversas experiencias de planificación 
estratégica de ciudades de Uruguay, Villanueva (Honduras), 
Porto Alegre (Brasil) y Cali (Colombia), que indican la 
utilidad de la participación activa del público y de los 
protagonistas del sector privado como vehículo para llegar al 
consenso sobre la d~rección a seguir. Los oradores no se 
preguntaron si era conveniente tener algún tipo de plan 
estratégico, sino cómo hacerlo, es decir, definir un formato 
apropiado para reunir figuras pertinentes y generar un debate 
fructífero y un acuerdo básico. José Brakarz, del BID, 
describió el formato que se usó en Uruguay: un proceso 
consultivo estructurado para señalar primero la "vocación" de 
la ciudad y después sus problemas, proyectos e instrumentos 
institucionales. Guadalupe López, alcaldesa de Villanueva, 
una de las ciudades de más rápido crecimiento de Honduras, 
explicó un sistema para fomentar la participación social en la 
elaboración del presupuesto municipal recurriendo a foros 
abiertos. 

En Cali (Colombia) ha ido evolucionando una forma 
incluso más notable de planificación estratégica. Cali tiene 
una trayectoria de setenta años de cooperación entre los 
sectores público y privado, que comenzó en los años veinte con 
la construcción del ferrocarril y se extendió al puerto 
marítimo en los años treinta, la creación de una facultad de 
agronomía en los años cincuenta, la regulación del caudal 
fluvial y la construcción de una presa hidroeléctrica en los 
años ochenta y la competitividad tecnológica en los noventa. 
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Con la rotación de líderes en cargos de los sectores público y 
privado, sumada a los esfuerzos deliberados para crear una 
meta compartida, Cali ha logrado movilizar a los sectores 
público y privado en torno a problemas estratégicos. El 
sector privado se ha convertido en un protagonista social y en 
un factor decisivo en la búsqueda del consenso y de un 
compromiso a largo plazo con los asuntos públicos. 

La comercialización de la ciudad trasciende en gran 
medida la publicidad de una ciudad y sus oportunidades. 
"Comercializar" una ciudad implica un examen crítico de las 
condiciones para que resulte más interesante para los posibles 
inversionistas. En situaciones de marcada descentralización, 
las autoridades locales tienen un alto grado de autonomía en 
lo que atañe a la recaudación de fondos y las decisiones sobre 
su utilización. Por ejemplo, las facultades discrecionales de 
las autoridades locales con respecto a la reglamentación de 
las empresas es un instrumento decisivo para atraer 
inversiones comerciales. Ronald MacLean, alcalde de La Paz, 
expuso los pormenores de las medidas que se están tomando en 
La Paz para reducir la reglamentación, privatizar servicios y 
cambiar el carácter del sector público urbano a fin de crear 
un clima más propicio para las inversiones. 

Porto Alegre es otro ejemplo de la creación de un 
entorno comercial basado en la colaboración entre la 
municipalidad, institutos empresariales, sindicatos y la 
sociedad civil. La ciudad creó una compañía que sirve de 
"incubadora tecnológica" y el Centro de Comercio Exterior de 
Porto Alegre, que incluye un centro facilitador para pequeñas 
y medianas empresas que necesitan acceso al mercado 
internacional. La Institución de Crédito Público Portosol 
ofrece crédito especializado. También hay un parque 
industrial organizado en torno a la idea de la conservación 
del medio ambiente. 

Cualesquiera que sean las circunstancias, las 
autoridades locales deben encargarse de examinar 
minuciosamente cada conjunto de servicios y costos y competir 
con otras municipalidades para atraer inversiones y fuentes de 
trabajo. Algunas ciudades importantes de América del Norte y 
Europa (como Abilene, Nueva Orleans, Toronto y Barcelona) son 
ejemplos claros de esfuerzos deliberados para convertirse en 
centros destacados de las finanzas o el comercio. Sin 
embargo, Don Borut, de la Liga Nacional de Ciudades, señaló la 
necesidad de mantener el equilibrio entre las oportunidades 
para intensificar el comercio urbano y las consideraciones 
ambientales, a fin de limitar la reducción de las normas 
ambientales con el propósito de atraer inversiones. Como 
ejemplo elogió el Tratado de Libre Comercio de América del 
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Norte, que abarca un acuerdo sobre normas ambientales e 
instrumentos tales como declaraciones del impacto ambi~ntal 
para promover el desarrollo equilibrado de las partes. 

Conglomerados 

El concepto de conglomerados se refiere a las ciudades e 
industrias que captan y disfrutan los beneficios de la 
aglomeración, que a veces se denomina también "efecto de 
externalidad de la red", es decir una concentración de firmas 
de alto valor agregado que despliegan una gran interacción en 
un segmento particular del mercado. Algunos ejemplos muy 
conocidos son los sectores bancario y financiero en Nueva 
York, la industria química en Basilea y la industria de las 
flores en la Sabana de Bogotá. El concepto de conglomerados 
ha reaparecido en teorías del desarrollo regional para 
destacar la importancia de los efectos indirectos positivos y 
las características altamente especializadas que benefician a 
todo un complejo industrial en una ciudad. 

Además de su importancia para la planificación 
estratégica y la comercialización de una ciudad, los 
conglomerados pueden tener una influencia a largo plazo en la 
competencia comercial regional y mundial. Podría ser 
interesante para los alcaldes detectar conglomerados en sus 
localidades o regiones a fin de aprovechar su ventaja 
comparativa. También podrían interesarles las estrategias de 
·integración regional y subregional y conferencias sobre el 
tema. 

Rehabilitación del centro de la ciudad 

otra dimensión del desarrollo económico de las ciudades 
es la rehabilitación urbana. Se describieron varios casos con 
pormenores. Santiago (que tiene cinco millones de habitantes) 
y Kingston (de casi un millón de habitantes) utilizan varios 
métodos y técnicas similares para promover el desarrollo 
económico local. En ambas ciudades se formó una empresa con 
el propósito de rehabilitar el centro tradicional de la 
ciudad, crear fuentes de trabajo, estimular las inversiones 
privadas e imprimir energía a las empresas, el gobierno y los 
habitantes. El propósito de estas medidas es forjar una nueva 
actitud cívica y, sobre todo, elevar el nivel de vida. 

En Santiago se puso en marcha un plan de renovaClon 
urbana de gran alcance como consecuencia de la enorme 
disparidad entre el centro de la ciudad, con.viviendas 
económicas y baja densidad de población, y la periferia, con 
acceso motorizado a terrenos de bajo costo subsidiados. En 
los años cincuenta, gran parte de los 670.000 habitantes de 
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Santiago V1Vlan principalmente en viviendas de clase media en 
una zona comercial. Para 1982, con la emigración del oeste de 
Santiago, la población se había reducido a 230.000 habitantes. 
Cientos de miles de personas recorrían todos los días de cinco 
a veinte kilómetros en automóviles particulares desde las 
zonas residenciales circundantes hasta el distrito comercial 
del centro de la ciudad. 

El proyecto de Santiago consistió en promover la 
repoblación del oeste del municipio, donde se formó una 
empresa privada de la ciudad. El argumento a favor de la 
intervención fue la presencia de fallas del mercado, que se 
manifestaban en el estancamiento de las propiedades y la 
congestión del tráfico. Santiago se proponía aprovechar la 
infraestructura de servicios prácticamente completa y 
subutilizada de abastecimiento de agua, recolección de 
desechos sólidos, desagües pluviales, tuberías de gas, 
alumbrado público y teléfonos a fin de repoblar la zona y 
facilitar la reducción de los efectos adversos del uso de 
automóviles. 

A fin de alcanzar este importante objetivo, se tomaron 
varias medidas complementarias: oferta de financiamiento en 
condiciones favorables, compromiso de mejorar los espacios 
públicos y de rehabilitar edificios históricos, designación 
del área como zona de renovación urbana, venta de terrenos con 
las dimensiones mínimas requeridas, asesoramiento a los 
vendedores sobre p~ecios mínimos de venta y subasta de 
terrenos a partir de precios y condiciones mínimos. El 
principio rector consistía en cambiar la mentalidad de los 
prestatarios con respecto al oeste de Santiago y dar una 
imagen favorable de esta parte descuidada de la ciudad. 

En Kingston se formaron sociedades aun más específicas. 
Se creó la Kingston Rehabilitation Corporation como aliada del 
gobierno municipal. En el marco del proyecto se transformaron 
100 manzanas del centro de Kingston, que estaban muy 
descuidadas y plagadas de actos de vandalismo y delincuencia, 
en una parte atrayente y vibrante de la ciudad. Se puso en 
marcha un programa de adquisición de edificios abandonados a 
fin de adaptarlos, reutilizarlos y venderlos a empresas 
comerciales nuevas para oficinas públicas. 

Igual que en Santiago, se adoptó un enfoque 
polifacético: rehabilitación física combinada con acciones y 
programas para estimular las inversiones, promoción del 
retorno de empresas y de la creación de fuentes de trabajo, y 
asistencia a los habitantes para cultivar sus aptitudes y su 
habilidad comercial. Entre las actividades que se realizaron 
cabe señalar un programa de divulgación comunitaria, un 
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programa de donaciones para reactivar empresas o ampliarlas, 
un sistema de apoyo para la educación de los jóvenes, 
instalaciones comunitarias, guarderías infantiles, servicios 
para ancianos y muchas otras. Con ello se logró crear un 
sentido de comunidad y un propósito. Se ha recibido 
financiamiento de donantes, la municipalidad y empresas 
privadas. Gran parte de la inverslon se ha recuperado por 
medio de las ventas y otras formas de rendimiento. 

En resumen, ambas ciudades lograron cambiar su carácter 
urbano por medio de una combinación de acciones bien 
planeadas. Una clave del éxito en ambos casos fue que la 
ciudad pensó como si fuera una empresa, pero actuó en la 
esfera pública en una forma que cambió la mentalidad del 
sector privado en general. 

Pequeñas empresas 

Las pequeñas empresas son la fuente de la mayor parte 
del empleo urbano; sin embargo, a menudo les resulta más 
difícil que a las grandes empresas atraer la atención de las 
autoridades nacionales y locales. Las pequeñas empresas 
ofrecen trabajo y oportunidades económicas a los pobres, pero 
las normas anticuadas las mantienen al margen del círculo de 
reciprocidad. Uno de los panelistas (Bernardo Henao, pequeño 
empresario de Colombia) describió la carga excesiva de normas 
que las autoridades locales imponen con frecuencia a las 
pequeñas empresas, exacerbando las operaciones en el ámbito 
informal y perjudicando la cooperación con los gobiernos 
locales. 

Muchos donantes, ONG y organizaciones nacionales están 
tratando de superar estos obstáculos; por ejemplo, facilitando 
el acceso de las pequeñas empresas al crédito y la asistencia 
técnica. FUNDES, de Suiza, por ejemplo, ha creado fuentes de 
asistencia técnica y financiera para empresarios como Bernardo 
Henao. Ernst Brugger, de FUNDES, destacó que las ciudades 
deben ser más amistosas con las empresas, en vez de recurrir a 
las relaciones con ciudades hermanas como atajo para alcanzar 
el éxito, vía que algunas ciudades parecen preferir. Se ha 
innovado en la creación y promoción de empresas, así como en 
planes de mercado para garantizar préstamos y reducir los 
riesgos de los préstamos a las pequeñas empresas. Los 
participantes en la conferencia expresaron gran interés en los 
pormenores de estos procesos. En otras reuniones posiblemente 
sea necesario dedicar más tiempo a un análisis exhaustivo, en 
sesiones más pequeñas, de los elementos básicos de las 
experiencias que han dado resultado. 
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I I l. DIMENSIONES FISCALES Y F:INANCJ:ERAS DEL DESARROLLO ECONOOCO EN LAS 

CJ:UDADES 

Muchos oradores, en la búsqueda de una fórmula para 
aliviar los problemas financieros y restablecer el crecimiento 
sostenible, se refirieron a enfoques de la gestión y a 
técnicas orientadas a los mercados que utiliza el sector 
privado para operar en las ciudades. Al mismo tiempo, varias 
innovaciones locales están ayudando al sector público a 
mejorar los servicios municipales y reducir la carga del costo 
para el gobierno local. Entre los instrumentos que se usan 
para alcanzar un financiamiento sostenible en algunas ciudades 
se encuentran la distribución más eficaz de los costos, 
contribuciones de los beneficiarios e impuestos de mejoras. 
En medida creciente, los gobiernos municipales innovadores 
están forjando nuevos lazos con el electorado y los 
contribuyentes y negociando un nuevo acuerdo fiscal con el 
cual los contribuyentes no se opongan a cada aumento de 
impuestos y tasas. 

El problema es que la repetición de estos resultados y 
la transformación de las perspectivas financieras de los 
gobiernos locales se enfrentan con obstáculos que no son de 
índole técnica, sino políticos y culturales. La obtención de 
financiamiento a largo plazo a nivel local, como el acceso a 
los mercados de capital en cualquier parte, depende en gran 
medida de la fe en el sistema que se encarga de los gastos y 
la administración, y la mayoría de las ciudades todavía no han 
superado esta barrera de credibilidad. Buena parte del debate 
de la conferencia se concentró en técnicas para cruzar esta 
barrera. 

César Gaviria, Secretario General de la OEA y ex 
alcalde, preconizó una mayor autonomía para las ciudades, a 
fin de que puedan crear impuestos y tasas locales haciendo uso 
de sus facultades discrecionales con el propósito de formar su 
propia base de ingresos. Sin embargo, para que la autonomía 
fiscal funcione, se necesitan nexos más estrechos y 
verificables entre los beneficios de los gastos y las tasas o 
cargos correspondientes que se cobran a los usuarios o a los 
propietarios. Algunos de los adelantos más interesantes en el 
ámbito del gobierno local son las innovaciones fiscales que la 
nueva ola de líderes locales representados en la conferencia 
está introduciendo en varias ciudades, como Porto Alegre, La 
Paz, Santiago y Tijuana. 

Aunque el modelo de autonomía fiscal posiblemente esté 
reviviendo, impulsado por su atractivo lógico, político y 
moral, los panelistas de varias sesiones debatieron el choque 
entre la autonomía fiscal y la realidad de las finanzas 
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urbanas. Esta realidad (la relación desproporcionada entre el 
costo y los ingresos de la infraestructura en gran escala, la 
larga vida del capital urbano, que abarca varias generaciones, 
y la costumbre arraigada del traspaso de renta pública) lleva 
con demasiada facilidad a las ciudades, así como a sus 
defensores en ministerios y congresos, a administrar su 
desarrollo por medio del traspaso de renta pública. 

En la conferencia se examinaron varios métodos para 
hacer frente a la índole temporaria del financiamiento urbano 
en Estados descentralizados. Uno de esos mecanismos es la 
Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), de Colombia, 
creada en 1990 como respuesta del gobierno central frente al 
gran aumento de las transferencias automáticas de fondos a 
gobiernos locales. En muchos países que están pasando por un 
proceso de descentralización se han establecido fondos de 
desarrollo municipal (FDM) a fin de compensar la falta de 
capital a largo plazo para infraestructura urbana. Aunque a 
este caso se aplican todas las preguntas habituales que se 
hacen a los FDM con respecto a sostenibilidad, interferencia 
política del gobierno y eficiencia en la asignación de 
crédito, el papel de FINDETER en el financiamiento crítico de 
proyectos locales y regionales ha sido indudablemente eficaz. 
Ha realizado operaciones en más de la mitad de los 1.048 
municipios del país. Bien administrada, FINDETER es también 
un vehículo eficaz para facilitar el acceso de las autoridades 
locales a asistencia técnica especializada, comparaciones 
actualizadas de costos y beneficios recíprocos. 

Un representante de Hawkins, Delafield & Woods, firma 
que asesora a miles de alcaldes de Estados Unidos en materia 
de bonos y consultora del BID, recomendó que FINDETER 
examinara la posibilidad de participar en el desarrollo de un 
mercado de bonos municipales en Colombia. Señaló que habría 
que depurar o crear muchos de los componentes de un mercado de 
bonos (por ejemplo, procedimientos disciplinado~y 
democráticos para emitir bonos, normas escritas estrictas que 
rijan la emisión, organismos de clasificación de valores, 
seguros, control de calidad, etc.). Si existen mecanismos 
normativos y prudenciales de este tipo, con bonos públicos, 
banco de bonos y garantías para la emisión de bonos (y 
financiamiento de bonos con fondos comunes para proyectos 
municipales en pequeña escala) se podría introducir la 
disciplina de los mercados de capital para ayudar a superar 
las deficiencias de la infraestructura municipal. La meta 
incuestionable a largo plazo consiste en fomentar una mayor 
participación del sector financiero privado en el 
financiamiento local y en proyectos de desarrollo local en 
América Latina. 
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En resumen, las deliberaciones sobre las dimensiones 
financieras y fiscales de las ciudades no fueron exhaustivas, 
sino que abordaron selectivamente problemas y perspectivas del 
financiamiento de la infraestructura urbana. A la larga, una 
mayor participación de los mercados de capital ofrecerá 
mayores posibilidades y refo'rzará la disciplina para el 
financiamiento de proyectos de desarrollo local. Los bonos 
podrían ofrecer oportunidades para las finanzas públicas 
locales. Asimismo, en vista del vigor de los mercados 
mundiales de capital, los bonos municipales de América Latina 
o el Caribe también podrían colocarse en estos mercados de la 
misma forma que los instrumentos de deuda privados emitidos 
por algunas empresas de América Latina y el Caribe. 

IV. Im:CIATIVAS LOCALES PARA EL MJ\NEJO AMBZENTAL y EL DESARROLLO SOSTENmLE 

Uno de los principales desafíos para las ciudades de las 
Américas es el manejo de recursos ambientales tras un período 
de rápida urbanización. Los gobiernos locales tienen un papel 
especialmente importante que desempeñar para mejorar el medio 
urbano en las Américas. Generalmente son los principales 
responsables de la gestión del medio urb~nº, que abarca la 
planificación del uso de la tierra, el desarrollo de 
infraestructura urbana y el suministro de servicios básicos de 
abastecimiento de agua, saneamiento y manejo de desechos 
sólidos. Aunque los gobiernos locales se encargan de la 
mayoría de los aspectos del manejo ambiental en las ciudades, 
a menudo carecen del mandato legislativo y de los recursos 
para abordar debidamente los urgentes problemas ambientales de 
su jurisdicción. 

En la conferencia se pusieron de manifiesto dos temas 
relacionados entre sí que caracterizan el desarrollo urbano 
sostenible en América Latina: 1) los gobiernos locales deben 
desempeñar el papel principal en la conducción del desarrollo 
sostenible y 2) en este proceso deben participar activamente 
la sociedad civil y el sector privado. A fin de manejar mejor 
el medío, los gobiernos locales de las Américas están 
comenzando a ponerse a la cabeza en la búsqueda de métodos 
innovadores para integrar metas econom1cas, sociales y 
ambientales con el propósito de alcanzar el desarrollo 
sostenible. 

Se ha dicho que las causas básicas del deterioro 
ambiental son de índole económica y que un sistema en el cual 
no se asigne un precio a los recursos ambientales y no se 
contabilicen estos recursos crea desincentivos para el manejo 
y la utilización eficientes de los recursos. Muchos de los 
participantes en la conferencia han hecho suya la idea de 
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formular estrategias y elaborar instrumentos para alcanzar el 
desarrollo económico sin sacrificar el medio ambiente. 

El ejemplo más completo de desarrollo sostenible es la 
experiencia de Curitiba, ciudad de Brasil que ha pasado de 
300.000 habitantes en 1950 a más de dos millones en la 
actualidad. Curitiba es similar a muchas otras regiones de 
América Latina que están urbanizándose rápidamente: el centro 
agroindustrial de otrora se ha transformado en un centro 
industrial y comercial. A partir de los años sesenta, varios 
gobiernos municipales progresistas sucesivos optaron por un 
plan de desarrollo urbano caracterizado por la innovación y la 
participación cívica, en vez de los planes maestros 
tradicionales. Este enfoque incorporó el trabajo con el medio 
ambiente, en vez de pasarlo por alto, y soluciones basadas en 
tecnología apropiada, en vez de tecnología avanzada. Los 
resultados son impresionantes: 

· Una red vial combinada con un sistema de transporte en 
autobús eficiente y autosuficiente, ambos centrados en el 
transporte público, en vez de los automóviles particulares. 
En consecuencia, en Curitiba se consume 25% menos de 
combustible que en otras ciudades brasileñas.comparables, y 
75% de las personas que viajan todos los días al trabajo 
(1.300.000 pasajeros) usan medios de transporte público. 

· Llanuras aluviales convertidas en parques, que han permitido 
a la ciudad ahorrar mucho dinero en medidas para controlar las 
inundaciones y al mismo tiempo han añadido enormes espacios 
verdes a la ciudad. 

· Un programa municipal de manejo de desechos sólidos que 
depende de la participación de los habitantes y hace uso 
intensivo de mano de obra, en vez de tecnología avanzada y 
grandes inversiones de capital. El reciclaje actual de papel 
equivale a casi 1.200 árboles por día. Además, un programa de 
compra de basura para vecindarios de bajos ingresos, con el 
cual las familias pueden canjear basura por fichas de autobús, 
alimentos y cuadernos escolares, ha resultado en la 
conservación de recursos, una ciudad más atrayente y más 
fuentes de trabajo. 

La enseñanza principal de la experiencia de Curitiba tal 
vez sea que las soluciones para los problemas urbano~ están 
relacionadas entre sí y requieren la iniciativa del gobierno 
local y el compromiso a largo plazo del gobierno y la 
población locales. Las soluciones para los problemas urbanos 
exigen el apoyo y la participación de todos los segmentos de 
la sociedad: colaboración entre los sectores público y 
privado, organizaciones no gubernamentales, organismos 
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municipales, servicios públicos y asociaciones vecinales y 
comunitarias. 

Aunque pocas ciudades de América Latina tienen la larga 
experiencia de Curitiba en materia de desarrollo 
ecológicamente sostenible, otras ciudades representadas en la 
conferencia expusieron sus propias soluciones innovadoras para 
problemas ambientales: 

· Debido a su ubicación geográfica singular y a la altitud, la 
municipalidad de Quito ha dado máxima prioridad a la mejora de 
la calidad del aire. La ciudad ha aprobado un plan 
estratégico con el cual, para el año 2000, cumplirá las normas 
internacionales más estrictas. Debido a la gran altitud, en 
Quito hay 23% menos de oxígeno. En consecuencia, los 
vehículos no queman la gasolina por completo y producen más 
contaminantes que a nivel del mar. La ciudad tomó la 
iniciativa de imponer cambios en las responsabilidades 
legales, asignando a la municipalidad el control del tránsito 
urbano. De esta forma la ciudad tuvo la oportunidad de 
introducir un sistema de trolebuses eléctricos ecológicamente 
racionales y retirar de circulación 3.000 autobuses de 20 años 
o más. La experiencia de Quito ha llevado a la promulgación 
de leyes a nivel nacional que, para 1997, permitirán la venta 
de gasolina sin plomo únicamente. 

· En Manizales (Colombia) se elaboró una estrategia de manejo 
·de desechos sólidos con el propósito de abordar problemas 
tanto sociales como económicos por medio de la colaboración 
entre los sectores público y privado. En un lugar cerca de un 
arroyo donde se vertían desechos sólidos, se construyó un 
vertedero municipal y una cooperativa de reciclaje al lado. 
La cooperativa de reciclaje fue el producto de la acción 
combinada del gobierno municipal, empresas públicas e 
instituciones privadas. Lo usarán cientos de personas que 
antes se ganaban la vida recogiendo del vertedero todo lo que 
pudiera reciclarse, actividad común en muchos países de 
América Latina. 

· Miguel Díaz de la Portilla, de la Comisión del Condado de 
Dade, se refirió a la colaboración entre los sectores público 
y privado en un marco de desarrollo sostenible. Usando el 
ejemplo del desarrollo económico del Condado de Dade y el 
error que cometió el Condado al permitir que se extendiera_la 
urbanización hasta los límites del parque Everglades, Díaz 
destacó el papel de liderazgo que debe desempeñar el gobierno 
local para revertir esta tendencia. El Condado de Dade 
instituyó una norma por la cual se necesita una mayoría de dos 
tercios para aprobar una ordenanza, en vez de la mayoría 
simple que se necesita normalmente, en los casos relacionados 
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con el desarrollo que puedan crear una carga indebida para el 
medio ambiente, y creó el Departamento de Manejo de Recursos 
Ambientales para ayudar a proteger el medio ambiente. Díaz 
explicó también que se cobra a las compañías constructoras el 
"costo completo" de sus obras para el medio ambiente y de"stacó 
que el gobierno local debe anticiparse y hacer hincapié en los 
efectos a largo plazo del desarrollo en el medio ambiente, en 
contraposición a las ventajas económicas a corto plazo . 

. En 1990, el gobierno de Colombia aprobó una ley que permite 
a las municipalidades cobrar un recargo de hasta el 20% sobre 
la gasolina. La ciudad de Pereira aprovechó esta oportunidad 
a fin de establecer un recargo como mecanismo local con el 
propósito de recaudar fondos para construir infraestructura 
para el transporte y reducir el consumo de combustible. Los 
ingresos obtenidos de esta forma se han destinado a la 
construcción de varias instalaciones para el transporte 
público y a la ampliación de la red vial. La ciudad ahora 
está considerando la posibilidad de utilizar esta corriente de 
ingresos para atender importantes necesidades de tránsito 
hasta el año 2002 inclusive. El alcalde presentó gráficas que 
muestran que el consumo de combustible ha bajado, aunque el 
número de vehículos en servicio ha aumentado. La mayoría de 
las capitales colombianas ya han establecido el recargo, que 
actualmente existe en casi 200 de los 1.000 municipios del 
país. 

Un problema i~portante que se abordó en la mayoría de 
los ejemplos de manejo ambiental que dieron los participantes 
en la conferencia fue cómo fomentar la participación del 
sector informal en el desarrollo sostenible. Los gobiernos 
con frecuencia subestiman la capacidad de las localidades de 
bajos ingresos y su buena disposición para resolver problemas 
ambientales urbanos que influyen en la vida diaria. Todos los 
ejemplos que se presentaron en la conferencia muestran que, en 
condiciones propicias, los vecindarios y las localidades de 
bajos ingresos han abordado problemas ambientales urbanos 
tales como la contaminación del aire e inundaciones, que antes 
parecían demasiado grandes en magnitud y alcance como para que 
las localidades mismas los resolvieran. 

Uno de los temas a los cuales se hizo alusión durante 
toda la conferencia fue la necesidad de cooperación 
"horizontal", a fin de que las ciudades y localidades de 
América Latina puedan aprender de la experiencia de las demás. 
El movimiento para forjar relaciones de ese tipo fue evidente 
en la conferencia. Los representantes de Curitiba, Quito y 
Manizales explicaron que han celebrado un convenio de 
cooperaclon para compartir información y experiencia. Roberto 
Herrera-Cáceres, Secretario General del Sistema de la 
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Integración Centroamericana (SICA), destacó la necesidad de 
cooperar a nivel nacional. Se refirió a la Alianza 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), que se 
creó con el propósito de fortalecer las democracias de la 
región por medio de la promoción de la prosperidad social y 
económica y el manejo racional del medio ambiente. 

V. IA DESCEw.rRALIZACIÓN y LA CAPACIDAD DEL GOBn:RNO LOCAL 

De las experiencias presentadas en la conferencia, 
resulta claro que las ciudades han tomado la iniciativa de 
influir en campos donde antes no siempre tenían atribuciones 
oficiales. Los gobiernos municipales se han hecho cargo 
iniciando mejoras urbanas, poniendo en marcha procesos de 
planificación participativa, mejorando el control de la 
calidad del aire urbano e invirtiendo en infraestructura de 
transporte público. Sin embargo, muchas de estas iniciativas 
se llevaron a cabo sin suficiente financiamiento, 
responsabilidades y competencia claras o mandato legislativo. 

Muchos de los participantes en la conferencia lamentaron 
la falta de interés del gobierno central en las innovaciones y 
los cambios que se están produciendo a nivel local; de hecho, 
muchos señalaron que en conferencias futuras deberían 
participar más funcionarios de gobiernos centrales. Aunque el 
movimiento de descentralización y reforma del Estado está 
extendiéndose por América Latina, los gobiernos locales tienen 
poca representación en la formulación de las directrices y 
prácticas que influyen directamente en el gobierno de sus 
localidades. En muchos casos', la descentralización ha llevado 
a una falta de claridad en la división de competencias 
gubernamentales, el traspaso de funciones administrativas sin 
la asignación de suficientes recursos o sin facultades para 
recaudar fondos localmente, y exigencias crecientes para la 
gestión local. Además, a pesar de las experiencias 
fructíferas presentadas en la conferencia, los gobiernos 
locales se enfrentan con la integración de la sociedad civil 
en las decisiones, campo en el cual saben poco o nada. 

A fin de resolver estas deficiencias, los gobiernos 
locales de toda la región han formado asociaciones voluntarias 
de municipalidades que les dan voz oficial en el debate 
nacional y al mismo tiempo sirven de conducto para informar y 
guiar la gestión municipal. Guadalupe López, alca1gesa de 
Villanueva (Honduras) y presidenta de la Asociación de 
Municipalidades de Honduras (AMHON), reflexionó sobre la 
transformación de la asociación en un órgano. verdaderamente 
representativo del gobierno local. La asociación se ha 
convertido también en un protagonista decisivo de las 
decisiones nacionales sobre las competencias que 
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corresponderán al gobierno local, la determinación de las 
inversiones públicas a nivel local y la asignación de 
prioridades. Giorgio Martelli, secretario ejecutivo de la 
Asociación Chilena de Municipalidades (ACM), señaló no sólo el 
papel de las asociaciones municipales en la influencia sobre 
el gobierno central, sino también el importante papel que 
pueden desempeñar a nivel local en la reforma de los partidos 
políticos desde dentro. 

Además de la continua necesidad de que las inquietudes 
municipales se escuchen en el ámbito nacional, al tener más 
autonomía, los gobiernos municipales se enfrentarán con 
necesidades nuevas, como fortalecimiento de su capacidad, 
capacitación de los dirigentes que ocupan cargos electivos, 
cooperación horizontal, difusión de prácticas óptimas y 
enseñanzas adquiridas, innovaciones para compartir recursos y 
aprovechar las economías de escala, y relaciones con entidades 
supranacionales, particularmente en el campo del comercio 
internacional. Las asociaciones nacionales de municipalidades 
pueden ofrecer un vehículo para que los gobiernos nacionales 
superen conjuntamente problemas comunes y encaren las 
necesidades futuras del gobierno local. 

VI . EL GOB:IERNO LOCAL y LA SOCZEDAD CIVJ:L 

Tarso Genro, alcalde de Porto Alegre, reflexionó sobre 
la democratización radical de la sociedad brasileña y el 
efecto que la evolución de la ciencia y la tecnología puede 
tener en la democracia. Preguntó si las innovaciones 
tecnológicas estimularán una sociedad individualista o una 
individualidad más productiva, basada en lazos comunitarios y 
universales promovidos por esos adelantos. El alcalde Genro 
afirmó que el individuo existe entre dos extremos: el 
aislamiento o exclusión de la vida pública y la inclusión en 
una democratización radical representada por la desaparición 
gradual de los límites entre el ámbito público y el privado. 
En Brasil, el primer extremo consiste en los millones que 
permanecen excluidos de la sociedad formal, mientras que el 
segundo está surgiendo de la fragmentación y descentralización 
del poder del Estado. El alcalde Genro señaló los nuevos 
mecanismos que se han creado para promover la participación 
popular (la proliferación de ONG, que van desde grupos de 
defensa del medio ambiente hasta sociedades de madres y desde 
consorcios de residentes de edificios hasta sindicatos) como 
indicio de esta democratización radical en su país. 

La sociedad ya no está dividida entre el sector ppblico 
y el sector privado. De lo que antes era una relación 
contenciosa entre el Estado y la sociedad civil está surgiendo 
una nueva esfera, con derechos y responsabilidades nuevos. El 
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Estado debe ser capaz de satisfacer las exigencias mínimas de 
sus ciudadanos, y al mismo tiempo se necesitan mecanismos para 
.resolver los requisitos de la colaboración de los sectores 
público y privado en el gobierno. 

Los temas de la participación de los ciudadanos en los 
asuntos municipales y la ciudad como lugar donde la gran 
mayoría de la gente puede experimentar la democracia 
participativa en forma directa afloraron en todas las sesiones 
de la conferencia. Muchos de los expositores pusieron de 
relieve la prioridad que asignan a la participación de los 
ciudadanos en el gobierno. Carlos Filizzola, alcalde de 
Asunción, destacó que su principal objetivo como alcalde es 
colocar el gobierno de la ciudad bajo el control y la 
supervisión de los ciudadanos que representa e impulsarlos 
ciudadanos a que asuman la responsabilidad de gobernarse. Con 
ese fin, el gobierno local ha tomado diversas medidas para 
aumentar la participación de los ciudadanos en el gobierno: ha 
creado espacios abiertos donde los ciudadanos pueden reunirse 
para tratar diversos asuntos, ha patrocinado reuniones 
públicas, ha realizado entrevistas abiertas y reuniones de 
preguntas y respuestas, y ha impulsado a los ciudadanos a 
asistir a reuniones del gobierno local y a observar sus actos 
y decisiones. El gobierno también ha abierto centros donde 
los ciudadanos pueden presentar quejas y reclamos. 

Un indicador del éxito de la comunicación con el público 
es la multiplicación de comités vecinales en Asunción, que 
pasaron de 35 en 1991 (cuando hubo las primeras elecciones 
populares de alcaldes en Paraguay) a más de 400 en la 
actualidad. Además de reunirse para examinar diversos asuntos 
y problemas, estos comités están facultados para formular 
normas y reglamentos para sus propios vecindarios. 

El gobierno de Asunción ha "descentralizado el 
ayuntamiento" con la creación de seis centros municipales en 
toda la ciudad donde los habitantes pueden recibir una amplia 
gama de servicios y asistencia. Este esfuerzo de llevar el 
gobierno al pueblo culminó con la promulgación reciente de 
leyes que requieren que las audiencias y reuniones de entes 
administrativos sean públicas, basadas en las de su ciudad 
hermana, el Condado Metropolitano de Dade. Estas leyes, que 
aseguran el acceso de los ciudadanos a todos los documentos y 
reuniones públicas, promueven la transparencia y la gestión 
responsable en el gobierno. 

Los alcaldes de Porto Alegre y de Asunción se explayaron 
en lo que tal vez sea la característica más importante de la 
participación democrática: el papel que desempeñan los 
ciudadanos en los procesos presupuestarios participativos que 
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tienen lugar en sus respectivas ciudades. En ambas, la meta 
es que los ciudadanos, y no el Estado, determinen la 
asignación de recursos. El Estado desempeña simplemente una 
función de supervisión. En muchos países de América Latina, 
donde todavía existen enormes disparidades entre ricos y 
pobres, ampliar la participación de los ciudadanos en las 
decisiones financieras les da un interés tangible en la 
democracia, al asignarles un papel central en la mejora de su 
situación. 

Aunque las experiencias de Porto Alegre y Asunción 
reflejan iniciativas de las mismas ciudades, con la Ley de 
Participación Popular se han creado en Bolivia instituciones 
formales para que el gobierno local rinda cuentas a la 
sociedad organizada. Antes de la promulgación de esta ley en 
1994, los pueblos rurales y de menor tamaño no tenían 
representación oficial en el sistema político, de modo que el 
42% de la población estaba excluida. Ahora, con la creación 
de 311 municipios y el otorgamiento de personería jurídica a 
11.000 organizaciones populares, por primera vez se ha 
incluido a las zonas rurales en el gobierno. Las 
organizaciones territoriales de base, cr~agas en virtud de 
esta ley, se encargan de proponer y supervIsar proyectos de 
inversión según las necesidades sociales y económicas de la 
localidad, y al mismo tiempo actúan en calidad de comités de 
supervisión para vigilar los gastos del presupuesto municipal, 
la ejecución de proyectos y la calidad de los servicios 
prestados por la municipalidad. 

En la época en que los regímenes autoritarios eran la 
norma en América Latina, muchas ONG y otros protagonistas de 
la sociedad civil forjaron su identidad en la resistencia a 
los regímenes autoritarios o llenando lagunas en los servicios 
del gobierno. Ahora, las ONG y los gobiernos locales deben 
convertirse en socios para el desarrollo, en vez de conservar 
su papel tradicional de adversarios, ya que ambos están 
adquiriendo importancia creciente para el desarrollo y la 
democrácia. 

VI l. PERsPECTIVAS FD!L'URAS 

Como dijo una vez el famoso político estadounidense 
Thomas P. "Tip" O'Neil, "toda la política es local". Del 
mismo modo, "todo el desarrollo es local", señaló Charles 
Reilly en la sesión de clausura de la conferencia.- El 
desarrollo internacional ha evolucionado, pasando de un 
enfoque del desarrollo centrado en el Estado a un énfasis en 
el establecimiento de precios correctos como consecuencia de 
la operación de las fuerzas del mercado y la tendencia actual 
al fortalecimiento de la sociedad civil. Tal como explicó 
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Tarso Genro, sólo en el ámbito de la ciudad la sociedad civil 
puede fortalecerse al mismo tiempo que el Estado se fortalece. 
Sólo en el ámbito de la ciudad puede darse la convergencia del 
gobierno local, la sociedad civil y el sector privado en la 
colaboración para el cambio. El gobierno local es el 
catalizador de ese cambio. Las experiencias presentadas en 
esta conferencia reflejan la iniciativa, la innovación y el 
liderazgo de los gobiernos locales para facilitar ese cambio. 

El gran interés que despertó la conferencia refleja la 
importancia de la nueva agenda para los funcionarios que 
tienen a su cargo el desar~ollo urbano y regional. Durante la 
conferencia, los alcaldes se mostraron deseosos de aprender de 
la experiencia de sus colegas. Harán bien en concentrarse en 
el arduo trabajo que tienen por delante, es decir, un buen 
gobierno (racional, bien manejado, abierto y sensible a las 
necesidades prioritarias), resistiendo las tentaciones 
deslumbrantes -y errores consabidos- de los actos populistas y 
los empréstitos excesivos. 

Aunque la revolución silenciosa da esperanzas, también 
reaviva el espectro de la charlatanería y el derroche en los 
gobiernos municipales. En el pasado, ciertos actos 
aventurados, como la obtención de empréstitos y la creación de 
fuentes de trabajo improductivo, fueron irresistibles para los 
líderes y arruinaron la situación fiscal de más de una ciudad. 
A lo largo de la historia del desarrollo urbano de posguerra 
abundan los proyectos fallidos de gobiernos locales que _ 
despilfarraron recursos en proyectos dudosos, a veces de corte 
populista, como compañías municipales, teatros, empresas de 
construcción de viviendas, nóminas infladas de empleados 
municipales y muchos servicios que conviene dejar en manos del 
sector privado. Los empréstitos imprudentes produjeron 
desequilibrios fiscales en ciudades tanto grandes (Nueva York 
y Sao Paulo) como minúsculas (Condado de Orange en 
California) • 

Una pregunta importante que se hizo en la conferencia 
fue si los alcaldes y las alcaldesas de la revolución 
silenciosa se mantendrán en las altas esferas de las 
decisiones fiscales sensatas. Hay razones nuevas para esperar 
que asi sea. 

. Un cambio prometedor es que las ciudades ahora están 
entrando en un campo de acción más amplio. A medida que las 
fronteras nacionales van perdiendo importancia como 
consecuencia de la liberalización de la economía y la 
celebración de acuerdos comerciales como el TLC, el Mercosur e 
incluso la Comunidad Europea, los límites de las ciudades 
adquieren más importancia como características distintivas 
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para los inversionistas internacionales y los negociantes. 
Las ciudades pueden desempeñar un papel decisivo en ese 
sentido, facilitando las exportaciones nacionales, creando un 
entorno comercial propicio para las empresas y coordinando las 
inversiones con las autoridades nacionales para la 
construcción de carreteras, puertos e instalaciones para 
telecomunicaciones. 

. Otro signo alentador de los tiempos es un nuevo pacto entre 
los ciudadanos y los líderes que ocupan cargos electivos. Los 
alcaldes de la nueva generación prestan mucha atención al 
electorado: los padres de los escolares, el sector privado, 
grupos comunitarios y la iglesia. Muchos alcaldes han 
respondido a los pedidos de mejores servicios, racionalización 
de la administración pública y mayor participación en las 
decisiones. Los grupos de base expresan mejor sus 
necesidades, están mejor informados sobre los daños 
ambientales y están más organizados que nunca en torno a los 
problemas de la pobreza, la seguridad y la igualdad. Los 
alcaldes han ampliado y profundizado los lazos con el público, 
en tanto que el electorado y los contribuyentes han respondido 
en forma positiva, signos propicios para un gobierno 
responsable . 

. Una tercera perspectiva prometedora es que los líderes de la 
nueva generación están dispuestos a aprender de las 
experiencias de sus colegas, a ofrecer mejores servicios y a 
-trascender los límites de las preocupaciones tradicionales de 
las ciudades (por ejemplo, en los campos del desarrollo 
economlCO y el comercio). Sobre todo, .los alcaldes están 
motivados para pasar a un plano de acción más detallado y 
práctico. Están listos para prestar más atención a 
estrategias y tácticas en lugares determinados, tal vez en 
grandes ciudades, regiones subnacionales o campos temáticos. 

Paradójicamente, en esta era de descentralización, a fin 
de mantener los gobiernos locales encaminados para que se 
conviertan en socios sostenibles y productivos, los gobiernos 
nacionales deben fortalecerse en campos decisivos, como la 
reglamentación, la supervisión y la aplicación de normas de 
buena actuación. Los organismos internacionales de asistencia 
también pueden ayudar. No sólo deben insistir en la prudencia 
en los créditos, sino que también deben ayudar a los gobiernos 
nacionales a fomentar el civismo de una nueva generación de 
votantes que están despertando gradualmente pero que no están 
acostumbrados a participar en las decisiones locales y no 
tienen experiencia en exigir que los líderes locales rindan 
cuenta de sus actos. -
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Los organismos internacionales de asistencia confirmaron 
que están dispuestos a ayudar en campos determinados (por 
ejemplo, para pasar a las finanzas basadas en el mercado, 
resolver los problemas de infraestructura y pobreza, y 
movilizar la sociedad civil) en el marco de programas de 
asistencia concertados con las autoridades nacionales. Los 
organismos de asistencia también confirmaron que están 
dispuestos a cooperar en actividades de aprendizaje, como la 
Conferencia de Alcaldes, que más adelante tal vez podrían 
estar orientadas a temas específicos o preocupaciones 
subnacionales, siempre que las autoridades locales expresen un 
gran interés en actividades de ese tipo y que estén dispuestas 
a participar en su organización. 
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Discurso de Anthony Pellegrini 
Director del Departamento de Transporte, 

Agua y Desarrollo Urbano 
Banco Mundial 

Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes 
17 de abril de 1996, Miami, Florida, EE.UU 

Introducción 

Señoras y señores: 

Anexo 1 

Quisiera comenzar diciendo cuánto me complace que el Banco 
Mundial pueda participar con ustedes en una conferencia que 
promete ser oportuna e importante. 

Quisiera también felicitar al Sr. Teele, presidente de la 
Comisión del Condado de Dade, a los demás integrantes de la 
Comisión y al personal del condado y de la Universidad 
Internacional de Florida, quienes han trabajado con suma 
eficacia para convertir esta conferencia en realidad como 
complemento de la Cumbre de las Américas de 1994. 

Nos complace particularmente haber tenido la oportunidad 
de sumarnos a los copatrocinadores -la Organización de los 
Estados Americanos, la Fundación Interamericana, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la AID- en la organización de 
esta conferencia. 

Las conferencias como esta, que nos dan a todos la 
oportunidad de aprender unos de otros y de compartir 
experiencias, son indispensables para difundir ideas que 
conduzcan a innovaciones en el progreso hacia la mejora de la 
situación de las ciudades. 

Seré muy breve. Comenzaré con un comentario sobre el 
nuevo papel de los alcaldes y después me referiré a dos 
desafíos para la Región. 

El nuevo papel de los alcaldes 

Los cambios de los últimos años en la conducción de 
América Latina han llevado a una reforma generalizada de las 
funciones del Estado. Eso ha colocado a la Región en lo que 
creo que es un momento histórico para los alcaldes: una 
situación de apertura que les permite desempeñar un papel que 



nunca antes habían tenido. Los alcaldes de América Latina 
nunca habían tenido tanta independencia. Su principal deber ya 
no es llevar a cabo las instrucciones del gobierno nacional. 
La delegación de facultades a los gobiernos locales se está 
convirtiendo en realidad. 

Sin embargo, hay tres factores que limitan el campo de 
acción de los alcaldes e indican la necesidad de que encaren 
sus funciones en una forma totalmente nueva: 1) la reducción 
del papel del gobierno, 2) la necesidad imperiosa y clara de 
disciplina fiscal y financiera, y 3) la democratización en sí. 

Estos factores indican que el alcalde o la alcaldesa, con 
su nueva autonomía, no debe desempeñar exclusivamente el papel 
tradicional de jefe del poder ejecutivo local, sino que, 
además, en medida creciente debe ser facilitador y promotor de 
lazos de cooperación. 

Las ciudades ahora son demasiado grandes y complejas como 
para encararlas en la forma tradicional. Es necesario 
establecer lazos de cooperación con el sector privado, con las 
ONG y con grupos comunitarios locales para resolver problemas 
que antes se consideraban como problemas "del gobierno". Es 
necesario convertir los problemas "del gobierno" en problemas 
de todos. Para eso se necesita un sentido renovado de la 
responsabilidad cívica, a fin de que todos sientan que tienen 
una función que desempeñar y que tienen algo en juego en el 
futuro de las ciudades. 

Se necesitan en particular nuevos mecanismos de 
cooperación con el sector privado y la sociedad civil a fin de 
abordar dos grandes desafíos con que se enfrentan las ciudades 
en la actualidad: 

superar las deficiencias cualitativas y la falta de 
disponibilidad de los principales servicios públicos, 
y 
mejorar las condiciones de vida de los pobres. 

Participación del sector privado en la tarea de construcción de 
infraestructura 

Se necesitan enormes inversiones para revertir el 
deterioro de la infraestructura en las ciudades. Hemos 
calculado que se necesitarán US$60.000 millones para obras 
importantes de infraestructura en la Región durante los 
próximos diez años, de los cuales US$12.000 millones 
corresponden a abastecimiento de agua y saneamiento. Es 
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evidente que estas inversiones no pueden financiarse con 
impuestos solamente. Es necesario recurrir más al sector 
privado, en particular por medio de sociedades mixtas para 
financiar y administrar la infraestructura. Los gobiernos 
estatales y nacionales de la Región ya están creando las . 
condiciones para lo que se ha llamado una revolución en la 
forma de crear infraestructura. En muchos sentidos, América 
Latina está a la vanguardia mundial en esta tarea, pero ahora 
incumbe a los gobiernos municipales mantenerse a la par de este 
proceso y facilitarlo. 

A fin de que la colaboración resulte eficaz, es 
indispensable que incluya suficientes incentivos para que el 
sector privado pueda manejar los riesgos comerciales y 
movilizar recursos nuevos, y que al mismo tiempo defienda el 
interés-del público en servicios fiables, ampliamente 
disponibles, asequibles incluso para los habitantes de menores 
ingresos y ecológicamente racionales. Aunque la orientación es 
clara, hay mucho que aprender sobre la mejor manera de proceder 
con la contratación, los tipos de contratos, los tipos de 
normas y la forma de supervisar la competencia en el proceso. 
No es necesario que los alcaldes hagan frente a estas 
cuestiones solos, sino que pueden colaborar. 

El Banco Mundial está dispuesto a ayudar a los gobiernos 
municipales a aprovechar los conocimientos financieros y 
gerenciales necesarios para forjar lazos de cooperación de ese 
tipo. También podemos colaborar con los gObiernos locales y 
nacionales, trabajando en equipo para establecer marcos 
apropiados que abarquen la reglamentación, la mitigación de 
riesgos y el financiamiento de subsidios selectivos, que a 
menudo exigen la participación continua del gobierno 
supramunicipal. 

Mejora de la situación de los pobres 

Por más importante que sea mejorar la eficiencia y la 
calidad del servicio de los principales sistemas de 
infraestructura, no es suficiente. La pobreza urbana en 
América Latina es tan grande que existe el peligro de que la 
delincuencia, la violencia y el sufrimiento continúen 
agravándose si estos problemas no reciben más atención y 
enfoques innovadores. 

Ya sabemos que mejorar la situación de los barrios y las 
favelas es una buena política social, pero ahora puede 
considerarse también como una buena política comercial. Muchos 



de los proyectos de mejoras urbanas que se han llevado a cabo 
en los últimos años, como los que financió el Banco Mundial en 
Bolivia, Brasil y Colombia, han dado un rendimiento económico 
excelente para la economía local. Hay otros buenos proyectos 
que se están llevando a cabo en diversos países de la región, 
como Guatemala y Venezuela, algunos con financiamiento del 
Banco Mundial, otros con fondos de otros organismos 
internacionales y el resto con recursos propios. Las mejoras 
de la infraestructura básica de los vecindarios y la mayor 
seguridad de la propiedad han inducido en repetidas ocasiones 
inversiones privadas en vivienda y actividades en pequeña 
escala que dan trabajo a los pobres. El impacto potencial de 
los proyectos de mejoras no se limita a la creación o el 
restablecimiento de servicios básicos que protegen la salud de 
los pobres, reducen el deterioro del medio ambiente local y 
estimulan el empleo local, sino que estos proyectos también 
fomentan el sentimiento de comunidad y dan poder de decisión a 
los habitantes al partir de iniciativas locales. 

Señoras y señores: 

Tenemos que preguntarnos si ha llegadQ el momento de 
trabajar juntos, de transformar estos buenos proyectos en 
programas más amplios y de extender su escala a fin de hacer 
frente a la enormidad del problema. 

. . 

Las conclusiones preliminares de un estudio reciente 
encargado por el Banco indican que en el marco de una gestión 
macroeconómica prudente hay cabida para programas de mejora de 
infraestructura, incluida la mejora de barrios y favelas. La 
mejora en gran escala de los servicios para los pobres exigirá 
una colaboración imaginativa entre los gobiernos locales y los 
vecindarios, a menudo con ONG en el papel de intermediarias y 
el apoyo financiero del gobierno central. La tarea no es 
fácil, pero la Región tiene una amplia base de experiencia, 
capacidad y el compromiso de muchos grupos que ya realizan 
actividaqes para los pobres en las zonas urbanas. 

Los alcaldes pueden aprovechar y liberar el potencial 
existente. La ciudad próspera del próximo siglo dependerá de 
un alcalde con la visión de futuro y la capacidad para 
movilizar no sólo recursos fiscales, sino también los poderosos 
recursos de la población local, la sociedad civil y el sector 
privado trabajando al unísono en pos del bien común. 



Los países, las ciudades y los alcaldes que estén 
dispuestos a hacer frente a este desafío también encontrarán en 
el Banco Mundial un colaborador bien dispuesto. 



Discurso de Mark L. Schneider 
Viceadministrador para América Latina y el Caribe 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes 

17 de abril de 1996, ~ami, Florida, EE.UU. 

Distinguidos alcaldes del continente, señoras y señores: 

En nombre del gobierno de Estados Unidos y de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo-Internacional, es un 
gran honor darles la bienvenida a la Segunda Conferencia 
Interamericana de Alcaldes. La AID se complace en particular 
en sumarse al Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la OEA, la Federación de Municipalidades de 
Centroamérica, la Fundación Interamericana, la Universidad 
Internacional de Florida y el gobierno local anfitrión, la 
Junta de Comisionados del Condado Metropolitano de Dade, en el 
patrocinio de esta conferencia. 

Es maravilloso ver a tantas personas que desempeñaron un 
papel decisivo en la primera conferencia de alcaldes en 1994: 
Ronnie MacLean y Carlos Hugo Molina, de Bolivia; Patricia Durán 
de Jager, de FEMUCA; Saúl Ramírez, Jr., alcalde de Laredo 
(Estados Unidos), y Guadalupe López, alcaldesa de -Villanueva 
(Honduras) . 

Aunque es una conferencia de "alcaldes", adquiere mayor 
relieve aún con la presencia de numerosos legisladores 
nacionales. La coordinación entre el gobierno local y la 
legislatura nacional es indispensable para la aprobación de las 
reformas que conducen a la descentralización. 

Quisiera comenzar esta mañana con un ejemplo de la 
democracia en acción, del gobierno local en acción, de un 
alcalde en acción. En América Latina hay una ciudad que nunca 
había convocado una audiencia pública sobre el presupuesto, 
donde las decisiones se tomaban siempre en los altos niveles 
del gobierno municipal. Sin embargo, esta ciudad llegó a la 
conclusión de que había una manera mejor de proceder, y decidió 
convocar audiencias públicas sobre su presupuesto municipal, 
las primeras de su tipo en la historia del país. 

En septiembre del año pasado acudieron a las audiencias 
más de 400 ciudadanos de todos los estratos económicos y de 
distinta orientación política; 90 prestaron declaración durante 
más de cuatro horas y presentaron 150 propuestas. 



El alcalde de la ciudad seleccionó las mejores propuestas 
y las sometió a la consideración del concejo municipal, que 
aprobó 50, y se publicó un informe al público en el cual se 
explicaban las decisiones que se habían tomado, así como las 
razones, y se pedía más información y comentarios de los 
ciudadanos. 

Ocurrieron por lo menos tres cosas. 
Primero, los habitantes de esta ciudad nunca antes se 

habían sentido tan conectados con el gobierno e inmersos en el 
proceso. 

Segundo, otras ciudades del país notaron el éxito de las 
audiencias y comenzaron a hacer lo mismo. 

Tercero, aunque sé que esto no le preocupará mayormente a 
ninguno de ustedes, creo que las perspectivás de reelección de 
ese alcalde nunca habrían sido mejores si no fuera porque logró 
que se aprobara una ley por la que se prohíbe su reelección. 

Así que permítanme felicitar ahora mismo a Carlos 
Filizzola, alcalde de Asunción, quien estará con nosotros 
mañana, y espero que durante esta conferencia pueda contarles 
lo que ha logrado y las medidas que piensa tomar para que se 
apruebe una ley por la cual las audiencias y reuniones de entes 
municipales serán públicas y los documentos serán de dominio 
público. Los habitantes de Asunción y del Condado 
Metropolitano de Dade mantúvieron el año pasado una relación 
vibrante de ciudades hermanas con la participación de todos los 
sectores de la sociedad: trabajadores, industria, gobierno, 
educación, empresas, instituciones de enseñanza superior y la 
sociedad civil en general. También me enorgullece decir que la 
AID, junto con la Universidad Internacional de Florida, 
colaboró con el alcalde Filizzola en esta labor. 

Es un ejemplo maravilloso de la utilidad de esta 
conferencia y del papel vital de los alcaldes de nuestro 
continente. En la Cumbre de las Américas, que se celebró aquí, 
en Miami, en diciembre de 1994, nuestra región y cada país 
individualmente reafirmaron su compromiso con la democracia, 
con elecciones abiertas, libres y justas, con el imperio de la 
ley y el fin de la impunidad, con la participación de la 
sociedad civil y el fortalecimiento del gobierno local como 
base de la democracia nacional. 

Los jefes de Estado se reunieron en Miami para afirmar 
esas convicciones compartidas y hacer un llamamiento a una 
mayor participación de las bases, al fortalecimiento de la 



sociedad civil, a una mayor participación en los asuntos 
públicos y a una mayor transparencia y rendición de cuentas. 

Estos principios de la participación y la inclusión 
también forman parte de la premisa fundamental de la segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat 11), que se celebrará en junio en Estambul, de que se 
necesita una ética urbana nueva para fomentar la participación 
de la gente de toda condición, tanto hombres como mujeres, el 
sector privado y el gobierno, particulares y ONG, en la 
determinación del futuro de sus localidades. La AID espera 
que, por primera vez en una conferencia mundial, en Estambul se 
escuche, alta y clara, la voz del gobierno local y de la 
población local. 

Los jefes de Estado son los generales que planean 
campañas, pero ustedes, a nivel local, son los soldados de 
infantería que deciden si la batalla por la democracia 
inclusiva y el crecimiento equitativo se ganará para siempre. 
Es con la delegación de facultades al pueblo que las sociedades 
se vuelven más vigorosas y creativas, más enérgicas y 
productivas, con una distribución más pareja de los beneficios 
del desarrollo y con ciudadanos convencidos de que el gobierno 
es de ellos. 

Es en el ámbito de ustedes que todo el peso del cambio 
demográfico presenta el mayor desafío. Tres de las ciudades 
más grandes del mundo están en América Latina; América Central 
posiblemente sea la región más urbanizada del mundo, en tanto 
que América Latina en conjunto presenta una tasa de 
urbanización que se acerca al 75%, y casi 120 millones de 
habitantes de barrios urbanos o periurbanos sobreviven con 
ingresos inferiores al umbral de pobreza. La tarea más ingente 
para todos nosotros probablemente sea resolver las necesidades 
de estas personas y buscar la forma de mejorar su vida. 

Es también en el ámbito de ustedes que todos los 
ciudadanos están en contacto más estrecho con sus 
representantes electos. Los alcaldes y concejales que han 
elegido son los representantes de la democracia a quienes las 
personas corrientes acuden en busca de ayuda. Para ellos, el 
gobierno local forma parte de su vida, junto con los baches y 
la basura que se acumula en la calle. 

La estrecha relación política entre los ciudadanos y el 
gobierno local también permite a la gente observar la acción de 
los funcionarios que han elegido y juzgar su actuación. Como 
ustedes están en el lugar, a la mano y, en muchos casos, 



también en línea, los gobiernos locales pueden detectar mejor 
que nadie las prioridades de la localidad, proporcionar 
servicios en forma creativa y corregir los motivos de queja con 
sensibilidad. 

Eso los convierte en la mejor aula donde los ciudadanos 
pueden aprender y participar activamente en el gobierno: un 
campo de pruebas y de entrenamiento para la democracia. En sus 
ciudades, la gente puede aprender lo que necesita para 
participar en grupos de defensa de intereses especiales, ONG y 
partidos políticos, y comprender en forma directa la utilidad 
de las fórmulas conciliatorias y la importancia del pluralismo. 

Eso es lo que están aprendiendo del alcalde Filizzola y de 
los alcaldes que formaron la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACM) en 1993. Actualmente, 97% de las 
municipalidades chilenas son socias de la ACM, cuyo presidente 
es Jaime Ravinet, alcalde de Santiago. La ACM promueve 
intensamente la participación de las autoridades nacionales en 
el debate sobre políticas y reformas. Lleva a cabo un programa 
nacional de capacitación para empleados municipales y está 
preparando manuales de procedimientos que se podrán usar en 
todo el país. 

Eso es lo que están aprendiendo en Curitiba, cuyo alcalde, 
Rafael Greca de Macedo, conduce una ciudad que ha recibido 
elogios internacionales por la forma eficaz en que abordó los 
problemas ambientales creados por la migración masiva desde las 
zonas rurales. The M2ami Herald, el periódico más importante 
de nuestra ciudad anfitriona, ha presentado a Curitiba como un 
modelo de transporte urbano que se podría imitar aquí, en 
Miami. 

Eso es lo que están aprendiendo en Perú, donde la AID está 
trabajando con 163 municipalidades para mejorar la competencia 
gerencial, administrativa, financiera y técnica y promover los 
procesos participativos que unen a grupos locales y 
funcionarios que ocupan cargos electivos. Este año, 3.500 
dirigentes locales recibirán capacitación y compartirán su 
experiencia sobre la forma de lograr que el gobierno local 
funcione mejor. Las organizaciones comunitarias trabajarán 
para que los ciudadanos, especialmente las mujeres y los niños, 
tomen conciencia de sus derechos y deberes, y para infundir un 
mayor sentido de la acción y las responsabilidades cívicas, 
especialmente entre los estudiantes. 



Eso es lo que todos estamos aprendiendo con mecanismos de 
colaboración que la AID se enorgullece de haber ayudado a 
crear: 
· en Bolivia, donde la Ley de Participación Popular no sólo 
llevó a la formación de 308 municipalidades nuevas, sino que 
también devuelve el 20% del presupuesto nacional a las 
municipalidades; 
· en Honduras, donde el presupuesto anual de una ciudad, que se 
publicó por primera vez en la historia, se convirtió en un 
éxito de librería; 
· en Nicaragua, donde los sistemas locales de salud están 
fomentando la participación de los ciudadanos en la atención 
primaria de salud y ONG locales están organizando programas de 
educación para promover la participación, la conciencia del 
público y la responsabilidad cívica; --
· en Jamaica, donde varias ONG locales han establecido un 
Centro Femenino de Formación de Dirigentes Políticos, que 
funciona con gran dinamismo y promueve el empoderamiento 
económico y político de la mujer; 
· en El Salvador, donde la AID ha capacitado a 195 alcaldes de 
todos los partidos políticos y muchos de ellos llegaron a la 
conclusión de que tenían más en común como alcaldes que 
diferencias como antiguos adversarios; 
· en Santiago, donde el gobierno local ofrece servicios 
jurídicos a los pobres; 
· en Cali, donde se están financiando proyectos de 
infraestructura urbana con bonos colocados en el mercado 
privado; y _ 
· en la ciudad de Guatemala, donde aparecieron instantáneamente 
400 empresarios cuando se adjudicaron al sector privado 
contratos para la recolección de basura. 

Si todavía hay alguien que tenga dudas sobre la eficacia 
de la apertura del gobierno, se convencerá al leer un estudio 
decisivo de 16 ciudades de Colombia realizado por el Banco 
Mundial. En esas ciudades, la competencia abierta por cargos 
públicos llevó a una conducción local responsable e innovadora, 
así como a una participación comunitaria mucho mayor: la 
población local expresó sus reivindicaciones, tomó decisiones y 
participó. Se logró mejorar servicios básicos tales como el 
abastecimiento de agua, la red vial y la educación, y se liberó 
toda una gama de aptitudes nuevas como resultado de la 
apertura, el liderazgo, la participación y la reforma. 

Para el resto de esta conferencia y la continuación de su 
trabajo en sus respectivas localidades, permítanme proponerles 
varios campos importantes en los cuales la AID está dispuesta a 
colaborar con ustedes: 



Primero, la creación y el fortalecimiento de asociaciones 
municipales. 

Segundo, la mejora de las finanzas locales y de la 
capacidad crediticia de las municipalidades. 

Tercero, reformas del marco jurídico municipal. 
Cuarto, capacitación en gestión municipal. 
Por último, un diálogo pronto y profundo entre alcaldes, 

concejales y organizaciones cívicas locales a fin de concretar 
la colaboración activa en el gobierno. 

En la AID estamos complacidos de haber trabajado con 
ustedes en ocasiones anteriores y continuaremos haciéndolo en 
los años venideros porque estamos convencidos de que el 
gobierno local es la clave para el futuro de nuestro 
continente. 

Con la transición de la dictadura a la democracia, serán 
ustedes, por medio de sus acciones, quienes garanticen que los 
ciudadanos se conviertan en parte del gobierno y que nunca se 
vuelva a la dictadura. 

Deben ponerse a la vanguardia para ~Bseguir el apoyo y la 
participación de los ciudadanos. Deben contribuir a la 
adopción de medidas para ofrecer a los pobres un futuro 
decente, proteger la salud de nuestros pueblos y el medio 
ambiente que todos compartimos y, sobre todo, cimentar con sus 
acciones el apoyo de los ciudadanos a la democracia. 

Un gran líder estadounidense, Adlai Stevenson, que fue 
gobernador pero no llegó a ser presidente, dijo: "Si tuviera 
que expresar mis convicciones políticas en una sola frase, 
sería la siguiente: Confiar en el pueblo. Confiar en su 
sentido común, su decencia, su fortaleza, su fe. Presentarle 
los hechos tal como son. Confiarle las decisiones más 
importantes. Tomar como estrella guía la pasl0n de crear una 
sociedad donde la gente pueda realizar su máximo potencial 
[ ... ] " . 

Así que confíen en los pueblos de las Américas y 
conviértanlos en sus colaboradores en el gobierno. 



Discurso de Orlando Reos 
Jefe de la División de Políticas Operativas 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes 

17 de abril de 1996, ~ami, Florida, EE.UU. 

A. Antecedentes: 

1. En noviembre de 1994, el mismo grupo de instituciones 
internacionales que organizó este evento realizó el primer 
gran esfuerzo para el acercamiento entre gobiernos locales 
de América a través de la Primera Conferencia 
Interamericana de Alcaldes realizada en Washington con 
exitosos resultados. 

2. A partir de aquella Conferencia, se inició un intercambio 
de información y experiencias que ha fortalecido la 
relación y el conocimiento de los organismos 
internacionales de cooperación con los problemas de las 
instituciones y gobiernos locales. 

3. La Primera Conferencia fue un foro apropiado para la 
expresión de interés de las instituciones internacionales 
en: 

- temas de desarrollo local; 
- papel creciente que los municipios comienzan a tener en 
la resolución de problemas de desarrollo económico y 
social en América Latina; 
- tendencia generalizada de traspaso de responsabilidades 
desde los niveles centrales a los gobiernos municipales; 
- cambio profundo en la manera de concebir y ejecutar 
políticas públicas, con creciente participación privada 
(empresas, ONGS); 
- afianzamiento de la democracia municipal a través de 
reformas electorales y creciente participación de las 
comunidades locales en el control de sus gobiernos; 
- requerimiento público de mayor transparencia en los 
procesos y decisiones a nivel municipal que ayuda a 
fortalecer este nuevo paradigma; 
- finalmente, la volatilidad macroeconómica manifestada 
desde enero 1995 ha demostrado la necesidad de fortalecer 
los procesos de reforma y modernización. Aparece con 
mayor fuerza la necesidad de las 3 I's : mejoramiento de 

Cl 



Instituciones, establecimiento de adecuados Incentivos y 
mayor dosis de Imaginación en el desarrollo de soluciones. 

B. Nuevos retos y desafíos: 

4. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan ahora? Algunos de 
los desafíos son los mismos de hace 2 años, otros son 
nuevos o más acuciantes que entonces: 
- la modernización de las instituciones municipales. 
- el fortalecimiento de los gobiernos locales y la vida 

democrática; 
- la intervención de gobiernos locales en la solución de 
los problemas del desarrollo económico y social y del 
medio ambiente; 
- la creciente complejidad de la interacción entre las 
instituciones gubernamentales y las entidades de sociedad 
civil; 
- el nuevo rol que asume en todos los países de la región 
el sector privado (con y sin fines de lucro) en la 
prestación de servicios y provisión de bienes que antes 
suministraba el Estado o sus empresas; 
- el efecto, aún no asimilado totalmente, que tienen los 
procesos de globalización y de integración regional. 
- los reclamos de mayor transparencia e información sobre 
la gestión de los gobiernos de todos los niveles. 

5. En el marco de estos cambios, el BID atraviesa una etapa 
en su vida institucional ampliando sus actividades 
tradicionales (infraestructura, sectores productivos, 
financieros, servicios sociales, etc) a un área nueva: 
modernización del Estado y la participación de la sociedad 
civil en este esfuerzo de modernización. 

Si bien, el Estado abarca una dimensión mayor, el 
importante papel que están adquiriendo los municipios y 
las entidades locales de gobierno en la ejecución, 
financiamiento y prestación de servicios públicos, más el 
papel de articuladores de primer nivel en la relación 
población-gobierno, agrega una nueva necesidad en relación 
al rol del BID. Ella está relacionada al apoyo para la 
creaClon y fortalecimiento de instituciones y 
colectividades locales, a su sostenibilidad (financiera, 
política) y a las condiciones que permitan mayor equidad. 

C. Los temas de la Conferencia: 



6. Esta Conferencia destacará varios puntos fundamentales 
vinculados con esas crecientes responsabilidades de 
gobiernos municipales en diversas áreas: 
- promoción del desarrollo económico y social; 
- capacidad de organización de los gobiernos locales a 
través de nuevos sistemas de entrega de servicios; 
- la democratización de la vida local; 

la participación de las comunidades en el control y 
seguimiento del trabajo de los gobiernos municipales; 
- el papel de los gobiernos locales y las organizaciones 
de la sociedad civil en el cuidado y creación de una nueva 
conciencia ambiental y una atención especi.al a la pobreza 
y pobreza extrema. 

7. Hacer referencia a: 
- Cumbre de las Américas (Santa Cruz, Bolivia) 
- Hábitat 11 (Conferencia de NU para la vivienda, Estambul 

, 96) 
- Los temas de Vivienda y Desarrollo Urbano como un eje 
temático para la Asamblea de Gobernadores del BID 1997. 

D. Acción de los Organismos Internacionales de Desarrollo: 

8. ¿Qué podemos hacer desde los OID en apoyo a estos 
desafíos? 

asistencia a los gobernadores municipales para la 
creación de nuevas capacidades de gestión y fortalecer el 
rol de las comunidades en la provisión de servicios y 
control de gobiernos; 
- promoción de la participación del sector privado local 
en la entrega de los servicios a cargo de gobiernos 
locales; 

financiación de actividades de capacitación y 
entrenamiento de recursos humanos para los gobiernos 
locales. Esta es una tarea permanente aun sabiendo que 
muchas veces el sector público municipal tendrá problemas 
en retener esos recursos; 

fortalecimiento de la capacidad a nivel local para 
identificar, formular evaluar y ejecutar proyectos de 
interés comunitario. Rol que el BID asigna al 
recientemente creado INDES¡ 
- diseminación de información sobre experiencias 
innovadoras y sobre los problemas que se han detectado en 
casos anteriores; 
- promoción de sístemas tributarios y de recuperación de 
costos eficientes y equitativos, para el sostenimiento 



financiero de largo plazo de las más amplias 
responsabilidades municipales; 

fortalecimiento del papel que pueden cumplir las 
organizaciones de la sociedad civil en todos los aspectos 
de la vida local; 
- apoyo a las relaciones intermunicipales, especialmente a 
ni vel subregional o en el marco de las iniciativas de 
integración. 

9. En materia de financiamiento para el desarrollo, el BID 
pretende tener una relación más intensa con los organismos 
locales, no solamente como ejecutores de programas que 
cuenten con nuestro apoyo, sino que, de una manera 
progresiva y en condiciones a definir, entendemos que los 
municipios y otras instituciones locales podrían ser 
prestatarios directos. Un grupo especial en el Banco está 
estudiando opciones para alentar una mayor presencia 
frente a los nuevos requerimientos de las instituciones 
locales. 

10. Sabemos que los alcaldes asistentes a esta Conferencia 
tienen una gran representatividad democrática y que muchos 
de los participantes de esta reunión tendrán en los 
próximos años responsabilidades aún mayores al máximo 
nivel de cada país. Por eso, el BID tiene mucho interés 
en escuchar las ideas y experiencias. 
Hoy son reconocidos a nivel continent~l los apellidos de 
muchos de los dirigentes que nos acompañarán aquí. 
Nombres como Macedo, Martí, Ravinet, Filizzola o MacLean 
resultan familiares por el nivel de sus responsabilidades 
y por sus iniciativas innovadoras. 

11. El BID continuará y estrechará la cooperación con WB, OEA, 
AID, Y otras agencies multilaterales, bilaterales o no 
gubernamentales con las cuales estamos desarrollando otras 
acciones en estas áreas. 

12. Agradecimiento especial al Condado de Dade y a la 
Universidad Internacional de Florida. 



Discurso de Elizabeth Spehar 
Organización de los Estados Americanos 

Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes 
17 de abril de 1996, ~ami, Florida, EE.UU. 

Señores alcaldes, dirigentes de la comunidad,señores y señoras: 

Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de la 
Organización de los Estados Americanos y su Unidad para la 
Promoción de la Democracia y agradecerles su presencia aquí con 
nosotros para compartir nuevamente sus ideas, experiencias y 
anhelos para el futuro del gobierno local en el hemisferio. 

Es la segunda vez que la OEA tiene el placer de colaborar 
con las distinguidas instituciones cuyos representantes están 
aquí conmigo. 

Como ustedes saben, en noviembre de 1994 se realizó la 
primera Conferencia Interamericana de Alcaldes en la Sede de la 
OEA en Washington. Estamos reunidos esta semana esencialmente 
con el mismo obj eti vo de la vez pasada, es decir, ubicar al 
gobierno local en la agenda nacional de políticas, una tarea 
cada vez más apremiante. 

En la Secretaría General de la OEA, la Unidad para la 
Promoción de la Democracia considera el fortalecimiento del 
gobierno local como un elemento importante de los procesos de 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, los cuales, 
la Unidad tiene el mandato de respaldar, a pedido de los 
Estados. 

Quisiera decir algunas palabras acerca de ¿por qué nos 
parece importante el fortalecimiento del poder local? Entre 
otras cosas: 

el fortalecimiento de los gobiernos locales en todo 
sentido es un componente fundamental de los procesos 
importantes de descentralización que se están realizando en 
muchos países del hemisferio; 

gobiernos locales tienen un papel importante que 
desempeñar como agentes de desarrollo y mediadores de intereses 
divergentes en las comunidades; 

el espacio local es un espacio por excelencia para 
promover la participación ciudadana y las relaciones entre el 
gobierno y la ciudadanía; 



es también un espacio para el fomento del diálogo y la 
creación de concensos entre diferentes sectores, en torno a las 
necesidades básicas más sentidas; 

La Unidad para la Promoción de la Democracia, a pedido de 
los Estados miembros de la OEA, estará dispuesta a colaborar 
con los países de la reglon y c;::on otros organismos 
internacionales en el fortalecimiento de la democracia a nivel 
local. 

En este campo intentaremos hacer valer las 
comparativas de la Organización. Creemos que podemos 

ventajas 
ayudar de 

la siguiente forma: 
como un espacio y mecanismo para 'el 

experiencias y prácticas entre alcaldes, 
locales y asociaciones cívicas, y entre 
involucrados en el desarrollo local; 

intercambio de 
entre gobiernos 
otros sectores 

en el desarrollo de mecanismos permitiendo una mayor 
participación ciudadana en el desarrollo de políticas locales, 
en la elaboración del presupuesto, y en la colaboración con el 
gobierno para el desarrollo de la comunidad; 

en el fortalecimiento de las asociaciones municipales, 
para que éstas puedan promover los intereses de los municipios 
de los países del hemisferio. 

Como han visto en la agenda, el Secretario General de la 
OEA, el Dr. César Gaviria, estará con nosotros esta tarde para 
desarrollar el tema del ~Rol de la ciudadanía en la economía 
local". 

Espero que a través de mis breves palabras, y con las 
palabras del Secretario General, de esta tarde, les estemos 
dando una indicación del compromiso de la OEA ~on el gobierno 
local y con ustedes, los alcaldes de la región. Gracias. 



PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, 
CÉSAR GAVIRIA, EN LA 

SEGUNDA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES 

Mi ami , 17 de abril de 1996 

Quisiera comenzar por agradecer a la AID, el BID, el Banco 
Mundial, la Federación de Municipalidades de Centroamérica, la 
Fundación Interamericana y a quienes a nombre de la OEA han 
participado en la organizaclon de este encuentro, por la 
oportunidad que me han ofrecido de participar de nuevo, al igual 
que lo hiciera en noviembre de 1994, en esta Segunda Conferencia 
Interamericana de Alcaldes. 

Es particularmente apropiado reunirnos para dialogar sobre 
el futuro de nuestras ciudades en Miami, cuando ésta celebra 100 
años de su creación. La ciudad de Miami se ha convertido en el 
mayor punto de encuentro para millones de latinoamericanos y 
caribeños que cada año pasan por ella. Probablemente más que 
ninguna otra ciudad en los Estados Unidos, Miami se ha 
beneficiado del talento de personas de todas las Américas y ha 
desempeñado un papel de liderazgo en la economía de la región. 

Para mí constituye sinceramente una gran satisfacción el 
reunirme con alcaldes y líderes locales pues, como lo recuerdo 
con frecuencia y con orgullo, tuve el honor y conservo recuerdos 
especialmente gratos de uno de los cargos con los cuales la vida 
me ha honrado: el de Alcalde de Pereira, mi ciudad natal. 

Se trataba, entonces, de circunstancias diferentes. A nivel 
internacional ya nadie duda que estamos en un mundo nuevo. 
Vientos de cambio derribaron muros y dictaduras, y sembraron 
nuevos valores y legitimidades. La Guerra Fría terminó y ha 
resurgido la aldea global como expresión de un mundo signado por 
dos realidades incuestionables: la multipolaridad y la 
interdependencia. 



De otro lado, el crecimiento urbano ha continuado a ritmo 
acelerado, especialmente en los países en desarrollo. El 75% de 
los latinoamericanos vive en áreas urbanas y las proyecciones 
indican que esta tendencia continuará. De hecho, ciudades como 
Guadalajara se han convertido en metrópolis en el último decenio y 
Sao Paulo y México llegarán a tener 25 millones de personas a 
finales de este siglo. 

La descentralización es otro de los cambios recientes en 
América Latina y el Caribe. Después de haber tenido regímenes 
altamente centralizados, las autoridades locales y aún las 
seccionales son elegidas y se han transferido competencias y 
recursos del Estado central a los niveles regionales y municipales. 

Hoy, los gobiernos regionales de estos países responden por cerca 
del 30% del gasto total del sector público y la tendencia es al 
aumento. 

Las relaciones entre el Gobierno Federal y los Estados o 
Provincias también es un tema central del debate público en Estados 
Unidos y Canadá. Algo similar ocurre en los países de Europa 
Occidental y, al lado de las privatizaciones, éste ha sido el 
aspecto más discutido en los procesos de transición de los países 
del Centro y el Este de Europa y de la antigua Unión Soviética. 

Las anteriores y otras transformaciones que se han dado en 
nuestro hemisferio y a nivel universal durante los últimos años, 
ponen de relieve "el rol de las ciudades en una economía global", 
que es el tema sobre el cual he sido invitado a hablar en esta 
Conferencia. 

Como Ustedes saben, hace apenas un poco más de un año, se 
reunieron aquí, en Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno de las 
Américas. La Declaración de Principios y el Plan de Acción 
emanados de la Cumbre definieron los grandes pilares de una nueva 
agenda hemisférica, sustentada en la plena convergencia de valores 
y en una voluntad política sin precedentes. 

En la Cumbre de Miami, los Mandatarios decidieron iniciar las 
negociaciones del "Area de Libre Comercio de las Américas" que 
deberán concluir a más tardar en el año 2005. Se trata, sin duda, 
de uno de los empeños colectivos más ambiciosos emprendidos por un 
grupo de naciones. Quizás desde la creaClon de la antigua 
Comunidad Económica Europea no había existido un esfuerzo de tantas 
proyecciones y con tantas posibilidades. 

El obj eti vo de construir un Área de Li.bre Comercio de las 
Américas no es una meta exclusivamente comercial. Es, ante todo, 



la expreSlon de una convergencia de los valores económicos, 
políticos y sociales fundamentales que orientan a las Américas. 

La integración como propós~to colectivo se hizo viable porque 
prácticamente todas las naciones del Hemisferio han mantenido un 
férreo compromiso con la democracia; porque se hizo evidente en 
todos los países de América que las políticas proteccionistas se 
agotaron; y porque éstos aprendieron la dura lección en torno a los 
inmensos costos y traumatismos que acarrea el perder el norte del 
equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria y financiera. 

Pero tal vez el aspecto central de lo que ha ocurrido hasta 
ahora, y que alimenta la esperanza de que el Área de Libre Comercio 
es un proyecto política y económicamente viable, es el hecho de que 
la liberación comercial ha demostrado su efectividad al producir 
resultados positivos, concretos y excepcionales. 

Las cifras no pueden ser más dicientes. El arancel promedio 
de las diez más grandes economías latinoamericanas bajó de más del 
50% hace una década al 25% en 1991 y al 12% durante 1993. El 
comercio intrarregional de MERCOSUR viene creciendo a un ritmo del 
30% anual promedio desde 1992. El comercio intrarregional entre 
América Latina y el Caribe creció el 20% el año pasado y, en 
general, las exportaciones intrarregionales se duplicaron entre 
1992 y 1995. Las exportaciones entre miembros del Grupo Andino han 
duplicado su participación en el total exportado. 

El comercio entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe 
alcanzó, en 1995, 202 mil millones de dólares lo que representa un 
12% de crecimiento con respecto a 1994 y un 72% con respecto a 
1990. Las exportaciones de los Estados Unidos a las Américas han 
crecido al doble comparadas con cualquier otra región del mundo. 
Las exportaciones de Canadá a América Latina y el Caribe crecieron 
un 30% el año pasado. Y para ilustrar el punto, basta mencionar que 
los Estados Unidos exportan hoy más a Costa Rica que a toda Europa 
del Este, y que Brasil es un mercado más grande que China para los 
productores norteamericanos. 

El proceso hacia el Área de Libre Comercio de las Américas, ha 
avanzado desde la Cumbre de Miami. Como era previsible, él no ha 
estado exento de controversias. Seguramente, tampoco lo estará en 
los próximos años dada su trascendencia para el futuro de nuestros 
países. Pero francamente yo no creo que el aislacionismo sea una 
alternativa realista. 

En desarrollo de ese proceso, hace apenas tres semanas, ante 
los empresarios del Hemisferio reunidos en Cartagena de Indias, 
tuve la ocasión de referirme a las lecciones que hemos aprendido 



desde la Cumbre de Mi ami , a los asuntos de fondo y apremiantes que 
es preciso decidir y a la estrategia que deberíamos seguir para 
conseguir la integración de las Américas en el año 2005. 

Sin desconocer la relación que algunos de esos temas - tienen 
con el ordenamiento urbano, hoy quisiera destacar ante Ustedes 
algunos de los retos que tienen los Estados y, en especial, las 
ciudades para asegurar la competi ti vi dad de las economías 
nacionales en un escenario más abierto e integrado. 

Sin lugar a dudas, la apertura e internacionalización de las 
economías no sólo hace necesario que las empresas se transformen 
sino también que las instituciones públicas, en todos los niveles, 
se modernicen al mismo ritmo. En un ambiente de apertura, la 
competencia no sólo se da entre una empresa y otra, sino también y, 
sobre todo, entre los sistemas de los cuales una y otra hacen 
parte. 

Por eso, es indispensable repensar el papel del Estado y tomar 
decisiones estratégicas fundamentales para asegurar la 
competitividad de los sistemas nacionales como un todo. Permítanme 
relevar algunos de los desafíos para las ciudades en este nuevo 
contexto. 

En primer lugar, la infraestructura de transporte urbano y de 
comunicaciones, la eficiencia en la administración de puertos y 
aeropuertos, la prestación adecuada de los servicios de energía 
eléctrica, agua po:table, saneamiento básico, recolección y 
eliminación de residuos sólidos y, en general, la existencia de una 
infraestructura de serVlClOS urbanos es fundamental para las 
actividades económicas. 

Según un estudio del Banco Mundial, las empresas en Lagos, 
Nigeria, tienen que invertir entre el 10% y el 35% de su capital en 
la generaclon privada de energía eléctrica; la congestión en 
Bangkok, El Cairo y Ciudad de México obstaculiza el movimiento de 
bienes y servicios; y el número de automóviles de Sao Paulo es dos 
veces superior al número de teléfonos. Hechos como éstos pueden 
afectar la competitividad de las economías. 

En segundo lugar, las regulaciones, los trámites y, en 
general, las modalidades de intervención del Estado, tienen claras 
incidencias sobre la posibilidad de que las empresas puedan 
competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales 
y que los empresarios extranjeros encuentren en cada país un 
terreno propicio para invertir sus capitales. 



En este sentido, las regulaciones urbanas, relacionadas entre 
otros con el establecimiento de actividades productivas o con los 
mercados de terrenos y viviendas, pueden influir sobre la 
competitividad de una economía. En Malasia, por ejemplo, según el 
mismo estudio, se necesitan 53 trámites para obtener un permiso de 
construcción y el costo anual del exceso de reglamentaciones del 
mercado inmobiliario asciende al 3% del PIB. 

Hacia el futuro, parafraseando la expresión de Toffler, el 
mundo se dividirá entre Estados lentos y rápidos, y es claro que 
los países que quieran tener una posición ventajosa en el concierto 
internacional deberán hacer parte de este último grupo. 

En tercer lugar y con la misma orientación, es necesario 
modernizar y redefinir el papel del Estado a nivel local. Para. 
ello se precisa, entre otras cosas, fortalecer institucionalmente 
los municipios, reestructurar entidades, reducir progresivamente la 
gestión de aquellas actividades que puede cumplir más 
eficientemente el sector privado, mejorar el reglmen de los 
funcionarios públicos locales y las relaciones de la administración 
con los ciudadanos. 

Por supuesto, para ello también se requiere asegurar que los 
municipios cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. La descentralización de competencias debe estar 
unida a la transferencia de los recursos correspondientes. 

Además y esto es especialmente válido para las medianas y 
grandes ciudades, es necesario avanzar en el fortalecimiento de la 
autonomía fiscal municipal. La transferencia de recursos, debe ir 
acompañada de un esfuerzo fiscal propio. Las ciudades deben poder 
establecer sus propios tributos y tomar las decisiones necesarias 
en materia de inversión o destinación de los recursos recaudados. 
Sólo así se logrará avanzar dentro de los propósitos de una mayor 
eficiencia económica y un mejoramiento de las condiciones locales. 

Pero si bien todo esto se requiere, quisiera destacar, como lo 
dije ante los empresarios en Cartagena de Indias, que la 
integración no es simplemente un proyecto economlCO sino un 
proyecto político. Que más allá de preservar la voluntad de los 
países, o de sus gobiernos o de mantener el dinamismo de las 
corrientes comerciales como uno de los motores de nuestro 
crecimiento economlCO, es necesario fortalecer la democracia, 
combatir amenazas como' la corrupción, el narcotráfico y el 
terrorismo, luchar contra la pobreza extrema y mejorar las 
condiciones sociales de los ciudadanos. 

bt 



No tendría sentido que avanzáramos en materias comerciales si 
nuestras democracias tambalean carcomidas por la corrupción, o si 
las gentes se levantan contra el sistema de libertad de empresa 
porque equivocadamente lo responsabilizan de la inhabilidad de los 
gobiernos para adelantar políticas sociales que realmente mejoren 
los niveles de vida de los sectores más pobres. 

Lo que ha pasado en las Américas no es muy distinto de lo que 
ha ocurrido con la evolución económica y política del este de 
Europa y de la antigua Unión soviética. Hasta hace unos pocos 
meses, pensábamos que la globalización, la prosperidad, el progreso 
y la reforma económica eran inevitables porque compartíamos unos 
valores economlCOS y subestimábamos los problemas políticos y 
sociales. Vivíamos una oleada de euforia ilimitada. Hoy ya sabemos 
que no hay utopía sin tropiezos. 

Yo no creo que en ningún país de América se esté dando un 
retroceso. Más bien estamos viviendo en un mundo más realista, sin 
milagros economlCOS y sin la fe ciega en esa suerte de 
determinismo, según la cual, la fortaleza de los mecanismos del 
mercado era suficiente para garantizar el crecimiento y el 
bienestar. 

Las gentes de nuestros países no le han dado la espalda a la 
modernización, pero, de igual forma, quieren que las reformas 
lleguen hasta las funciones del Estado y que éste tenga la 
capacidad de enfrentar los problemas que a los ciudadanos más les 
conciernen en su vida diaria. La integración, repito, es también un 
proyecto político y en este campo es igualmente crucial el papel de 
las ciudades. Permítanme destacar algunas áreas en que ello es más 
evidente. 

Para comenzar tenemos que avanzar hacia una democracia más 
participativa, especialmente a nivel local. El esquema político de 
la democracia representativa que resultó eficaz por muchos años, 
hoy resulta insuficiente para satisfacer las necesidades y anhelos 
de los ciudadanos. La erOSlon de la legitimidad de algunas 
instituciones, la marginalidad política de amplios sectores de la 
población, la pérdida de identidad de los ciudadanos con normas que 
regulan su vida, la apatía, el desinterés por la forma como se 
toman las decisiones que les afectan, la desobediencia a la ley y 
la violencia misma, son problemas que sólo podrán encontrar 
solución definitiva si construimos una democracia más abierta a la 
participación ciudadana. 

De igual forma, es necesario luchar contra las diferentes 
amenazas a la democracia. Hace dos semanas, en Caracas, los países 
de las Américas i reunidos en el marco de la OEA, adoptaron por 



primera vez en la historia internacional una Convención 'para 
combatir la corrupcl0n, uno de los problemas que más mina el 
sis_tema democrático. Muchas de las decisiones allí previstas para 
prevenir este fenómeno, como las que buscan asegurar la 
transparencia en la gestión pública-y un mayor control ciudadano, 
tienen especial aplicación en los niveles locales. 

La inseguridad ciudadana es otro de los problemas que afecta 
la democracia en las Américas. Sus efectos son particularmente 
negativos sobre la calidad de -vida de los ciudadanos. La 
criminalidad es cada vez más acentuada en los centros urbanos. Por 
eso, la colaboración ciudadana, la interacción entre Estado y 
sociedad, -la ampliación de instancias de conciliación de 
conflictos, la atención de sectores de la población vulnerables 
como los jóvenes y otras estrategias para cómbatir los fenómenos 
criminales se deben implementar a nivel local, bajo el liderazgo de 
sus autoridades. 

La preservación de los derechos humanos también tiene un 
amplio espacio de acción en el orden municipal. Desaparecidas las 
dictaduras, a nivel interamericano se ha avanzado en el consenso de 
que se requiere fortalecer los sistemas nacionales de defensa de 
los derechos humanos. Aquí de nuevo, muchos de los mecanismos para 
proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos, incluidos 
los sociales, economlCOS y culturales, o los colectivos, como el 
relati va a un medio ambiente sano, tienen particular desarrollo a 
niyel local. 

En materia de lucha contra la pobreza y mejoramiento de las 
condiciones sociales de los habitantes, en áreas como salud, 
educación y vivienda, es crucial el papel de las ciudades. El 
mayor reto que tenemos en este campo es el de aprender a hacer 
inversl0n social sin que los recursos públicos se agoten 
sosteniendo pesadas burocracias o esten dirigidos a sectores 
privilegiados económicamente. 

Algunos pasos fundamentales se han dado en los países de 
América. En especial, quisiera destacar las políticas encaminadas 
a fortalecer los subsidios a la demanda para focalizar los recursos 
en los grupos más pobres y vulnerables. 

Los subsidios a la demanda han permitido la participación 
privada en la solución de los problemas de los pobres, por ejemplo 
apoyando a los que compran casas y no construyendo directamente 
casas po~ parte de empresas estatales; dar subsidios para la compra 
de tierras y no convertir al Estado en un mega latifundista; dar 
becas a los estudiantes pobres y no entregar todos los recursos 
públicos a colegios o universidades públicas o privadas; apoyar con 



subsidios a los más pobres en el sistema privado de pensiones o de 
salud; hacer más transparente los subsidios en agua y energía a fin 
de facilitar el subsidio a los estratos más bajos en vez de 
subsidiar todo el sistema o de administrar tarifas no rentables. 

Los subsidios a la demanda también han permitido preservar la 
prestación de servicios públicos como una función del Estado, sin 
aparatosas entidades burocráticas, y han hecho posible introducir 
transparencia en la manera como se toman las decisiones de los 
beneficiarios, eliminando muchas de las intermediaciones políticas 
lesivas para el logro de los objetivos sociales. 

Estos son algunos avances pero, por supuesto, aún es mucho lo 
que tenemos por aprender en esta materia. No todo es un problema 
de conseguir recursos. Pensar así nos podría generar grandes 
frustraciones. Estoy seguro que desde las ciudades, desde los 
niveles locales, surgirán nuevas iniciativas para avanzar en este 
frente. 

Quisiera terminar presentando algunas reflexiones sobre la 
forma corno concibo el papel de los alcaldes en la hora actual, así 
como sobre la cooperación técnica internaG.ignal, en especial, la 
que puede ofrecer una Organizacióp como laOEA, en unión de otras 
instituciones, para apoyar los esfuerzos de las autoridades locales 
en el mejoramiento de las condiciones de sus municipios o ciudades. 

Con los procesos de integración, urbanización y 
descentralizació~ y los cambios que, en general, se están dando en 
todos los niveles, el papel de los alcaldes es fundamental. Ya no 
pueden dedicarse a cumplir simples funciones de trámite o a 
administrar la rutina como podría haber ocurrido en el pasado en 
algunos países como el mío. Hoy los alcaldes tienen que ser más 
que simples administradores. Deben ser auténticos líderes del 
desarrollo político, economlCO y social de sus ciudades, que 
congreguen a sus habitantes en torno a unos propósitos comunes y 
desencadenen los procesos necesarios para realizarlos. 

Las ciudades y los municipios son, en la actualidad, grandes 
laboratorios en materia de nuevas modalidades de gestión pública, 
de participación comuni taria y ciudadana, de solución de 
conflictos, de desarrollo político, económico .y social. Es 
necesario recoger todas esas ricas experiencias y compartirlas. 
Tenernos mucho por aprender unos de otros y todavía tenernos mucho 
terreno por recorrer en este campo. 

Por ser la OEA el escenario natural de encuentro de todos los 
países de las Américas, pienso que en el apoyo al intercambio de 
experiencias y en la cooperación horizontal es donde podernos ser 



más útiles, en trabajo conjunto con otros organismos como el BID, 
Banco Mundial, AID, CIDA, los Estados, las asociaciones 
representativas de las autoridades locales y organizaciones no 
gubernamentales. Este encuentro de alcaldes que sin duda es un 
gran paso, podría realizar algunos aportes sobre la forma y las 
áreas en que deberíamos avanzar en esa dirección. 

Los municipios son, al fin y al cabo, como lo confirmara 
Tocqueville, grandes escuelas de formación. "Es en el municipio 
donde reside la fuerza de los pueblos libres -decía-o Las 
insti tuciones municipales son a la libertad lo que las escuelas 
primarias .a la ciencia; ellas son las que la ponen al alcance del 
pueblo; le hacen gustar de su uso pacífico y lo habitúan a servirse 
de ella". 

Les agradezco de nuevo el honor de haberme invitado a 
participar en este encuentro de alcaldes y les deseo mucho éxito en 
sus deliberaciones. 

Muchas Gracias 



Discurso de Sri-Ram Aiyer 
Director del Departamento Técnico, América Latina y el Caribe 

Banco Mundial 
Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes 

17 de abril de 1996, Mi ami , Florida, EE.UU. 

Distinguidos alcaldes, funcionarios públicos y privados, señoras 
y señores: 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al 
Condado Metropolitano de Dade por la acogida que ha brindado a la 
segunda reunión de alcaldes en esta hermosa ciudad, portal de las 
Américas. También quisiera felicitar a todos los que se 
encargaron de la organización y dirección de un evento que se ha 
desarrollado muy bien. Durante estos tres días se ha abordado 
una amplia gama de temas. Entiendo que ha habido un intenso 
intercambio de ideas y métodos que esperamos que ustedes puedan 
llevar a la práctica. Es difícil hacer uso de la palabra después 
de todo lo que se ha hecho aquí. Además, no soy urbanista, de 
modo que trataré de presentar algunos indicadores generales de un 
"modelo" en unos 10 minutos. 

Por qué son importantes las ciudades 
· En todas partes se habla de re inventar el gobierno. 
· América Latina es la región más urbanizada, con más de 250 
millones de personas que viven en ciudades. 
· En vista de que entre dos tercios y tres cuartos de todos los 
la"tinoamericanos viven en ciudades, re inventar la municipalidad 
tendría un efecto mayor que cualquier otra medida en la calidad 
de la vida de los latinoamericanos. 

Qué ofrece esto y qué requiere 
· Las ciudades ofrecen las ventajas de la aglomeración y las 
economías de escala. 
· Eso, a su vez, permite prestar servicios eficientes. 
· Además, exige que la municipalidad sea mucho más moderna de lo 
que es en la actualidad. 

El contexto económico y político actual 
· En lo que atañe a las inversiones que se necesitan para 
infraestructura física (U5$60.000 millones por año durante los 
próximos años más las inversiones necesarias en capital humano, 
educación, salud, etc.), la mayoría de los gObiernos federales, 
estatales y locales actuales se enfrentan con tremendas 
limitaciones de recursos. 



· Antes se podían recaudar fondos en cada uno de estos niveles 
prometiendo más o mejores servicios. Sin embargo, las mejoras en 
la extensión o la calidad de los servicios no se concretaron. El 
crecimiento continuo de la población urbana dificultó la 
extensión de los servicios, y la mayoría de las ciudades tienen 
grandes dificultades para mejorar la calidad de los servicios más 
importantes, como abastecimiento de agua, saneamiento, 
eliminación de basura y transporte urbano. En algunos campos, 
unas cuantas ciudades han fracasado. Entretanto, los sectores 
más pobres continúan creciendo, aumentando las presiones para los 
gastos en educación, capacitación y servicios sociales dirigidos 
a los más pobres. 

· Actualmente, los electores se muestran reacios a pagar más 
impuestos, principalmente porque se sienten decepcionados y 
sienten que el gobierno les ha fallado. El público nunca había 
exigido responsabilidad fiscal tanto como ahora. Todo esto se 
exacerba en la era de la información, la televisión, los viajes, 
etc. No hay que subestimar la influencia de los teleteatros en 
las expectativas. La gente sabe lo bueno que hay en otras 
ciudades y lo quiere para sí. 

Qué se puede hacer 
· Han escuchado varias ideas sobre la necesidad de pensar como el 
sector público y actuar como el sector privado. Creo que podemos 
aprender del sector privado;- adoptar un modelo empresarial de 
municipalidad y, sobre todo, comportarnos como una empresa en el 
mercado. 

· ¿Cuál es el comportamiento de las empresas que es más 
pertinente para las ciudades? Prestan suma atención a la demanda 
y, para sobrevivir, siempre tienen que dejar al cliente conforme, 
cambiando continuamente sus productos y especificaciones a fin de 
satisfacer la demanda. Cada conjunto de actividades se trata 
como una fuente de utilidades. 

· Para eso, las municipalidades deben dejar de ser los 
proveedores de todos los servicios y convertirse en gerentes de 
contratos y encargados de velar por la calidad de los servicios, 
utilizando procedimientos competitivos para garantizar las 
soluciones menos costosas. De hecho, algunas ciudades de América 
Latina están a la vanguardia de la innovación en determinados 
campos. La Paz contrata la limpieza de las calles y la 
recolección de basura, igual que la ciudad de Guatemala. En 
Tijuana se hizo un referéndum después de las inundaciones para 
determinar las prioridades. Cali financia obras de 
infraestructura con bonos colocados en el mercado privado. 



Podría continuar dando ejemplos, pero es necesario multiplicarlos 
rápidamente. 

· Para las ciudades, eso significa no limitarse a la contratación 
privada de servicios. Exige la rápida mejora de su situación 
financiera y un plan de financiamiento a mediano plazo que pueda 
ser evaluado por un organismo de clasificación, del mismo modo 
que se evalúan las empresas y se asesora a los inversionistas en 
títulos de deudas empresariales sobre las probabilidades de que 
la empresa pague sus deudas. 

· También se puede obtener capital en los mercados, a un precio. 
Cuanto más viable financieramente sea el prestatario, más bajo 

es el precio. 

· Un electorado que ve a una ciudad que administra sus finanzas 
en forma prudente y transparente y atiende a la población con 
eficiencia estará mucho más dispuesto a apoyar estos esfuerzos 
con sacrificios de su parte e incluso con una buena disposición 
para pagar los servicios. 

· Si buscan un ejemplo clásico de fracaso de la administración de 
una ciudad, basta con fijarse en la capital de una superpotencia. 

La ciudad está atestada de empleados públicos, abundan las 
acusaciones de favoritismo y prebendas con respecto a la 
contratación de empleados y -la adjudicación de contratos, no 
recogen la basura, las calles están en un estado espantoso y la 
ciudad tiene los peores taxis a pesar de que hay una comisión de 
taxis. Hace poco se publicó un artículo en un periódico que 
presentaba un ejemplo de esta situación lamentable: la ciudad no 
tiene dinero para comprar puertas para los baños de mujeres en 
algunas escuelas. La ciudad está crónicamente en quiebra y 
constantemente está pidiendo más fondos al gobierno federal a 
pesar de que el número de habitantes está disminuyendo. 

· Lo contrario se ve en otras ciudades que, cualquiera que sea el 
indicador que se use, gastan menos en educación por alumno, en 
servicios por habitante, etc., y obtienen mejores resultados, 
como Cleveland y Denver. 

· Según lo que observamos, las municipalidades que tienen éxito 
son las que se mantienen cerca de la población, usan sondeos de 
opinlon y otros métodos participativos para conocer la opinión de 
los usuarios sobre la calidad y la prestación de los servicios, y 
administran sus finanzas con un enfoque centrado en las 
utilidades que les da acceso a capital para inversiones 
prioritarias. Sus clientes o las personas que representan están 
integrados en sus decisiones y se les informa sobre los quid pro 



quos. ¿No deberían proceder de esta manera más ciudades de 
América Latina? 

· Al Banco Mundial le complacería trabajar con municipalidades 
que estén interesadas seriamente en reformas de ese tipo de su 
gestión financiera para obtener una "clasificación" y así tener 
acceso al financiamiento en el mercado. Esta modalidad no es 
apropiada para todas las ciudades, sino para aquellas que están 
razonablemente cerca del equilibrio financiero, y también podría 
utilizarse para financiar proyectos en ciudades que deseen 
invertir en grandes obras de infraestructura que generen ingresos 
y que puedan autofinanciarse. 

· En todo caso estamos ampliando considerablemente nuestro 
trabajo de fortalecimiento de la capacidad por medio del 
instituto de desarrollo económico. Esta actividad podría incluir 
capacitación en análisis y administración de proyectos para 
niveles descentralizados del gobierno. Podría extenderse también 
a la búsqueda de consenso sobre aspectos difíciles de la reforma 
en algunos países. 

· También estamos interesados en repetir la experiencia de 
Colombia con el Fonade y la experiencia de Rio de Janeiro con 
Finep, a fin de buscar medios para proporcionar servicios de 
financiamiento y consultoría a organismos locales que los 
necesiten y que estén dispuestos a pagarlos. Para ponerse en 
contacto con el Banco Mundial, deben hacerlo por medio del 
gobierno nacional. 

· Encontrarán en el Banco Mundial un colaborador dispuesto a 
trabajar para implantar este nuevo modelo empresarial de las 
ciudades en la región. 

Gracias y buena suerte. 



Anexo 2 

.Lista de Participantes 

Argentina 
Sr. Julio Barberis 
Secretario General 
Gobernación de Santa Fe 

Sr. Rafael González 
Intendente de Resistencia 
Argentina 
54-722-2213 

Sra. Nelly A. Gray de Cerdan 
Doctora en Geografía 
Depto. de Geografía. Fac. de Filosofía y letras 
Univ. Nac. CUYO 
54-61-525378 

Sr. Guillermo Arturo Marianacci 
Subsecretario de Desarrollo Económico y 
Planificación Estratégica 
Municipalidad de Córdoba 
54-51-219209-235030 

Sr. Rubén Américo Martí 
Intendente Municipal de Córdoda 
Municipalidad de Córdoba 
54-51-221457 

Dr. Tomás Melchor Rodrigo 
Coordinador del Programa Grandes Áreas 
Metropolitanas, Ministerio del Interior 
531-2348/7649/2292 

Sr. Ornar Perotti 
Min. de Producción 

Sr. Pedro Roque Plaza 
Miembro Directivo de la Mesa Ejecutiva 
UOBDS 
54-51-730404 

Sra. Marcela Rodríguez 
Lic. en Trabajo Social 
Servicio en Promoción Humana (SERVIPROH) 
73-0318,73-0246,68-2011 

Sr. Ángel José Sciara 



Secretario de Finanzas y'Economía 
Municipalidad de Rosario 
54-51-215-982/219182 

Dr. Juan Antonio Zapata 
Secretario de Estado para la Reforma Económica 
Provincial -- Ministerio del Interior 

Bolivia 
Dr. Javier Barrios Destovet 
Abogado 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
332268 

Abg. Javier Fernando Callaú Sitic 
Coordinador General 
Secretaría Nacional de Participación Popular 
367-250 

Lic. Johnny Fernández Saucedo 
Alcalde de la Ciudad Santa Cruz de la Sierra 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la S.t..eIra 
332268 

Sr. Walter Guevara A. 
Director de Desarrollo Democrático 
USAID/Bolivia 
591-2-785-748 

Sr. A. Germán Gutiérrez Gantier 
Abogado 
Alcaldía Municipal Sección Capital Sucre 
06431062-31061 

Sr. Ronald Mac Lean Abaroa 
H. Alcalde Municipal de La PAz 
Alcaldía Municipal de La Paz-Bolivia 
591-2-390048 

Dra. Gina Méndez 
Abogado 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
332268 

Dr. Carlos Hugo Molina 
Abogado 
Secretaría Nacional de Participación Popular 
591-2-365010 

Dr. Orlando Parada Blanca 
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Abogado 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
332268 

Sr. Jorge Ponce 
Director de Protocolo 
Municipalidad de Cochabamba 
591-42-55304 

Lic. Walter Recklig 
Licenciado 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
332268 

Sr. Manfred Reyes Villa 
H. Alcalde Municipal de Cochabamba 
Municipalidad de Cochabamba 
55304 

Sr. Sergio Baierele 
CIDADE 
5551-330-6756 

Brasil 
Sr. Silvio Caccia Bava 
POLIS 
Rua Joaquim Floriano, 462 
55-11-820-2946 

Sra. Lúcia Peixoto Calil 
Coordinadora del Servicio de Apoyo Local 
de la Fundación Interamericana 
Oficina de Servicio Local 
Sal da Terra 
55-41-881-4333 

Sra. Terezana Carvalho de Mello 
Asesora del Alcalde de Curitiba 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
55-41-352-1414 

Sra. Neide María Da Silva 
ETAPAS 
Rua dos Medicis, 67 
5581-231-0745 

Sr. Adolfo de Marinho Ponte s 
Secretario de Desarrollo Urbano 
55-85-274-2443 



Sr. Aldenor Facanha 
Alcalde de Sobral 

Sr. José Mario G. Marques 
Alcalde de Quixada 
55-85-274-2443 

Sr. Tarso Genro 
Alcalde de Porto Alegre 
Prefectura Municipal de Porto AI~gre 
5551-225-45-20 

Sr. Orlando Junior 
FASE 
Rua das Palmeiras 
021-286-1441 

Sra. Moema Miranda 
IBASE 

Sr. Phillipe T. Nottingham 
Coordinador de Prourb 
55-85-274-2443 

Sr. Joan Rodriguez Gonzalez 
Gerente de Producción 
Banco Italiano 

·237-2494 

Sr. Eduardo utzig 
Prefectura de Porto Alegre 

Sra. Liana Valicelli 
Supervisora de Información del Instituto de 
Investigación y Planeación Urbana de Curitiba 
55-41-352-1414 

Sr. Jorge Ney Viana Macedo Neves 
Alcalde de Rio Branco 
55-68-223-2300 

Canadá 
Sr. Guilles Bernier 
Director del Programa 
CIDA 
819-997-2004 

Sr. Ian Bromley 
Encargado Principal de Desarrollo, Metro Toronto 
Municipalidad de Toronto Metropolitano 



416-392-8001 

Sr. Jeb Brugmann 
Secretario General 
Consejo Internacional para el Ambiente Local 
Iniciativas 
416-392-1462 

Sr. Richard Stren 
Profesor y Director 
Centro de Estudios Urbanos y Comunitarios 
Universidad de Toronto 
416-978-4093 

Sr. Byron Wilfert 
Vicepresidente 
Federación de Municipalidades Canadienses 
613-241-5221 

Chile 
Sr. Gabriel Aghon Barbosa 
Experto Principal 
CEPAL 
56-2-210-2402 

Sr. Rodolfo Aranda 
Asociado 
Instituto de Administración Pública 
56-2-671-4191 

Sr. Johnny Carrasco Cerda 
Educador 
l. Municipalidad de Pudahuel 
6433771 

Sr. Eduardo Wladimir Correa Muñoz 
Ingeniero Agrónomo 
GEDES 
56-45-21-44-99 

Sr. Gonzalo Duarte Leiva 
Alcalde de La Florida 
l. Municipalidad de La Florida 
55-02-2832266 

Sr. Carlos Echeverria Munoz 
Alcalde de Peñalolen , 
l. Municipalidad de Peñalolen 
56-02-279-1015 



Sr. Claudio Ignacio Foncea Núñez 
Administrador Municipal de Peñalolen 
l. Municipalidad de Peñalolen 

Sr. Enzo Gazzolo 
SUR Profesionales 
56-2-236-0470 

Sr. José Letelier Vial 
Alcalde Protocolar 
l. Municipalidad de Paine 
8241204 

Sr. Ernesto Lo Carrasco 
Director de Planificación 
l. Municipalidad de lquique 
56-57-417234 o 56-57-411915 

Sr. Giorgio Martelli 
Secretario Ejecutivo ACM 
Asociación Chilena de Municipios 

Sr. Hugo Maul 
Presidente 
Centro de Investigaciones Económicas Nacional 
(CIEN) 
502-337-014 

Sr. Marce10 Eduardo Morales Jeldes 
Sociólogo 
l. Municipalidad de Pudahuel 
6433771 

Sr. Jorge Pinochet Jiménez 
Jefe de Gabinete 
Municipalidad de La Florida 

Sra. Sofía Prats 
Alcaldesa de Huechuraba 
Ilustre Municipalidad de Huechuraba 
56-2-625-7292 

Sr. Jaime Ravinet 
Alcalde de Santiago, Chile 
562-639-2691 

Sra. Sonia Robles Rojas 
Administradora Municipal 
l. Municipalidad de Paine 
8241204 



Sr. José Roberto Rojas Cornejo 
Médico Veterinario 
Corporación de Estudios y Desarrollo 
Norte Grande 
56-58-221037 

Sr. Mario Rosales 
Representante rULA ConoSur América Latina 
Unión Internacional de Municipalidades 
56-2-2351403 

Sra. Verónica Silva Villalobos 
Directora de Desarrollo Social 
Municipalidad de La Florida 

Sr. René del Carmen Tribiño Huenchuguala 
Alcalde de la Comuna de la Unión 
l. Municipalidad de la Unión 
(64)322441 

Sr. Carlos Varas 
Director de Relaciones Internacionales 
Municipalidad de Santiago 
56-2-639-26-91 

Colombia 
Sr. Juan Manuel Arango Vélez 
Alcalde de Pereira 
Entidad Oficial 
27648/267649/265578 

Sr. Mauricio Arias 
Alcalde de Manizales 
Alcaldía de Manizales 
5768-840846 

Sra. Carolina Barco 
Directora de Investigación Bogotá 
Universidad de los Andes 
57-1-3465526 

Sr. Bernardo Botero A. 
Centro de Investigación y Educación Popular 
ClNEP 
571-285-8977 

Sr. Fernando Carrillo 
Moderador BID 



Sra. Gloria Cuartas 
Alcaldesa 
Municipio Apartado 
280-457 

Sra. Margaret Flores 
Jefa de Área Hábitat y Desarrollo Comunitario 
Fundación Corona 
6105555 ext. 264 

Sr. Bernardo Henao 
COLDITEC, LTDA. 

Sr. Francisco José Lloredo Mera 
Director de Planeación Municipal 
Alcaldía de Cali 
57-92-6617055 

Sra. Betty Pedraza 
PARCOMUN 
221-9330 

Sra. Angela María Robledo 
Psicóloga.y Educadora 
Fundación Restrepo Barco 
312-15-11 

Sr. Fernando Rojas . 
ISLA 

Sr. Manuel Rojas Rubio, 
Especialista (Maestría) en Desarrollo Social 
EVALUAR 
6232305 

Sr. Joaquín Valencia Aguilar 
Director 
Federación Colombiana de Municipios 

Costa Rica 
Sr. Mario Carazo Zeledón 
Diputado 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
506-257-2501 

Sra. Marlene Gómez 
Diputada 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
506-222-6193 





Sr. Teodoro Peña 
Proyecto Renovación Municipal 
593-2-58-3833 

Sra. Cecilia Rodríguez 
Subgerente 
Gestión de la Gerencia de Desarrollo 
Banco del Estado 

Lic. Roque Sevilla Larrea 
Economista 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente 
del Municipio de Quito 
593-2-469-311/469-312 

Lic. ·Guillermo Tapia 
Secretario General de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador 

Sr. Jaime Torres Lara 
Secretario Ejecutivo 
IULA/CELCADEL 
593-2-469-366/469-365 

El Salvador 
Sr. Luis Antonio Álvarez 
Alcalde de Santa Ana y 
Presidente del Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal -ISDEM-
503-298-1973 

Sr. Walter Araújo 
Diputado 
Asamblea Legislativa de la Rep. de El Salvador 
503-271-2526/271-2520 

Sr. Roberto Bustamante 
Asesor 
Presidencia 
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
503-298-1973 

Sra. Sonia Cáceres 
Gerente de Proyectos 
USAID/EI Salvador 
503-298-1666 

Sr. René Canjura 
Alcalde de Nejapa 
503-336-1506 



Sr. Juan Antonio Cerritos 
Alcalde de Guadalupe 

Sr. Ricardo Córdova 
Director Ejecutivo 
503-298-5928 

Sr. Aristides Corpeño 
Alcalde 
Municipio de San Luis la Herradura 
503-223-9446 

Sra. Eleonora DeSola 

Sra. Norma de Dowe 
Secretaría de Reconstrucción Nacional 
503-270-3946 

Sra. Maura de Montalvo 
Coordinadora de Descentralización de la 
Comisión Presidencial de Modernización 
del Sector Público, Centro de Gobierno 
503-281-0621 

Sra. María Teresa de Rendón 
Viceministra de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Externa 
Centro de Gobierno 

Sr. Juan Duch 
Diputado de la Asamblea Legislativa y 
Jefe de Bancada Fracción 
503-271-2520 

Sr. Mario Enríquez 
Alcalde de Chal chupa 

Sr. Francisco Flores 
Diputado de la Asamblea Legislativa de la 
Rep. de El Salvador 
503-271-3313/0935 

Sr. Mauricio Funes 
Canal 12 de Televisión 
503-289-0408 

Sr. Jacobo E. -Harrouch 
Jefe Municipal de Desarrollo 
USAID/IRD/RUD 



503-298-1666 ext. 1341 

Sr. Roberto Herrera Cáceres 
Secretario General del -SICA/SALVADOR-
503-279-3166 

Sl. Lucio Ronney Hueso 
Alcalde del Municipio de San Rafael Cedros 

Sr. Alfredo Mena Lagos 
Comisionado Presidencial para el Sector Público 
503-271-0074 

Sr. Eduardo Linares 
Diputado de la Asamblea Legislativa de la 
Rep. de El Salvador 
503-228-5582 

Sr. Juan Ramón Medrano 
Diputado de la Asamblea Legislativa y 
Presidente de la Comisión del Interior 
de la Asamblea 
503-271-0935/3163 

Sr. Osear Mena 
Programa de Desarrollo Municipal de la 
Corporación de Municipalidades de la 
Rep. de El Salvado~ 
503-298-4280 

Sra. Zoila Milagro Navas 
Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán 
503-243-1075 

Sr. José Alfredo Paca s 
Alcalde de Apastepeque 

Sr. Carlos Perla 
Presidente 
Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados - ANDA 
503-222-5899 

Sr. Carlos Pinto 
Gerente 
COMURES 
503-298-4280 

Sra. Claudia Quiñonez 
Asociación Salvadoreña de Industriales 

I 



503-298-1579 

Sr. Roberto Serrano 
Diputado de la Asamblea Legislativa de la 
Rep. de El Salvador 
Miembro de la Comisión Interior y 
Seguridad Pública 
503-271-4262 

Francia 
Sr. Marcelo Nowerstern 
Director de América Latina 
Federación Mundial de Ciudades Unidas 
33-1-4739-3686 

Guatemala 
Sr. Roberto Alfaro 
Gerente 
Instituto de Fomento Municipal -- Guatemala 
502-2-325175 

Sr. Carlos Alvarado 
Director Nacional del Programa de las Verapaces 
Q calle 10-44, zona 1 
502-253-5754 

Sr. Maximiliano Alvarez 
Jefe de la Unidad de Programación y Estudios 
del INFOM 
502-2-316177/2324176 

Sr. Osear Berger 
Alcalde 
Ciudad de Guatemala 

Sr. Eduardo Beteta 
Consultor Banco Mundial 
ONG-SOLAR 
502-2-680096 

Sra. Patricia Durán de Jager 
Directora Ejecutiva de la Federación de 
Municipios del Istmo Centroamericano 
FEMICA 
502-232-5947 

Sr. John Fisher 

Sr. Reinhard Frotscher 
Coordinador 



Proyecto de Desarrollo Municipal 
GTZ 
502-62-36-78 

Sr. José Miguel Gaitán 
Presidente del Instituto de Fomento Municipal 
Guatemala 
502-2-310168 

Sr. Julio Girón 
Secretario Ejecutivo de ANAM 
502-327602 

Sr. Max Girón 
Representante, CARE DE GUATEMALA 
CARE DE HONDURAS 

Sr. Thomas Hanley 
502-232-0202 

Sr. Carlos Humberto Hernández 
Diputado 

Sr. Gustavo Hernández 
Gerente del Proyecto de Saneamiento Ambiental 
del CARE 
CARE de Guatemala/ONG Norteamericana 
391139 

Sr. Edgar Benjamín Herrera Ríos 
Alcalde de Huehuetenango 
502-0641570 

Sr. Pedro Iboy Chiroy 
Alcalde de Solola 
Municipalidad de Sololá 
502-2-0621586 

Sr. Harry Jager 
RHUDO/USAID 
502-2320202 

Sr. Edwin Humberto Lemus Morales 
Alcalde de Jutiapa y Presidente de ANAM 
502-327602 

Sr. Manlio Salomón Lex Sicay 
Alcalde de San Lucas Tolimán 
Municipalidad de San Lucas Tolimán 



Sr. Luis Linares 
Director 
FUNCEDE 
502-231-0680/2325281 

Sr. Santos Augusto Norato García 
CDRO 
502-966-1115 

Sr. Lawrence Odle 
Director Adjunto 
RHUDO/USAID 
502-23202·02 

Sr. Rigoberto Quemechay 
Alcalde de Quetzaltenango 
502-0610816 

Sr. José Jorge Rivera P. 
Asistente de la Dirección Ejecutiva 
Federación de Municipios del Istmo 
Centroamericano 
232-5947 

Sr. Manuel Samayoa 
Instituto Cultural 
595-2160-1152 

Sr. Earl Wall 
Coordinador Sector Agua 
CARE DE GUATEMALA 
502-391-139 

Guyana 
Sr. Basil Benn 
Jefe Principal de Desarrollo Regional 
Ministerio del Gobierno Local 
592-2-586639 

Sr. Moses Nagamootoo 
Ministro Principal de Gobierno Local 
Ministerio de Gobierno Local 
592-2-58619 

Haití 
Sr. Fran~ois Joseph Baptiste 
Alcalde de Cap-Haitien 
509-62-1368/62-0677 

Sr. Joseph E. Charlemagne 



Alcalde de Port-au-Prince 
Casa de Gobierno de Port-au-Prince C/O AID 
45-9575 

Ing. Marie Alice Delpeche Jean 
Ingeniería Sanitaria 
UCG/PCE 
509-23-5078/235088 

Ing. Marie Alice D. Jean 
Unión Central de Administración (UCG) 
235078 

Sr. Moisés Jean-Charles 
Alcalde de Milot 

Sr. Charles Johny 
Alcalde Adjunto de Port-au-Prince 
Alcaldía de Port-au-Prince 
509-22-9612/22-2710 

Sr.Paul Latortue 
Director General de la UCG 
Unión Central de Administración 
509-23-5088/23-5078 

Sr. Guy Masse 
Alcalde de Jacmel 
509-88-2761 

Sr. Gary J. Mazile 
Alcalde de Miragoane 
Casa de Gobierno de Miragoane e/o AID 
45-9575 

Sr. Anal Phylidor 
Diputado, Cámara de Diputados de Haití 
509-223363 

Sr. Louis Jacques Pi erre 
Alcalde Adjunto de sto Marc 
Alcaldía de sto Marc 
509-791655 

Sra. Mary Roussette Nicolás 
Alcaldesa Adjunta de Gonaives 
Alcaldía de Gonaives 
509-74-0391/740263 

Honduras 



Sr. Roberto Acosta 
Alcalde de la Ciudad de Tegucigalpa 

Sr. Leonides Ávila Chávez 
Profesor de Educación Primaria 
ICADE 
504-22-3435,504-38-7060 

Sra. María Margarita de Núñez 
Especialista Sectorial 
Banco Interamericano de Desarrollo 
32-4838 

Sr. Armando Gale 
Alcalde de Choloma 
504-693539/693700/693322 

Sr. Juan Carlos García 
Gerente Administrativo 
Alcaldía de Tegucigalpa 

Sra. Mirta González 
Directora Ejecutiva 
504-329-113 

Sr. Marco Augusto Hernández Espinoza 
Diputado al Congreso Local de la 
República de Honduras 
504-370719 

Sr. Marlon Lara 
Alcalde de Puerto Cortés 
504-55-0207/550023' 

Sr. Guadalupe López 
Presidente 
Asociación de Municipios de Honduras 
AMHON 
504-67-4405 

Sr. Mario López 
Director Ejecutivo, AMHON 
504-366150 

Sr. Mamilo Rodas 
Presidente 
Comisión de Asuntos de Municipales 
del Congreso de la República, 
Bancada Partido Liberal 
504-386353 

• 



Sr. Todd Sloan 
504-36-9320 

Sr. Roberto Vallejo Larios 
Administrador de Empresas 
INADES/PROINTEGRAL 
98-1346 

Jamaica 
Sr. Keith Miller 
Jefe del Proyecto de la Unidad de 
Reforma del Gobierno Local 
Ministerio de Gobierno Local y del Trabajo 

Sr. Morin Seymor 
Instituto de Planificación de Jamaica 
809-967-3689 

México 
Sr. Salvador Aguilera 
Gerente de Fortalecimiento Institucional y 
Financiamiento a Áreas Prestadoras 
de Servicios Públicos 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) 
52-2-723-6163/2565 

Sr. Mark Lallende 
Director General 
Total System Services, México 

Lic. Carlos Arce Macías 
Director Ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Municipios 
Asociación Mexicana de Municipios 
52-47-12-02-70/7046-22 

Dr. Vicente Arredondo Ramírez 
Director General de la Fundación 
DEMOS 1 .A. P. 
536-1023 

Lic. María de la Luz Núñez Ramos 
Presidenta Municipal de Atoyac 
Ayuntamiento de Atoyac, Guerrero 
742-32146 

Arq. Mario Enzástiga Santiago 
Coordinador Regional 
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Centro de Servicios Municipales 
636-1952 

Sr. David Ituarte Reynaud 
Presidente Municipal de Zapopán 
636-9523 

Sr. Arturo Martínez Núñez 
H. Ayuntamiento de Atoyal de Álvarez 

Sra. Alma Rosa Moreno Razo 
Asesora, Secretaria de Hacienda 
531-4567 

Sr. Eduardo Navarrete 
Lic. en Antropología Social 
CAMPO 

Sr. Patricio Patrón 
Alcalde 
Asociación Mexicana de Municipios 
99-24-85-22 

Sr. Milton Adán Rubio Díaz 
Delegado Estatal de Baja California 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) 

52-65-575063/57-455)/57-4758 

Nicaragua 
Sr. Jaime Araúz 
Alcalde de Eltumaladalia 
505-612-2910 

Sra. Christina Matos de Almanza 
Alcaldesa de San Pedro de Lóvalo 
505-2-669-095 

Sr. Carlos Noguera 
Director Ejecutivo FISE 
505-2-781664 

Sr. Sigifredo Ramírez 
AID/Nicaragua 

Sr. Santiago Rivas 
Ministro del Instituto de Fomento Municipal 
INFORM 
505-266-6336 



Sr. Alejandro Valdivia 
Presidente 
AMUNIC 
505-343-303 

Sr. Gustavo Vega 
Consultor, AMUNIC 
Centro de Derechos Constitucionales 
500-2-669-715 

Panamá 
Sra. Rosadela Astudillo de Pinzón 
Coordinadora del Programa de Desarrollo 
Municipal de Panamá 
Ministerio de Planificación y Política 

Sr. Jorge R. Panay B. 
Coordinador Nacional de los H. Representantes 
Concejo Provincial de Panamá 
227-0880/227-0882 

Sr. Robinson Lionel Acosta 
Alcalde del Distrito de Dolega, Chiriquí 
507-775-6132 

Sra. María Nelly Broce de Figueroa 
Directora Ejecutiva 
IPADEM 
507-225-8001 

Sr. Cristóbal A. Cañizales M 
Alcalde del Distrito de Arraiján 
507-259-8150 

Sr. Felipe Cano González 
Alcalde del Distrito de San Miguelito 
507-267-3222 

Sr. Mateo Castillero 
Director de Planificación Regional 
Ministerio de Planificación y Política Pública 
507-264-5247 o 264-6917 

Sra. Rosa Astudillos de Pinzón 
Coordinadora del Programa 
de Desarrollo Municipal 

Sr. Alcibiades-González 
Alcalde del Distrito de Colón y 
Presidente de FEMlCA 



504-399-520 al 23 

Sr. Nelson Jackson Palma 
Alcalde del Distrito de Portobelo 
507-448-2011/448-2120 

José Rafael Sánchez 
507-267-6740 

Sr. Iván Ulises Sauri 
Alcalde del Distrito de Capira 
507-278-5533 

Sr. Lenín Sucre 
Diputado a la Asamblea Legislativa de la 
República de Panamá 
507-264-8297 

Sr. Martín Torrijos 
Viceministro de Justicia de la 
República de Panamá 
Ministerio de Gobierno y Justicia 
507-262-1702 

Paraguay 
Ing. Jorge Abbate Cordazzo 
Director Ejecutivo de Alter Vida 
Alter Vida 
595-21-662-402 

Sr. Eusebio Barbeiro 
, Intendente Municipal de la Candelaria 

Gobierno Local, Municipalidad de la Candelaria 
595-291-591 

Sr. Cesar Caballero Lezcano 
Intendente Municipal de Itaugua 
Gobierno Local -- Municipalidad 
595-294-358 

Sra. Mabel Causarano 
Directora General del Medio Ambiente 
Contraloría de la República 

Sr. Hugo Enrique Delvalle García 
Intendente Municipal de Ñemby 
Gobierno Local-Municipalidad 

Sr. Carlos Filizzola 
Alcalde de Asunción 

qo 



595-21-604-933 

Sr. Victor Jacinto Flecha 
Director/Asesor 
Comunidad y Planeamiento/Gobernación 
Depto. Central . 
595-21-440-041 

Sr. Luis Galeano 
Sociólogo, CPES 
595-21-448-041 

Sra. Benita Jara Cafiizá 
Intendente Municipal de Capiata 
Municipalidad de Capiata 
595-28-2363 

Sr. Egidio Teodoro Ruíz Pérez 
Lic. en Ciencias Contables y Administrativas 
Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal 
595-21-208460/2084611/208462 

Perú 
Dr. Adrián Fajardo Christen 
Asesor Principal del Despacho Ministerial 
Ministerio de la Presidencia 
447-4175 

Sr. Esaú Hidalgo 
Gerente de Proyectos 
USAID/Perú 
511-4333200 

Sr. Alberto Andrade 
Alcalde de Lima 
Municipalidad de Lima 
511-427-6080 

Sr. Miguel Azcueta Gorostiza 
Alcalde de Villa El Salvador 
Distrito de Villa El Salvador 
493-0440 

Sr. Baltazar Caravedo 
Director Ejecutivo 
SASE 
511-444-5092 

Sr. Arturo Castillo Chirinos 
Congresista 



Congreso de la República del Perú 
4339440 

Sr. Jorge Chávez 
Alcalde de Iquitos 
Municipalidad de Iquitos, Maynas 
511-94-232-401 

Sra. Beatríz Cobián 
Coordinadora de Campo para el Proyecto de Desarrollo 
del Gobierno Local 
Proyecto de Desarrollo 
USAID, Oficina de Gobierno Local y 
Desarrollo Alternativo 
511-433-3200 

Sra. María Luisa Cuculiza 
Alcaldesa de San Borja 
Departamento de Lima 
511-475-0547 

Sr. Luis Guerrero 
Alcalde de Cajamarca 

Sr. Jaime Joseph 
Centro Alternativa 
55-1-481-5801 

Sr. Samuel Matsuda 
Presidente de la Comisión Descentralizadora 
Congreso de la República del Peru 
511-428-1674 

Sr. José Antonio Navarro Merea 
Concejal -- Comisionado 
Municipalidad de San Borja 
999-5828 

Sr. Gabril Ortiz de Zevallos 
Director Ejecutivo 
Instituto Apoyo 
511-444-6262 

Sr. Rolando Reátegui 
Alcalde de Tarapoto 
Municipalidad de Tarapoto - San Martín 

Sr. Martín Vegas Risco 
Presidente e Ingeniero Agrónomo, CIPDER 
CIPDER 



51-44-925320 

Sr. George Wachtenheirn 
Director 
Agencia de EE.UU para el Desarrollo Internacional 
511-433-3200 

Puerto Rico 

Sr. Héctor Luis Acevedo 
Alcalde de San Juan 

Sra. Teresa Albizu 
Asistente Especial del Presidente 
del Centro Caribeño para Estudios Avanzados 

Sr. Melanio Bobe 
Alcalde de Hormiqueros 
Gobierno Municipal 
787-849-2485 

Dr. Salvador Santiago-Negrón 
Presidente 
Centro Caribeño para Estudios Avanzados 

Suecia 

Sr. Arne Svensson 
Presidente, Servicios Internacionales Suecos 
Servicios Internacionales Suecos 
46-8-20-24-90 

OK 

Sr. John Harman 
Director 
Concejo del Municipio Metropolitano Kirklees 
01484-442000 

Estados Unidos de América 

Sr. Sri-Rarn Aiyer 
Director 
Depto. de Tecnología, América Latina y el Caribe 
Banco Mundial 

Sr. Norberto J. Ambros 
Director de Proyectos 



Fundación del Desarrollo Panamericano 
202-458-6338/3969 

Sr. Chuck Anderson 
Director de Programas de Europa Central y Oriental 
lCMA 
202-963-3518 

Sr. Walter Arensberg 
Banco Interamericano de Desarrollo 
202-623-1756 

Sra. Barbara Baker Bloch 
Subdirectora, Programa de Participación Ciudadana 
Compañeros de las Américas 
202-628-3300 

Sr. Stephen Bender 
Asesor Técnico 
Organización de Estados Americanos 
202-458-6295 

Sra. Margaret Bergen 
Editora 
La Edad Urbana/Banco Mundial 
202-458-5071 

Sr. Mark Bidus 
Director Asistente 
lCMA 
202-962-3517 

Sr. Gary Bland 
Programas de Estudios Latinoamericanos 
Universidad Johns Hopkins SAIS 
301-270-0312 

Dr. Reynold Bloom 
Rector Adjunto para Programas Internacionales 
de la Universidad Estatal del Sistema 
de Nueva York 
Administración 

Sra. Linda Borst 
Vicepresidente de Programas 
Fundación Interamericana 
703-841-3800 

Sr. Donald J. Borut 



Director Ejecutivo 
Liga Nacional de Ciudades 
202-626-3010 

Sr. James Brooks 
Gerente de Programas Internacionales 
Liga Nacional de Ciudades 
202-626-3163 

Sra. Marisa Brown 
Oficial de Programas 
Instituto Nacional Democrático para 
Asuntos Internacionales 
202-328-3136 

Sr. Ernst Brugger 
FUNDES 

Dra. Julie Bunck 
Oficial del Programa de la Democracia 
ID LAC/DI 
202-647-0233 

Sr. James Burke 
Comisionado del Condado 
Metropolitano de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-4833 

Sr. Tim Campbell 
Banco Mundial 

Sr. Alberto J.F. Cardelle 
Asistente de Investigaciones 
Centro Norte Sur 
305-284-8965 

Sra. Rachel Cardelle 
Coordinadora de Conferencia 
Instituto de Administración Pública
Universidad Internacional de la Florida 
Universidad Internacional 
305-348-1684 

Sr. Jorge H. Cárdenas 
Asesor del Secretario General 
OEA 
202-458-3529 

Sr. James H. Carr 



Vicepresidente para la Investigación en Viviendas de la 
Asociación Federal y Nacional de Hipotecas 
(Fannie Mae) 
202-752-4422 

Sra. Lee Clancey 
Alcaldesa 
Ciudad de Cedar Rapids, Iowa 
319-398-5051 

Sr. James Coleman 
Subgerente de la Ciudad de Deland 
Ciudad de DeLand 
904-736-3900 

Sra. Marta Curry 
Directora Ejecutiva 
Comisión de Planificación de Seattle 
202-962-3627 

Sra. Micaela de León 
Subgerente de Proyectos, Programas Municipales 
Internacionales 
rCMA 
202-962-3627 

Sr. Miguel Díaz de la Portilla 
Comisionado del Condado Metropolitano de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-4834 

Sr. George Evans 
Presidente 
Fundación Interamericana 
703- 841-3800 

Sra. Betty T. Ferguson 
Comisionado del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-5694 

Sr. Maurice A. Ferre 
Comisionado del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-5697 

Sr. Patrick Fn'Piere 



Asesor Principal de Gobierno 
Centro ID para la Democracia y Gobierno 
202-736-7887 

Sr. Adolfo Franco 
Asesor Jurídico General 
Fundación Interamericana 

Sra. Rita Funaro 
Fundación Interamericana 
703-841-3800 

Sr. Eduardo Gamarra 
Director Interino 
Centro Latinoamericano y Caribeño 
305-348-2894 

Sr. Jorge García 
Asesor,OEA 
202-458-3040 

Sr. George Gattoni 
Planificador Urbano Principal 
Banco Mundial 
202-473-6267 

Sr. César Gaviria 
Secretario General 
OEA 

Sra. Nancy Graham 
Alcaldesa de West Palm Beach 

Sr. Steven Griner 
Moderador 
OEA 

Sr. Luis Guasch 
Banco Mundial 

Sr. Julio Guichard 

Sr. David Hales 
Director 
Centro ID del Medio Ambiente 
703-875-4205 

Sr. Jorge Hernán Cárdenas 
Oficina del Secretario General 
Organización de Estados Americanos 
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Sr. Paul Holden 
Moderador 
Instituto de Investigación Empresarial 
para América Latina 

Sra. Marcela Huertas 
Organización de Estados Americanos 

Sr. Charles Jainarain 
Director Ejecutivo 
Centro de la Cumbre de las Américas/LACC 
350-348-2894 

Sr. Edmundo Jarquín 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Sr. Bruce Kaplan 
Comisionado del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-5695 

Sr. Travis Katz 
Asesor 
Banco Mundial 
202-458-5716 

Sr. Steven Keller 
Asociado del Desarrollo Internacional 
USAID-ID G/ENV/UP 
703-875-5501 

Sr. Seth Kirschenberg 
Director del Desarrollo Económico Local 
ICMA 
202-962-3663 

Sra. Kristen Koch 
Especialista de Reciclaje 
Programa Binacional de San Diego y 
Tijuana 
Ciudad de San Diego-
Depto. de Servicios Ambientales 
619-573-1212 

Sr. Todd E. 
Director de 
Corporación 
del Condado 

Kotas 
Desarrollo Empresarial 

de Desarrollo Empresarial 
de Volusia 



904-274-3800 

Sra. Alicira Kreimer 
Jefe de Evaluación 
Banco Mundial 
202-473-3205 

Sra. Anne-Marie Leroy 
Especialista de Administración Pública 
Banco Mundial 
202-478-5865 

Sr. Mario Lotespiel 
Analista de Instituciones Financieras 
BID 
202-623-3530 

Sra. Gwen Margolis 
Comisionado del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-5128 

Sr. Gary McCaleb 
Alcalde de Abilene, Texas 

Sr. Franklin McDonald 
Director Ejecutivo 

- --

Dirección de Investigación sobre Conservación Natural 

Sra. Natacha S. Millan 
Comisionado del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-4831 

Sra. Ann K. Morales 
Oficial Principal de Evaluación de 
Operaciones 
Banco Interamericano de Desarrollo 
202-623-1533 

Sr. Dennis C. Moss 
Comisionado del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-3842 

Sr. Jim Murley 
Secretario 



Departamento de Asuntos Comunitarios 
de la Florida 
904-488-8466 
Sr. Frank Ohnesorgen 
Asesor Principal Municipal 
ICMA 
602-759-4880 

Sr. JA Tony Ojeda 
Subgerente del Condado Metropolitano 
de Dade 
Condado Metropolitano de Dade 
305-375-1254 

Sr. Jorge otero 
Especialista en Desarrollo Municipal 
Chemonics Internacional, S.A. 
202-955-7480 

Sr. Anthony Pellegrini 
Director 
Banco Mundial, 
Depto. de Transporte, Agua y Ordenación Urbana 
202- 473-6752 
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Banco Interamericano de Desarrollo 
202-623-1564 

Sr. Alejandro Rodríguez 
Subdirector 
Insituto de Administración Pública y Servicios 
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y Salud Públicas 
PARO 
202-861-3217 

Sra. Mary B. Uebersax 
Administradora de Investigación 
HEMISFILE/ La Jolla California 
305-284-6370 

Sr. David Valenzuela 
Director de la Oficina para 
el Cono Sur y Brasil 
Fundación Interamericana 
703-841-3800 

Sr.Ricardo Vanella 
Arquitecto 
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