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IntroductIOn 

The spothght IS on the muruclpallevel m Latm Amenca and the Canbbean Democracy has 
resurged m the regIOn and brought on ItS coattaIls a process of decentrahzatIOn that has mJected 
new energy mto leaders and lrutIatIves at the local level EXCItement over the development 
potentIal of mumclpahtles was eVIdent m the more than 300 partICIpants from Latm Amenca, the 
Canbbean, and North Amenca m the Second Inter-Amencan Conference of Mayors held on Apnl 
17-19, 1996, m MIamt, Flonda Sponsored by the Uruted States Agency for InternatIonal 
Development (US AID), the Inter-Amencan Development Bank (IDB), the Inter-Amencan 
FoundatIon (lAF), the Orgaruzatlon of Amencan States (OAS), and the World Bank, the 
conference brought together mternatIonal donors, natIOnal government figures, local government 
officIals, pnvate-sector spokesmen, nongovernmental orgaruzatIOn (NGO) leaders, and other 
representatives of cIvIl socIety to diSCUSS how collaboration at the local level can contnbute to 
econOmIC, pohtlcal, and SOCIal development 

WhIle the conference stressed the mtersectoral nature oflocal development, It was nonetheless 
weighted toward the role of the mayor m trus process Ultimately, It was a "conference of 
mayors," albeIt a new breed WIth SOCial and econOmIC skills to help them carry out theIr polItIcal 
dutIes Speakers who exemphfied thIS new talent at the murucipallevel were Ronald McLean 
(mayor of La Paz, BolIVIa), Glona Cuartas (mayor of Apartado, Colombia), Jaime RaVInet (mayor 
of SantIago, ChIle), and Tarso Genro (mayor of Porto Alegre, Braztl)-not to mentIon keynote 
speaker Cesar Gavma, whose career began as mayor of PereIra, ColombIa, at the age of22 and 
led rum to the ColombIan preSIdency before bemg elected OAS Secretary General 

WhIle the overall conference concentrated on the role of the mayor m the local development 
process, the role of nongovernmental orgamzatIOns (NGOs) and theIr mteractIOn With muruclpal 
leaders was the focus of a preconference consultatIon sponsored by the IAF and the Urut for the 
Promotion of Democracy of the OAS Some 35 IAF grantees and a SImIlar number ofOAS 
mVItees partICIpated m the event (see attached Itst of partIcIpants) Although scheduled as a one
day event for Apnl 16, an addItional seSSIOn was convoked the follOWing everung due to popular 
demand 

Undoubtedly, the most valuable outcome of the consultatIOn-and of the overall conference 
for that matter-was the networking that occurred And the pnnclpal conclUSIOn was that trus 
process of networkmg should contmue and be faclhtated to the extent pOSSIble by the IAF and the 
OAS In searchmg for a role for these sponsonng mstltutIOns m supportmg local development, 
facIlItatmg natIOnal, regIonal, and mternatIOnal exchanges-be they meetmgs, workshops, or 
electromc conferences-was conSIdered a pnonty 

OperatIonally, the all-day seSSIOn was dedIcated to shanng expenences among mayors and 
NGO leaders whIle m the follow-up meetmg partICIpants broke up mto four groups to try to 
consolIdate Ideas and map out pOSSIble next steps The mterest generated by trus consultatIOn was 
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proof enough that there IS, 10 fact, a collaborative process underway at the local level 10 Lat10 
Amenca and the Canbbean draw10g on the talents of the nonprofit sector, busmess, and muruclpal 
government Clearly, the pace of this local development vanes from country to country and even 
from regIOn to regIOn Wlthm countnes And there are pecuhantles 10 some commurutIes that are 
not found 10 others For mstance, Mayor Manano Cuncama of Guamote, Ecuador, reported on 
the challenges associated With be10g the first 1Odlgenous mayor 10 a muruclpahty whose populatIon 
IS 97 percent mdlgenous whtle Mayor Glona Cuartas of Apartado, Colombia, must govern 10 an 
area wracked With vIOlence These are Just two of the ethruc, social, economtc, and pohtIcal 
vanatlOns to the process that eXlst throughout the regIOn 

But there are also common threads that run from MexIco to the Southern Cone 

DecentrahzatlOn IS a relatIvely new process 10 Latm Amenca and the Canbbean It Will take 
time to develop the capacity of local level mstItutlOns and muruclpal authontles to deal With 
the problems at hand 

The transItIon from centrahzed to decentrahzed governance IS not Without ItS hurdles Central 
government authontIes often resist glv10g up power, declslon-makmg, and resources to local 
governments 

The demands made on muruclpal governments often exceed their human and financial capacity 
to dehver ThiS IS particularly true 10 the area of pubhc servtces whIch rarely keep pace With 
populatIOn growth 

Developmg local sources of1Ocome and financ10g (I e, taxes) IS 10dlspensable 

It takes more than enhghtened mayors to promote local development The pnvate and 
nonprofit sectors have Important roles to play 

Local development can be 10fluenced by actors outside the locality (I e , regIOnal, natIonal, and 
1OternatlOnal actors) 

• PublIc offiCials are not the only ones that need tram10g at the local level NGOs and Citizens 
have new responSlblhtIes 10 a decentralized enVIronment as well 

Party pohtlcs can be Just as corrupt1Og at the local level as at the natIOnal level and can co-opt 
NGO and busmess leaders as well as mumclpal offiCials 

In terms of next steps, most partICIpants agreed that It was necessary to more clearly define the 
concept oflocal development Everyone acknowledges that a dynamtc, developmental process IS 
underway 10 the regIOn, but they were hard pressed to put forth a clear defimtIon What IS local 
development? Who are the partICIpants? What are the geographIc hmtts of local development? 
Can It be more, or less, than a mumcipahty, and how? What are the nghts and responsibIlities of 
the different actors 10 thiS process? How can It be financed? Although many of these Issues were 
addressed conceptually at thIS consultatIOn, It was felt that the future debate should be based more 
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on actual practlces It was suggested that the IAF and the OAS playa role m faclhtatmg the 
contmued debate of these Issues, perhaps by sponsonng electromc conferences 

Although trus was the first formal collaboratlve venture between the IAF and the OAS, the 
two institutIOns would appear to be natural partners to support the local development process In 

Latin Amenca and the Canbbean On the one hand, the OAS IS uruquely eqUIpped and mandated 
to work With muruclpal officlals and help strengthen the pohtlcal mstitutions that partICipate m the 
process The IAF, for Its part, has a comparatlve advantage With NGOs and can capitalIze on the 
relatlOnsrup capital It has accumulated m 25 years of expenence With the nongovernmental sector 
The IAF and OAS have a complementary, rather than competmg, relatlOnsrup VIs-a-VIs the local 
development process that holds great promise as a means of maxImIZmg Impact wrule 
mtn1ffiallzmg mvestment 
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Resumen 

El ruvel muruclpal es el foco de atenclOn en Amenca Latina y el Canbe La democracia ha 
resurgido en la reglOn trayendo con ella un proceso de descentrahzaclOn que ha Inyectado una 
nueva energla a hderes e lruclatIvas locales El entusiasmo por el potencial de desarrollo de las 
muruclpalldades era eVidente en los representantes de Amenca Latina, el Canbe y Amenca del 
Norte-mas de 300 en total-que participaron en la Segunda Conferencia Interamencana de 
Alcaldes, que se celebro del 17 al 19 de abnl de 1996 en Mtarm, Flonda Esta conferencia, 
patrocinada por la AgencIa de los Estados Urudos para el Desarrollo InternacIonal (AID), el 
Banco Interamencano de Desarrollo (BID), la FundaclOn Interamencana, la Orgaruzaclón de los 
Estados Amencanos (OEA) y el Banco Mundial, congrego a donantes internacIOnales, figuras 
destacadas de gobiernos naCIOnales, funclOnanos muruclpales, portavoces del sector pnvado, 
dmgentes de orgaruzaclones no gubernamentales (ONG) y otros representantes de la sociedad 
CIVIl con el propOSltO de exarmnar la contnbuclon de los muruclplOS al desarrollo econormco, 
pohtICO y social 

Aunque en la conferencia se destaco la Indole Intersectonal del desarrollo local, se dio peso al 
papel del alcalde En defimtlva, fue una "conferenCia de alcaldes," aunque de una nueva clase, con 
conOClffilentos sociales y econonucos que les ayudaran a desempeñar sus funciones pohtIcas 
Vanos de los oradores eran exponentes de estas cuahdades nuevas a ruvel muruclpal Ronald 
McLean (alcalde de La Paz, BohVla), Glona Cuartas (alcaldesa de Apartado, ColombIa), Jaime 
RaVInet (alcalde de Santiago, ChIle) y Tarso Genro (alcalde de Porto Alegre, BrasIl), ademas, por 
supuesto, del orador pnnclpal, Cesar GaVina, que comenzo su carrera como alcalde de Perelra, 
Colombia, a los 22 años y llego a ser presIdente de su palS, despues de lo cual fue nombrado 
Secretano General de la OEA 

Mientras que la conferenCia en general giro en torno al papel del alcalde en el proceso de 
desarrollo local, la funclOn de las orgamzaclOnes no gubernamentales (ONG) y su InteracclOn con 
los dmgentes muruclpales fue el foco de las consultas preVIas a la conferencia patrocinadas por la 
FundaclOn Interamencana y la Urudad de PromoclOn de la Democracia, de la OEA Alrededor de 
35 donatanos de la FundaclOn y un número slmdar de invitados de la OEA participaron en las 
consultas (véase la Itsta de particIpantes adjunta) Aunque hablan SIdo programadas solamente 
para un dla (el 16 de abnl), se convoco otra seslOn para las ultimas horas de la tarde del dla 
SIguIente por demanda popular 

El resultado mas utIl de las consultas -y, para el caso, de la conferencIa en general- fue, 
Indudablemente, los contactos que se establecIeron La concIuslOn pnnclpal fue que este proceso 
de establecimiento de contactos debe continuar y que la Fundaclon Interamencana y la OEA 
deben faclhtarlo en la medida de 10 pOSible Entre las funCiones que pueden desempeñar estas 
institUCIOnes patrocInantes en el apoyo al desarrollo local se conSidera pnontana la tarea de 
faclhtar intercambios naCIOnales, regionales e internacIOnales, sea en forma de reuruones, talleres o 
conferenCias electromcas 
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Desde el punto de vIsta operaclOnal, la Jornada se dedIco a la dduslOn de expenenclas entre 
alcaldes y dmgentes de ONG, mIentras que, en la reuruon complementana, los partIcipantes se 
dIVIdIeron en cuatro grupos para tratar de consohdar Ideas y trazar los proXlmos pasos El mteres 
generado por estas consultas fue prueba sufiCIente de que ya esta en marcha un proceso 
cooperatIvo a ruvellocal en Amenca Latma y el Canbe que aprovecha el talento de los sectores 
pnvado sm fines de lucro, comercIal, y murucIpal EVidentemente, el ntmo del desarrollo local 
vana de un pros a otro e mcluso de una regIOn a otra de un mIsmo pros, y algunas localIdades 
tIenen caractenstIcas peculIares que no se encuentran en otras Por ejemplo, Manano Cuncama, 
alcalde de Guamote (Ecuador), exphco el desafio que representa ser el pnmer alcalde mdIgena en 
un murucIpIO cuya poblacIOn es 97 por CIento mdIgena, en tanto que Glona Cuartas, alcaldesa de 
Apartado (ColombIa), hablo de lo que sIgrufica gobernar en una zona abrumada por la VIolenCIa 
apenas dos de las vanantes etrucas, SOCIales, econOmIcas y pohtIcas del proceso que se desarrolla 
en toda la regIOn 

Sm embargo, desde MeXlco hasta el Cono Sur se observan elementos comunes a todos los 
procesos 

La descentrahzacIOn es relativamente nueva en Amenca Latma y el Canbe Llevara tIempo 
desarrollar la capaCIdad de las mstItucIOnes locales y de las autondades murucIpales para 
abordar los problemas que se presentan 

La transICIon del gobIerno centrahzado al gobIerno descentralIZado no esta exenta de 
obstaculos Las autondades del gobIerno central a menudo se reSIsten a ceder una parte del 
poder, de las deCISIones y de los recursos a los gobIernos locales 

Lo que se espera de los gobIernos murucIpales con frecuenCIa supera su capaCIdad humana y 
finanCIera, espeCIalmente en lo que atañe a servICIOS pubhcos, que rara vez se mantIenen a la 
par del creCImtento demografico 

Es mdIspensable aprovechar fuentes locales de mgresos y finanCIamIento (por ejemplo, 
Impuestos) 

Se neceSIta algo ma ... que alcaldes esclarecIdos para promover el desarrollo local El sector 
pnvado y las orgaruzacIOnes sm fines de lucro tienen un papel Importante que desempeñar 

En el desarrollo local pueden mflUIr figuras ajenas a la localIdad (por ejemplo, figuras de 
relIeve regIOnal, naCIOnal e mternacIOnal) 

Los funcIOnanos publIcas no son los urucos que neceSItan capacItacIOn a ruvellocal Las ONG 
y los CIUdadanos tambIen tIenen responsabIlIdades nuevas en un entorno descentralIZado 

La polItIca partIdana puede ser una fuente de corrupcIOn tanto a ruvellocal como a ruvel 
naCIOnal y arrastrar a dmgentes de ONG y de empresas aSI como a funCIOnanos murucIpales 
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En cuanto a los prmamos pasos, la mayona de los partIcIpantes estuVIeron de acuerdo en que 
era necesano defimr mas claramente el concepto de desarrollo local Todos reconocIeron que se 
ha Imclado un proceso dmamlco de desarrollo en la reglon, pero les resulto dIficIl formular una 
defimclOn clara ¿Que es el desarrollo local? ¿QUIenes partIcIpan? ¿Cuales son los hnutes 
geograficos del desarrollo local? ¿Puede abarcar un area mayor o menor que el muruclplo y 
cómo? ¿Que derechos y responsabIlIdades tIenen los dlstmtos protagomstas de este proceso? 
¿Como se puede finanCIar? Aunque muchos de estos asuntos se abordaron conceptualmente en las 
consultas, se señalo que el debate ultenor debera basarse mas en la practica Se propuso que la 
FundaclOn Interamencana y la OEA faclhten la contmuaClOn del debate sobre estos asuntos, tal 
vez patrocmando conferencias electromcas 

Aunque esta conferencia fue la pnmera actiVidad en la cual la FundaclOn Interamencana y la 
OEA colaboraron oficialmente, ambas mstItuClOnes parecen ser socIas naturales en el apoyo al 
proceso de desarrollo local en Amenca Latma y el Canbe Por una parte, la OEA cuenta con 
recursos y un mandato smgulares para trabajar con funclOnanos mumclpales y ayudar a fortalecer 
las mstItuclones pohtlcas que partiCIpan en el proceso La Fundaclon Interamencana, por su parte, 
tIene una ventaja comparatIva con las ONG y puede aprovechar el capital relaclOnal que ha 
acumulado en el curso de 25 años de trabajo con el sector no gubernamental Ambas mstItuclOnes 
tIenen una relaclOn complementana, y no competitiva, con el proceso de desarrollo local, que es 
sumamente prometedora como mediO para aumentar al maxImo los resultados con una mverslón 
mímma 
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Resumo 

o foco e a ruvel murucIpal na Amenca LatIna e no Canbe A democracIa ressurglU na regIiio, 
trazendo com ela um processo de descentrahzacao, que deu a seus hderes e InlCIatlvas a ruvel 
local urna nova energIa O arumo sobre o potencIal de desenvolVImento de muruclpahdades fOl 
eVIdente nos maIS de 300 partICipantes da Amenca LatIna, do Canbe e da Amenca do Norte na 
Segunda ConferencIa Interamencana de Prefeltos realIzada entre 17 e 19 de abnl de 1996, em 
MtamI, Flonda PatroCInada pela AgenCia Amencana para o DesenvolVImento InternaCIOnal 
(USAID), Banco de DesenvolVImento Interamencano (IDB), Funda~ao Interamencana (IAF), 
Orgaruza~ao dos Estados Amencanos (OEA), e pelo Banco Mundial, a conferencIa reuruu 
doadores InternaCIOnal s, representantes do govemo nacIOnal, representantes do governo local, 
porta vozes do setor pnvado, lIderes de orgaruzacoes nao govemamentrus (NGO), e outros 
representantes da socledade CIVtl para debater como a colaboracao a nível local pode contnbulf 
para o desenvolVImento economIco, polItICO e SOCIal 

Embora a conferenCIa tenha enfatIzado a natureza Inter setonal do desenvolVImento local, o 
papel do prefeIto neste processo fOl conSIderado atentamente Em ultIma anahse, ela fOl urna 
"conferenCIa de prefeItos," embora estes fossem urna nova gera~ao, com habIhdade SOCIal e 
econOmIca para amaha-Ios a cumpnr seus deveres polItlcos Os oradores que demonstraram este 
novo talento a ruvel murucIpal foram Ronald McLean (PrefeIto de La Paz, BolIVIa), Glona 
Cuartas (Prefetta de Apartado, ColombIa), JaIme Ravmet (PrefeIto de SantIago, ChIle), e Tarso 
Genro (Prefelto de Porto Alegre, Brastl)-sem mencionar o Ilustre orador Cesar GaVIna, cuJa 
carrelra teve lruCIO como Prefelto de PereIra, Colombia, a Idade de 22 anos, levando-o a 
preSIdenCIa da ColombIa, antes de ser eleIto Secretano Geral da Orgaruzacao dos Estados 
Amencanos 

Embora a conferenCia tenha se concentrado no papel do prefelto no processo de 
desenvolVImento local, o papel de orgaruza¡;oes nao govemamentaIs (NGOs) e sua mtera~ao com 
hderes muruclpals fOl o foco de urna consulta antenor a conferencia, patrocInada pela IAF e pela 
Urudade para a Promo¡;ao da Democracia da OEA Aprmamadamente 35 beneficlanos da IAF e 
urna quantIa semelhante de conVidados da OEA partIclparam do evento (Veja hsta anexa de 
partIcipantes) Embora ttVesse Sido orgaruzado para ser um evento de um so dla, 16 de abnl, urna 
sessao adiCional fOl convocada, a pedidos, para a nOlte segumte 

Indubltavelmente, o resultado malS valIoso da consulta-e, na reahdade, da conferencia 
geral-fOl o mtercamblO resultante E a conclusao pnnclpal fOl que este processo de mtercamblo 
deve contmuar e ser faCIlItado, o maxImo pOSSIVe1, pela IAF e a OEA Na busca de um papel para 
estas mstItU1¡;OeS patroCInadoras no apOlO ao desenvolvlmento local, a faclhta¡;ao de mterCambIOS 
naCIOnal s, reglOnals e mtemaclOnaIs-seJam estes reuruoes, semInanos ou conferencIas 
eletrorucas-fOl conSIderada urna pnondade 
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OperatIvamente, a sessao, que durou todo odIa, fOl dedIcada a comparttlha~ao de expenencIas 
entre prefeltos e lIderes de NGO, enquanto que na reuruao subsequente, os partIcIpantes se 
dlVldlram em quatro grupos para tentar consolidar Idelas e planeJar posslvels novos passos O 
mteresse gerado por esta consulta fOl prova suficIente de que ha, de fato, um processo mter 
setonal em andamento, a ruvellocal, na Amenca Latma e no Canbe Claramente, o avan~o deste 
desenvolVlmento local vana de paIs a pals, e ate mesmo de reglaO a reglaO, dentro dos paIses E 
ha pecuhandades em algumas comurudades que nao sao encontradas em outras Por exemplo, o 
prefelto Manano Cuncama de Guamote, Equador relatou os desafios assocIados com sua 
COndl~aO de ser o pnmelro prefelto de ongem mdígena em urna muruclpalldade em que a 
popula~ao e composta por 97% de mdlgenas, enquanto que a prefelta Glona Cuartas de 
Apartado, ColombIa tem de governar em urna area dommada pela ViolenCIa Estas sao somente 
duas das vanayoes etrucas, soclals, economlcas e pohtlcas no processo eXIstente em toda a reglao 
Mas tambem eXlstem aspectos comuns que vao do MeXlco ao Cone Su! 

Descentrahza~ao é um processo relatIvamente novo na Amenca Latma e no Canbe Levara 
tempo para desenvolver a capacIdade das msttU1~oes a ruvellocal e para que as autondades 
muruclpaIs hdem com os problemas prOXlmos a eles 

A transl~ao de um governo centralIzado a descentrahzado nao se da sem obstaculos As 
autondades do governo central, frequentemente, reslstem a abnr mao do poder, da tomada de 
decIsoes, e dos recursos aos governos 10calS 

As demandas feItas aos governos murucIpals, frequentemente, excedem sua capacldade 
humana e financeIra Sendo partIcularmente verdade na area de servl~os pubhcos, os quals 
raramente aumentam em proporyao ao creSClmento da popula~ao 

O desenvolvlmento de recursos locals, de renda e financIamento (ou seJa, Impostos), e 
mdlspensavel 

E necessano malS de que prefeItos cultos para promover o desenvolVlmento local Os setores 
pnvados e nao lucratIvos tem papeIs Importantes a cumpnr 

O desenvolvlmento local pode ser mfluenclado por agentes externos a sua 10calIdade (por 
exemplo agentes naClOnalS e mternaclOnaIs) 

Representantes pubhcos nao sao os urucos que necessItam de tremamento a ruvellocal As 
NGOs e os cIdadaos tambem tem novas responsabIlIdades no melO ambIente descentralIzado 

A pohtlcagem de partIdos POhtICOS pode ser tao corrupta a ruvel local quanto a ruvel naCIOnal, 
e pode cooptar hderes de NGO e empresanaIS, bem como representantes muruclpaIS 

Em termos dos proxImos passos a serem tomados, a malOna dos partICIpantes concordou que 
sena necessano defirur claramente o concelto de desenvolvlmento local Todos reconhecem que 
um processo de desenvolvImento dmamlCO esta em andamento na reglao, mas sentlram-se 
sobrepujados quando lhes fOl pedIda urna defiruyao clara O que e desenvolVlmento local? Quem 
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sao os partICIpantes? O que sao hmItes geograficos do desenvolVImento local? Pode o termo local 
ser mrus ou menos de que urna mumcIpahdade, e como? QuaIs sao os dlreltos e responsabilIdades 
dos diferentes agentes neste processo? Como se pode financia-lo? Embora mUltas destas questoes 
tenham sido abordadas conceltualmente nesta consulta, sentlU-se que o debate futuro deve-se 
basear malS em pratlcas realS Sugenu-se que a IAF e a OEA desmpenhern urn papel na faclhta~ao 
do contmuo debate destas questoes, talvez patrocmando conferencias eletrorucas 

Embora este tenha SIdo o pnmelro empreendlmento colaborativo formal entre a IAF e a OEA, 
as duas mstltUl90es pareceram ser parcelros naturrus para apOlar o processo de desenvolVImento 
local na Amenca Latma e no Canbe Por um lado, a OEA esta smgularmente eqUlpada e delegada 
a trabalhar com representantes mumclpals, e amahar a fortalecer as mstltu190es pobtlcas que 
partlclpam do processo A IAF, por sua parte, tem urna vantagem comparativa com NGOs e pode 
capitalizar no capital de relaclOnamento, acumulado em 25 anos de expenencla com o setor nao 
govemamental A IAF e a OEA tem urna rela9ao colaborativa, ao mves de competitiva, em 
rela9ao ao processo de desenvolvImento local, que promete ser um melo de maximIZar o Impacto 
ao mesmo tempo em que mmImIza o mvestImento 
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AppendIX 1 I ApendlCe 1 

Partlclpants Llst/Llsta de PartIcIpantes 

Sr LUIs MIguel Abad 
SOCSAL 
Av Andrés Bello, Edf FundacIon del 
NIño, PISO 4 
Sector Sarna, Parr La Candelana 
Caracas, Venezuela 1010 
Tlf 582-578-2440 
Fax 582-578-0907 
e-mad/correo electróruco Jeanette
yego@ssebbs uunet ve 

Sr Jorge Abbate 
Alter VIda 
Juan Motta 310 y Andrade 
O'HIggm 580 
AsunCIón, Paraguay 
Tlf 595-21-662-402 
Fax 595-21-662-402 

Sr VIcente Arrendondo 
FundacIón DEMOS, 1 A P 
Mmnesota No 6, Col Nápoles 
MexIco, D F , MéxICO 03810 
Tlf 536-1023/536-1027 
Fax 669-0308 
e-mad/correo electromco 
demos@laneta apc org 

Sr Leomdes A vlla 
ICADE 
Apartado Postal 4079 
TeguCIgalpa, Honduras 
Tlf 504-223435 
Fax 504-387080 
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Sr SergIo BaIerle 
CIDADE- Centro de Assessona e Estudos 
Urbanos 
Rua V Ierra de Castro, 141 Santana 
Porto Alegre, RIo Grande do Sul, BrasIl 
90040-320 
Tlf (051) 330-6754 
Fax (051) 330-6754 
e-maIlI corrIO electróruco 
Inana@ax apc org, cldade@ax apc org 

Ms Barbara Baker Bloch 
Partners of the Amencas 
1424 K Street NW, SUIte 700 
WashIngton, D C 20005 
Tlf (202) 628-3300 
Fax (202) 628-3306 
e-madI correol electróruco 
bb@partners poa com 

Sra LUIsa Belhru 
FederacIón ColombIana de MUruCIplOS 
Calle 14 #8-79, 2do PISO 
Bogota, ColombIa 
Tlf 286-9038 
Fax 283-0617 

Mr BasII Benn 
MImstry of Local Development 
Fort Street 
Kmgston, Guyana 
Tlf 592-2-586639 

\ ..... I -.¡ 
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Ms Lmda Borst 
Inter-Amencan FoundatlOn 
901 N Stuart St ,10th Floor 
Arhngton, VA 22203 
Tlf 703-841-3856 
Fax 703-525-9315 
e-maIl/correo electroruco Iborst@laf gov 

Sr Bernardo Botero 
CINEP 
Carrera 5, No 33A-08 
Santa Fe de Bogotá, Colombia 
Tlf 285-8977 
Fax 287-9089 

Ms Manssa Brown 
NatlOnal Democratlc InstItute 
1717 Mass Ave, NW #503 
Washmgton, D C 20036 
Tlf (202) 328-3136 
Fax (202) 939-3166 
e-maIl/correo electróruco manssa@ndl org 

Sr SIlVlO CaccIa Bava 
POUS 
Rua JoaqUlm Flonano, 462 
04534-002 Sao Paolo, SP BrasIl 
Tlf 55-11-820-2946 
Fax 55-11-820-5279 

Sra LUCia Pelxote Cahl 
Sal da Terra 
Rua Joao Moura 1103 
JardIm Amenca 
Sao Paolo, S P BrasIl 05412-002 
Tlf 881-4333 
Fax 280-2955 
e-maIl/correo electroruco salt@ax apc org 
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Sr Baltazar Caravedo 
SASE 
Av La paz 1631 
Mrraflores 
LIma, Perú 
Tlf 511-444-5092 
Fax 511-444-5092 
e-maIlI correo electróruco 
postmaster@sase org pe 

Sr Mateo Castlllero 
Director de Plaruficaclón RegIonal, 
Mlrusteno de Plaruficaclón 
y Política PúblIca 
Echficlo Prospendad, 5 PISO 
Vla España 
Panamá, Panamá 
Tlf 507-264-5247 o 264-6917 
Fax 507-269-0569 

Sr Eduardo Correa 
GEDES 
Calle Carrera No 275 
Temuco, Novena Reglón 
Provmcla Cautm, ChIle 
Tlf 56-45-21-44-99 
Fax 56-45-21-44-99 

Sra Gloria Cuartas 
Alcaldesa, MUruClplo Apartadó 
AntlOqUla, ColombIa 
Tlf 280-457 
Fax 280-175 

Sr Manano Cuncama 
Alcalde del Cantón Guamote 
10 de agosto y A Montalvo 
Guamote, Ecuador 
Tlf 9160160 
Fax 916-249 
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Sra Nelde Mana Da SIlva 
ET AP AS- EqUIpo Técruca de Assessona 
Pesquisa e Acao SOCIal 
Rua dos MédlClS, 67 - Boa Vista 
Reclfe, Pernambuco, BrasIl 
TIf (081) 231-0745 
Fax. (081) 221-0689 

Sra Carmen Delgado 
Lagoven S A 
DIvIsión de Onente 
Av Almo Ugarte Pelazo, Edf Lagoven 
Maturín, Estado Monagas, Venezuela 
Tlf (091) 406121/406125 
Fax. (091) 406957 

Sra Mana Nel1y de Flgueroa 
InstItuto Panameño de Desarrollo 
Muruclpal 
Apartado Postal 87-2108, 
Panamá 7, Repubhca de Panama 
Tlf 225-8001 
Fax. 225-7995 

Sra Margareth Flores 
FundaclOn Corona 
Calle 100, 8A-55, P-9, Torre C 
Carrera 21 #39-21 
Santa Fe de Bogotá, ColomIba 
Tlf 6105555 ext 264 
Fax. 6107620 

Ms RIta Funaro 
Inter-Amencan FoundatlOn 
901 N Stuart St , 10th Floor 
Arhngton, VA 22203 
Tlf 703-841-7462 
Fax 703-527-3529 
e-mad/correo electromco rfunaro@laf gov 
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Sr LUIs A Galeano 
Centro Paraguayo de EstudIOS SOCiológiCOS 
(ePES) 
EhglO Ayala 973 
Asunción, Paraguay 2157 
Tlf 595-21-448-041 
Fax. 595-21-446-617 
e-maIl correo electrómco 
cpes@cpes una py 

Sr Enzo Gazzolo 
SUR ProfeSIOnales 
JM Infante 85 
CasIlla 323-V, Correo 21 
ProVidencia 
Santiago, ChIle 
Tlf 56-2-236-0470 
Fax 56-2-235-9091 

Sr Tarso Genro 
Mayor of Porto Alegre 
Prefeltura Mumclpal de Porto Alegre 
Rua Andre Puente, 50 
CEP 90 035-150 
Porto Alegre, RS BrasIl 
Tlf 5551-225-4520 
Fax 5551-225-1589 

Sr Rafael González 
Intendente de ReSistenCia 
Colon 66 
(3500) ReSIstenCia, ArgentIna 
TIf (54) 722-29651 
Fax (54) 707-30505 

Mr Steven Grmer 
Urut for the Promotlon of Democracy 
OrgaruzatIon of Amencan States 
1889 F Street, 8th FIoor, NW 
Washmgton, D C 20006 
Tlf 202-458-3592 
e-maIl/correo electrómco gnner
_ steven@oas_mad_8 org 

15 



Sra Marcel Huertas 
Urut for the PromotIOn of Democracy 
OrgaruzatIOn of Amencan States 
1889 F Street, 8th Floor, NW 
Washmgton, D C 20006 
Tlf 202-458-3592 

Sr Jaune Joseph 
ALTERNATIVA 
Ir Emeteno Perez No 348 
Luna 31, Peru 
Tlf 551-815801 
Fax 511-816826 
e-mad/correo electroruco 
Jaune@alter org pe 

Sr Orlando Santos Juruor 
FASE - Federacao de Orgaos para 
ASIstencIa SocIal e EducaCIOnal 
Rua das PlameIras No 90 
Botafogo 
RIO de JaneIro, R J , BrasIl 22270-070 
Tlf (021) 286-1441 
Fax (021) 286-1209 

Sr José LUIs Lopez 
CESAP 
San José a San ISIdro (alIado de la AbadIa) 
Caracas, Venezuela 
Tlf (582) 813885 
Fax (582) 8627182/8628991 
e-mad/correo electroruco 
cesp@eldIsh lat net 

Sr Edwm Lemus Morales 
Alcalde de Jutlapa 
Guatemala CIty, Guatemala 
Tlf 502-327602 
Fax 502-327602 
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Sr LUIS Maldonado 
Centro de EstudIOS Plunculturales 
Otavalo, Imbabura, Ecuador 
Tlf 06-923-157/06-920-261 

Sr JavIer MarsIgha 
Centro Latmoamencano de Economía 
Humana (CLAEH) 
Zelmar MIChel1ll1 1220 
MontevIdeo, Uruguay 11100 
Tlf 907194/919252 
Fax 921127 
e-mall/ correo electróruco 
claeh@chasque apc org 

Sr GIOrglO Martelh 
ASOCIaCIón Clulena de MurucIpabdades 
Estado 360, Of 702/B 
Santlago, Clule 
Tlf (02) 633-7077 
Fax (02) 633-7263 
Sra Moema MIranda 
IBASE- Instltuto Brasllerro de Pohtlcas 
SOCIaIS e EconómIcos 
Rua VIcente de Souza 29 
Botafogo 
RIO de J anerro, BrasIl 
Tlf (021) 537-8228 

Mr Moses Nagamootoo 
M1ll1stry of Local Government 
Fort Street 
Kmgston 
Georgetown, Guyana 
Tlf 592-2-58619 

Sr Santos Augusto Norato García 
ASOCiaCIÓn C D R O 
Paraje TIerra Blanca 
Totorucapan, Guatemala 
Tlf 502-966-1115 
Fax 502-966-2183 
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Sr José LUIS OrtIZ 
FundacIón VIcente Rocafuerte 
GarcIa A vIles 602 
CasIlla 1131 
GuayaqUIl, Ecuador 
Tlf 325798/523417 
Fax 322304 

Sra Betty Pedraza 
PARCOMUN 
Carrera 50, No 27-70, Bloque C 
Módulo 5, NIvel 7 
Bogota, ColombIa 
Tlf 221-9330 
Fax 221-8950 

Sr Teodoro Peña 
Empresa de Desarrollo del Centro Hlstónco 
de QUIto 
QUIto, Ecuador 
Tlf 593-09-730150 
Fax 593-09-730100/02-583827 

Mr Steven PIerce 
Inter-Amencan FoundatIOn 
901 N Stuart St , 10th Floor 
Arlmgton, VA 22203 
Tlf (703) 841-3843 
Fax (703) 841-1605 
e-mad/correo electrómco spIerce@Iaf gov 

Sr Pedro Plaza 
Umon de OrgamzacIOnes de Base por los 
Derechos SocIales 
BalgorrI 594-Alta Cordoba 
Garay 4063-13 Pueyrredom 
Córdoba, Argentma 5001 
Tlf 54-51-730404 
Fax 54-51-730246 
e-mad/correo electrómco 
postmaster@serprohorg ar 

IAF/OAS 

Sra Sofía Prats 
MurucIpahdad de Huechuraba 
PremIo Nobel 5555 
Huechuraba, Reglón Metropohtana, CMe 
Tlf 56-2-6252527 
Fax 56-2-6252527 

Ms Kaye Pyle 
Inter-Amencan Foundatlon 
901 N Stuart Street, 10th FIoor 
Arlmgton, V A 22203 
Tlf (703) 841-3829 
Fax (703) 841-1605 
e-mad/correo electróruco kpyle@laf gov 

Mr Charles Rellly 
Inter-Amencan Development Bank 
1300 New York Ave 
Washmgton, D C 20577 
Tlf 202-623-1641 
Sra Angela Mana Robledo 
FundaCIón Restrepo Barco 
Carrera 7 #73-55, PISO 12 
Santa Fe de Bogotá, ColombIa 
Tlf 312-1511 
Fax 312-1511 

Sra Marcela Rodríguez 
SERVIPROH- ServICIO en PromocIón 
Humana 
BaIgorrI 544 B Alta Córdoba 
5001, Córdoba, Argentma 
Tlf (54-51) 730318/730246/682011 
Fax (54-51) 730318 

Sr Manuel ROjas 
EVALUAR 
Transversal 14 #130-80 Intenor 4, Apto 
102 
Carrera 34 #104-12 
Santa Fe de Bogotá, ColombIa 
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Tlf 6232305 
Fax 6108782 
e-mad/correo electromco 
mroJas@colomsat net co 

Sr Roberto ROjas 
CorporacIón de EstudIOS y Desarrollo 
Norte Grande 
CaSIlla 1344 Correo Anca 
CruJe 
Tlf 56-58-221037 
Fax 56-58-228315 
e-mad/correo electromco 
comogra@VItor facI uta cl 

Sr Elías Santana 
Escuela de Vecmos de Venezuela 
EdIfiCIO Caroata, NIvel Mezzanma, Oflc 
2020 
Parque Central 
Caracas, Venezuela 
Tlf 582-576-4402 
Fax 582-576-5042 
e-mad/correo electromco 
73050 1364@compuserve com 
escueven@ven net 

Ms Ehzabeth Spehar 
Umt for the PromotIOn of Democracy 
OrgamzatIOn of Amencan States 
1889 F Street, 8th FIoor, NW 
Washmgton, DC 20006 
Tlf 202-458-3592 

Sr Joaqum ValenCia 
FederaCIón ColombIana de MumcIpIos 
Calle 14 #8-79, 2do PISO 
Bogota, Colombia 

18 

Tlf 286-9038 
Fax 283-0617 

Mr DaVId Valenzuela 
Inter-Amencan Foundatlon 
901 N Sturat Street, 10th FIoor 
Arhngton, V A 22203 
Tlf (703) 841-3834 
Fax (703) 841-1605 
e-maIl/correo electrómco 
dvalenzuel@Iaf gov 

Sr Roberto VallejO 
INADES/PROINTEGRAL 
BarriO La Vlctona, Marcala 
La Paz, Tegulclgalpa, Honduras 4160 
Tlf 98-1346 
Fax 34-1235 

Sr Ricardo Vanella 
Kennedy School of Government 
15 Peobody Terrace #32 
Cambndge, MA 02138 
Tlf (617) 547-1186 
Fax (617) 496-9027 
e-maIl/correo electrómco 
vanella@ksgl harvard edu 

Sr Martm Vegas 
CIPDER 
Mza D Lote 4 
Urb EIIngemo 
CaJamarca, Nor Onental del Maranon, 
Peru 415 
Tlf 5144-925320 
Fax 5144-924447 
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ÁPPENDIX2 

P ARTICIP ANTS' PRESENTATIONS 

ÁPENDICE2 

PRESENTACIONES DE PARTICIPANTES 

Note OpmlOns expressed m these papers are not necessanly those ofthe Inter-Amencan 
FoundatIon 

Note Las opInlones vertIdas en estas presentacIones no reflejan necesanamente la pOSIClOn de la 
FundaclOn Interamencana 
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GobIernos Locales y ONGs Ahados Naturales 

1 PerspectIva HlstorIca de las ONGs 

Las ONGs en Amenca Latma y el Canbe comenzaron a formarse en la decada de los sesenta 
como respuesta a dIversos mOVImIentos SOCIales, pohtlcos, y rehglosos El desarrollo de estas 
ONGs se dIO en forma paralela al surgImIento de nuevas fuentes de financIamIento en Europa y en 
los Estados Urudos De smgular ImportanCIa fueron las grandes fundaCIOnes Europeas creadas 
para canalIzar recursos del estado y aportes pnvados El surgImIento de los mOVImIentos 
progresIstas, tanto de la IgleSIa Catohca, como de las IgleSIas protestantes, VInculadas al ConcIlIO 
MundIal de IgleSIas, se constItuyeron en Importantes fuentes de apoyo para el desarrollo de las 
ONGs en Amenca Latma y el Canbe 

En cIerta manera los movImIentos progresIstas de los Estados Urudos y Europa buscaron apoyar 
solIdanamente nuevas alternatlvas de desarrollo en momentos en que el mundo se dlVldla mas 
agudamente como resultado de la guerra fna Se buscaban camInos dlstmtos a las dos tdeologtas 
que se dIsputaban el protagorusmo del desarrollo y el orden SOCIal Una de las preocupaCIOnes 
pnnclpales del amplIo espectro de ONGs fue el tema de la partlclpacIOn de los beneficlanos en el 
desarrollo Se buscaba estImular la orgaruzacIOn y la auto ayuda En la decada de los sesenta y 
setenta, se enfatIzaron proyectos como 

• El desarrollo cooperatIvo con sus vanadas expreSIOnes en el ahorro y credlto, consumo, 
semClOS, VIVIenda, producclon y trabajO 

• Procesos de reforma agrarIa 
• Autogestlon obrera y partlclpacIOn laboral 
• MOVImIentos ecologlcos y tecnologlas apropIadas o alternatlvas 
• Apoyo a las poblaCIOnes natIvas y la expresIOn cultural 
• Aumentar los estandares de Vida de las famIhas dependIentes de la agncultura de subSIstencia 
• Mejorar el habltat y la VIVIenda a traves de programas como la autoconstruccIOn 
• ExploracIOn de formas alternatlvas de educacIOn, como la alternanCIa, la educacIOn rural, la 

formacIOn laboral de Jovenes 
• SuperacIOn de problemas y obstaculos en los mercados de los pequeños productores, creando 

estructuras alternativas 
• El desarrollo de capaCIdades proposltlvas de los sectores margtnados a traves de programas 

de educacIOn popular y comurucacIOnes 
• Esfuerzos de autoayuda para superar defiCienCIas del estado en la prOVlSIon de semclos 

baslcos en salud, educacIOn, agua potable, alcantanllado, y preVlSlon SOCial 
• PreocupacIOn con los mOVImIentos smdlcales de obreros mdustnales y rurales 
• Busqueda de solUCIOnes para los obreros urbano margmales a traves de SIstemas de credIto y 

aSIstenCIa tecruca para mICro empresanos 
• SobrevIvencIa colectIva a traves de comedores populares y otros mecarusmos de solIdandad 

popular 
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En fin, durante esta epoca surgIeron muchas ONGs que buscaban, de una manera u otra encontrar 
solucIOnes a los grandes problemas y de llenar los vaclos entre el estado y la poblacIOn margInada 

El trabajo y la evoluclon de las ONGs tuvo un paralelo cercano a los aconteCtm1entos pOhtICOS, 
economlcos y SOCIales de la RegIOn Con el surglffilento de gobiernos ffilhtares y autontanos en la 
decada de los setenta, muchos profesIOnales que hablan estado Intentando promOCIOnar cambios e 
Ideas nuevas desde el sector pubhco, debieron refugIarse en el mundo de las ONGs Muchos 
Intentaron, desde sus nuevos puestos en la SOCIedad CIVIl, mantener VIgente Ideas y aspiraCIOnes 
que fueron frustradas con la llegada de gobIernos ffilhtares, desconfiados de las organIZaCIOnes 
populares 

Los años ochenta fueron dlficIles para las orgaruzacIOnes de base y el mOVIffilento popular en 
general La gran debacle eco no mica y la hlpermflacIOn que caractenzo la epoca tuvo un resultado 
altamente negativo para los mIles de pequeños grupos de campesmos y de trabajadores urbano 
margmales que Intentaban orgaruzar formas alternativas de produccIOn y generacIOn de empleo 
Los fondos rotatonos, los sistemas de credlto auto gestionados por cooperatIvas de pnmer, 
segundo, y tercer grado, las pequeñas y precarIas empresas adffilrustradas por sus trabajadores, las 
aSOCiaCIOnes de mUjeres y artesanos y sus empresas de productos artesanales y utIhtanos, etc, 
fueron vIctImas de la mflacIOn y la devaluacIOn Slmultaneamente, el remedia prescnto, el ajuste 
estructural de las economlas y el recorte de los subSIdIOS a los alimentos y el transporte, así como 
la redUCCIOn del estado Impactaron con dureza en estos ffilsmos sectores margInados 

Tamblen debe menCIOnarse el Impacto sufndo por los pobres de Amenca Latma y el Canbe en 
estos tiempos por concepto de la guerra fha, la lucha antIsubverslva, los mOVlffilentos guernIleros, 
y la creciente penetracIOn del narco trafico con todos sus consecuencias y distorSIOnes 
economlcas y SOCiales Durante estos años, el flUJO de recursos a las ONGs aumento En 1987, el 
mvestlgador Bnan SmIth estimo que las agencias finanCIeras de Europa y los Estados Urudos 
transfineron $5 5 mIllones de dolares a las ONGs de Amenca Latma y Asia 

HaCia el final de los años ochenta, convergIeron vanos fenomenos que han contnbUIdo a cambiar 
conSiderablemente el panorama 

• En pnmer lugar, esta la calda del muro de Berhn y la destruccIOn del paradigma soclahsta 
como se habla planteado por tres decadas en Amenca Latma Este aconteclffilento, de grandes 
y profundas consecuenCIaS para la RegIOn, trajo consigo una reevaluacIOn de muchos 
esquemas paradlgmatIcos que mfluyeron la actuaclon de numerosas ONGs La cesaSIOn de los 
conflIctos armados en Centroamenca y la gradual dlSffilnUCIOn de la guernIla en Sud Amenca, 
han permItido un resurmIento del trabajO de las ONGs, replegado por razones de segundad 

• En segundo lugar, el retorno de la democracia y de los gobIernos representativos han 
provocado una reevaluacIOn del rol del estado y su relacIOn con las ONGs 

• Tercero, la adopcIOn por parte de casI todos los paIses de la reglan, en mayor o menor grado, 
del modelo neo hberal de economIa de mercado, hIzo dlsffilnUlr el COnflICtO IdeológiCO que 
habla dommado el panorama POlttIcO del pasado reciente 
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Desde finales de los ochenta hasta el presente, se ha VIsto una nueva tendencIa en la evoluclon de 
las ONGs 

• En muchos casos, ha dISminUIdo el financIamIento externo, en la medIda que financIeras de 
Estados Urudos y Europa comienzan a aumentar su apoyo a los paIses de Europa Onental y al 
ex bloque sovletlco Ademas, el deficlt fiscal de los Estados Urudos y Europa ha forzado una 
dlsmInuclon en los aportes a la cooperaclOn mternaclOnal En Estados Urudos, el termInO de la 
guerra fua tamblen ha generado una crecIente despreocupaclOn por la ayuda al tercer mundo 

• El retomo de la democracia provoco un mOVImIento de profeSIOnales de las ONGs al sector 
publIco, ansIoso de captar la gran expenencla acumulada en los ultnnos años en torno a 
solUCIOnes alternatIvas y partlclpatlvas En muchos casos, este mOVImIento fue conSIderado 
altamente pOSItIvO por parte de ONGs que buscaban un acerCamIento con el estado 
Irorucamente, muchas expectatIvas no se han cumplIdo con la entrada de dmgentes de ONGs 
al sector publIco 

Las ONGs de los 90 han debido hacer una profunda reevaluaclOn de sus estrategias programatlcas 
aSI como de Sobrevlvencla Esquemas del pasado que enfatIzaban la colectIVlZaclOn de la 
producclOn han debIdo dar paso a los esquemas de competlvldad del mercado La fuerza del 
sector Informal y la actItud mdlVlduahsta de los pequeños productores han forzado a redefirur 
estrategias de orgamzaclon y de relaclOn con el mercado Por su parte, las ONGs han debIdo 
buscar nuevas formas de financIamiento basado en recursos locales, contratacIOnes con 
dependenCias del estado, y ventas de semclOs 

Irórucamente, la cnsls del financIamIento de las ONGs en muchas reglOnes de Amenca Latma 
VIene en un momento en que las ONGs estan Siendo VIstas por la banca mternaclOnal de fomento 
y los programas bIlaterales de ayuda, como agentes mas eficaces de apoyo al desarrollo SOCIal que 
los gobiernos centrales Esta sltuaclOn no se traduce aun en nuevos finanCIamIentos, aunque es 
pOSIble que comience a ocurnr en un futuro cercano 

• Fmalmente, y desde mi punto de Vista, uno de los aconteclrntentos mas Importantes en torno 
al rol evoluclOnante de las ONGs es la emergencia relativamente reCIente y aun mClpIente de 
los gobiernos locales En la mayona de los paIses de Amenca Latma y el Canbe, la elecclOn 
directa de los alcaldes o autondades mumclpales data de los ultnnos cuatro o cmco años Aún 
mas reciente son las reformas constItucIOnales que promueven la descentrallZaclOn y el 
aumento en las responsabIhdades y atnbuclOnes de los gobIernos locales 

TI. Gobiernos Locales y DescentrahzaclOn 

En esta segunda parte de mI exposlclon, qUIero refenrme brevemente a la evoluclon del rol del 
estado y la descentrahzaclOn en Amenca Latma 
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Segun señalan muchos expertos en esta maten a, el estado latmoamencano ha sido, y sigue SIendo, 
altamente centraltzado Practlcamente todos los modelos econOmICOS y POhtICOS practIcados y 
propuestos en Amenca Latma abogan por un estado fuerte, centrahsta, y benefactor Aun los 
estados auto denommados federahstas han practIcado el centrahsmo de hecho Los gobIernos 
reformIstas de los años sesenta mtroduJeron la practica de la plaruficaclOn central El estado 
pretendm llegar a todos los cIUdadanos con salud, educaclOn, bIenestar SOCIal, trabaJO, 
mfraestructura El estado progresivamente tuvo mJerencla en todos los sectores de la econOmIa a 
traves de empresas pubhcas, los mlrustenos, y el control de la banca y la mverSlOn Un sector 
pnvado pnvtleglado y protegido se desarrollo baJO el amparo del estado benefactor 

Con el advemmlento de los gobIernos mlhtares, popuhstas, y soclahstas, el estado mantuvo su rol 
hegemoruco en la pohtlca economlca y SOCIal de Amenca Latma Una notable excepción fue el 
gobierno mIhtar de ChIle que, a la vez que concentro el poder pohtlco en todos los mveles del 
país, opto por la desconcentracIOn de la econOlrua, rompiendo esquemas y proyectando a Clnle en 
un cammo que ha Sido mantemdo y reafirmado por los gobIernos democratIcos de Aywm y FreI 
En el caso de Chtle, debe deCirse, ademas, que al momento del retorno de la democraCIa en Clnle, 
se habla prodUCido un defictt SOCial reconOCido por todos los sectores Uno de los grandes 
esfuerzos y logros de los gobiernos democratlcos en Chtle ha SIdo dlsmmUlr los mdIces de 
pobreza, aunque persisten maceptablemente altos 

La cnsls del estado benefactor en Amenca Latma, sumado a la democratIzaclOn y la adopclOn del 
hberahsmo economlco y el reconocimiento que el sector pnvado debe Jugar un rol protagomco en 
el creCImIento economICO ha provocado una reevaluaClOn del rol y la orgamzaclOn del estado La 
descentrahzacIon, en grado mayor o menor, y la transferenCia de atnbuClOnes de los gobIernos 
centrales a los gobIernos locales y regIOnales, es, sm duda, uno de los grandes aconteCImIentos en 
la evolucIOn actual de la relacIOn entre el estado latmoamencano y la clUdadama Este 
aconteCImIento responde a los sIgUlentes factores 

• la mcapacIdad del gobIerno central de plamficar y admImstrar programas de aCClOn dIrecta que 
llegan al total de la clUdadama, 

• la grave cnSlS fiscal del estado y su IncapaCidad de sostener el gasto deficItano, a la vez que 
controla la mf1acIon y promueve el desarrollo econOmICO, 

• el convenCImIento que el afianzamIento de la democracIa no se puede dar urucamente a traves 
de eleCCIOnes preSIdenCIales y parlamentanas, que es necesano tambIen la practIca 
democratIca local y la partIcIpaclOn CIUdadana en la toma de deCISIOnes sobre pnondades y 
aspIraCIOnes locales, 

• el creCIente clamor de las reglones y las localtdades de contar con mayor mJerencIa sobre su 
propIO desarrollo economlCO y SOCIal, Impulsado en parte por la pnvatIzaCIOn, el surgImIento 
de un sector pnvado local y la creCIente demanda de la clUdadama ante las autondades locales 
para satIsfacer neceSIdades baslcas 
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El proceso de descentrahzacIOn es aun altamente precarIO Es reSIstIdo en muchos ámbItos por 
gobIernos acostumbrados con ser los rectores del desarrollo y la dlstnbuclon de los recursos Es 
recIbido con desconcIerto por parte de las nuevas autondades locales que no saben lo que es un 
plan de desarrollo, un proyecto de mverSIOnes, o una adrnmIstraclOn fiscal adecuada Los 
gobIernos locales tienen profundamente arraIgado el concepto tradICional de sus funcIOnes como 
representante de los poderes centrales y canahzadores de recursos, cuando las nuevas realIdades 
eXIgen que sea gestor del desarrollo, promotor de coalIcIones, VlslOnano, y admmlstrador de una 
creciente hsta de servIcIos basIcos de la clUdadarua 

Amenca Latma y el Canbe se encuentra en una dIficIl y pehgrosa disyuntIva Esta semana, la 
CEP AL presentara en Costa RIca su ultimo mforme sobre el estado econOffilCO de la ReglOn En 
el se revela que las reformas economlcas de lIbre mercado no has traldo las esperadas mejoras en 
los ruveles de pobreza Aunque se ha logrado controlar la mflaclOn en muchos paises, el 
creCimiento economICO parece haberse estancado en ruveles demasiado bajOS para dlsffilnurr las 
tases de desempleo y aumentar los estandares de Vida La brecha entre ncos y pobres crece 
alarmantemente CEP AL amphen el credlto a la pequeña y medIana empresa, y que mVlertan en 
capital humano para adecuarse a las nuevas eXIgencIas del mercado laboral Aunque se reconoce 
que las reformas aun no estan consolIdadas, se plantea la mterrogante de SI la cnSlS SOCIal que se 
VIve soportara mucho tIempo Sin lffumplr en VIOlenCIa como ha ocumdo ya en vanos paIses 

SI el modelo actual no funCIOna, a cual modelo podremos acudIr? En este sentIdo, merece la pena 
darle una oporturudad a la practIca de una democracia verdaderamente partlclpatIva en la que el 
desarrollo y el progreso no depende meramente de las pohtlcas y la lnlClatIva del gobierno central 
Mas alla de los centros de declslon en Amenca Latma eXIsten muchas localIdades anSIosas de 
aSUffilr en mayor protagonIsmo en la solucIOn de sus propios problemas y en la promoclOn del 
desarrollo economlco gestado sobre recursos y capaCidades locales EXIste un potenCIal 
energetlco que aun no ha Sido comprobado, pero que yace latente y presto a aSUffilr la 
responsabIlIdad que le corresponde Un case claro es lo que esta ocumendo hoy en BohVla donde 
la partIcIpacIOn ha parado a ser un reto naCIOnal que esta mOVlhzando a la clUdadarua para aSUffilr 
un rol mas activo en la soluclOn de sus propiOS problemas Las ONG' s de BohVla estan en el 
centro de esta esfervecencIa de partlclpacIOn CIUdadana 

m Las ONG's y los Gobiernos Locales 

En muchos paIses de Amenca Latma y el Canbe, las ONG's y los gobiernos locales tenían poco 
que deCirse unos a otros Por un lado, los gobiernos muruclpales y locales has terudo en el parado 
un rol inSIgnIficante en el bIenestar de la clUdadarua Sin recursos y atnbuclOnes, la muruclpahdad 
era slmbolo del poder central Las autondades locales, en la mayona de los casos nombrados por 
el poder central del turno, Juzgaban el exlto de su gestlOn por la cantidad de recursos que 
lograban atraer de los mInIstenos En alguno paises con gobiernos ffilhtares duraderos, las 
mUnIcIpahdades se constItUlan en una extenslOn del sIstema autontano 
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Las ONGs por su parte, respondlan en muchos casos a otra loglca Para ellos, lo Importante era la 
orgamzaclOn de los grupos comumtanos, los pequeños productores, las agrupacIOnes de base de 
los mas vanados tipOS, las mUjeres, los pobladores, los mdigenas, los trabajadores, etc Se buscaba 
la fortaleza de los margmados a traves de sus orgamzaclOnes y su capaCIdad de ser auto 
sufiCIentes, en gran medIda, en un mundo esencIalmente hostd caractenzado por la desconfianza 
mutua Por ejemplo los pequeños productores de arroz de la comumdad eqUis deCIdIeron montar 
su propia planta de procesamIento, ya que las tres ptladoras del pueblo estaban en manos de 
particulares, qUienes, por defimclOn, no eran de confianza Los mtermedlanos eran conSiderados 
ladrones Los bancos de fomento eran meficaces, lentos, y burocratlcos, pero sobretodo 
pehgrosos, ya que qUitaban las maqumas, las tierras, los ammales o negaban los prestamos cuando 
fracasaban las cosechas y no se podIa pagar el prestamo GracIas a la cooperaclOn mternaclOnal, 
algunos grupos lograron obtener sus propIOS mecamsmos, muchos de los cuales han caldo 
Vlctlmas de los malos tIempos, la mala gestlOn, y los COnflictos mternos En otros casos, 
SImplemente no se JustIficaba una cuarta ptladora en el pueblo 

Esto no pretende ser una cntIca a nadIe, ya que la realIdad de los años setenta y ochenta ofrecía 
pocas pOSIbIlIdades de cooperaclOn local La relativa autonomía de las ONGs en esa epoca, 
graCIas a las finanCiamIentos externos, haCIa que podIan operar con alto grado de mdependencla 
en el apoyo de nuevos modelos de orgamzaclOn para el desarrollo partIcIpatIvo 

Las reformas constItucIonales que estan SIendo adoptadas en la mayona de los paIses de Aménca 
Latma estan cambiando profundamente el comportamIento y la relaclon entre actores locales 
LIderes de ONGs y de orgamzaclOnes de base estan comenzando a ganar eleCCIOnes locales Una 
nueva generaclOn de alcaldes elegIdos por voto popular SIente una urgente neceSIdad de ofrecer 
respuestas a graves problemas locales Una clUdadama, expenmentando por pnmera vez la 
oportumdad de elegIr a sus autondades locales, como ha ocurndo en muchos paIses de la reglOn, 
tIene altas expectatIvas de que finalmente le van a poner el agua potable, o arreglar la escuela, o 
mstalar el canal de nego para mejorar la agncultura de los campesmo margmados de la zona 

Legisladores y plamficadores centrales se encuentran lIdIando con el reto de la descentral1ZaclOn 
Seran capaces los alcaldes de manejar los colegIOS, proteger el medIO ambiente, fomentar el 
desarrollo economICO y atender la salud pnmana de la poblaclOn? Podemos confiar en ellos? 

En esta conferenCIa, hay numerosos ejemplos que responden pOSItIvamente a estas preguntas, 
aunque hay un cammo largo por recorrer El acercamiento de las ONGs a los gobiernos locales es 
una creciente reahdad Las ONGs aportan años de expenencla en una ampha gama de actIVidades 
de promoclon SOCIal y economIca Tamblen gozan, en la mayona de los casos, de la confianza, de 
los sectores margmados Poco a poco, la mumclpalIdades estan adqumendo mas capaCIdad de 
acclon gracias a cambIOS en las leyes de tnbulaclOn y la creciente practIca de transferenCIas 
dIrectas para proyector especifico s 

A pesar de todo los dIcho, estamos leJOS de lograr una descentralIzaclon efectIva y una 
admInIstracIon local eficaz Al margen de lar reformas constItucionales y tnbutanas, el eXlto de la 
descentralIzaclOn depende del surgImIento de una nueva cultura de gestlOn local y la ImplantaclOn 
de mecanIsmos efectIVOs de partlcIpacIon clUdadana En este sentIdo, las ONGs y los gobIernos 
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locales se necesitan mutuamente Pero no son solo ONGs y gobiernos locales los que gestaran 
esta nueva cultura, smo que demandara de alIanzas mas grandes con otros sectores o actores 
locales sm cuya presenCIa no es posIble hablar de un verdadero desarrollo local Me refiero al 
sector pnvado, a las aSOCIaCIOnes profeSionales, y a la SOCiedad CivIl en general 

SI conSideramos que el nuevo modelo econOffilCO y polítiCO que se esta adoptando en Aménca 
Latma es una SIlla de tres patas, una de estas patas sena la econOffila lIbre del mercado, la otra 
sena el SIstema democratIco, y la tercera debena ser la descentrahzaclOn y el adecuado equIllbno 
entre el poder central y la autonomIa de aCClOn a ruvellocal El ruvellocal esta a la vanguardia de 
cualqUIer esfuerzo de combatIr la pobreza Los gobiernos locales deben ser los protagomstas de 
esta batalla, que solo pueden lIbrar con el amplIo apoyo y la partlclpaclOn de la clUdadama El 
beneficIo del desarrollo local Impacta en todos los sectores sm dlstmclon SOCial o econOmIca un 
mediO ambiente lIbre de contammaclOn, colegIOS para todos, salud pnmana, buenas Vlas de 
acceso, areas de recreaClOn, la exportaclOn racIOnal y sustentable de los recursos locales, etc 
Todos los CIUdadanos de una localIdad, a traves de sus organos representatIvos, deber formar una 
amplIa alIanza con sus gobIernos locales para enfrentar, umdos, el reto de desarrollo 

En este escenano, las ONGs cumplen un papel vital como apoyadores, representantes, 
mterlocutores, o brazos tecmcos de los sectores menor favorecidos de las localIdades Las 
pohtIcas publIcas que se formulen a ruvellocal podran ser fuertemente mfluencladas por la acción 
de las ONGs Los gobIernos locales pueden y deben respaldarse en la capaCidad operatIva de las 
ONGs para la plaruficacIon e ImplementaclOn de programas de Impacto SOCial 

SI la lucha contra la pobreza ha de tener eXlto, se reqUIere del esfuerzo concertado de toda la 
clUdadarua actuando en la esfera que le es mas prmoma lo local SIta democracia ha de tener 
eXlto, es necesano romper barreras y hostilIdades del pasado y trabajar Juntos Los grupos que 
reCibieron el apoyo de las ONGs en los años sesenta, setenta, y ochenta, ahora, en los noventa, 
pueden y deben encontrar alIados en los gobIernos locales, en un sector pnvado lIbre de 
preocupacIOnes IdeologIcas, y una SOCiedad CIVIl ansiosa de aSUmIr el rol que le corresponde en 
una democracIa moderna y partIclpatIva 

Para finalIzar, qUISiera ofrecer algunas recomendaCiones a los pnnclpales actores mvolucrados en 
este tema 

1 Para las ONGs Es Importante colaborar y coordmar esfuerzos con los gobIernos regionales 
y locales TambIen eXisten otros ahados locales, sobretodo el sector pnvado, cuyo recursos seran 
de VItal ImportanCIa para el desarrollo economICO y SOCIal de la reglOn La sustentablhdad de las 
aCClOnes y los servICIOS depende de la concertaclOn ampha de las partes y la partlclpacl0n del 
gobIerno local 

2 Para los Gobiernos Locales La fuerza del gobIerno local esta en la medida que moV1lIza el 
apoyo y la partIcIpaclOn de la clUdadama Actuando en concertaclon con los otros actores de la 
comurudad se puede lograr mfimtamente las Las ONGs son alIados naturales, con capaCidad 
tecruca, contratos naCIOnales e mternaclOnales, y pOSIbles fuentes de recursos para amplIar la 
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capacIdad de aCCIOn de un mUnICIpIO Las ONGs tambIen son un Importante contacto con las 
organIZaCIOnes populares locales 

3 Para los Gobiernos NaCIOnales Apoyen en la descentrahzacIon Amplíen la base de 
recursos de los gobiernos locales Respeten las pnondades locales Apoyen la gestlon local y 
colaboren en la capacltacIOn de las autondades locales Aseguren una adecuada redlstnbuclon de 
recursos a las Iocahdades mas pobres Mantengan altos los estandares de los semClOS, pero 
apoyando la inICIatIva local 

4 Para la SOCiedad CivIl Sm su partIcIpaclOn, fiscahzaclOn, y apoyo, nI la descentralIzacIón ru 
el desarrollo local podran tener eXito 

5 Para la CooperaclOn InternacIOnal CanalIcen sus recursos para apoyar la capacidad local 
y la descentrahzacIOn No apoyen a ONGs en desmedro de los gobIernos locales No alienten el 
centrahsmo o el proyectIsmo Fomenten la concertaclOn de actores y la movdlzaclOn de recursos 
locales Coordmen sus aCCIOnes y respeten las pnondades locales 

DAVID VALENZUELA 

Inter-Amerlcan FoundatlOn 
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CambIos en el rol de las ONG Latlnoamertcanas 
RetrospectIva e Ideas para el debate 

Retrospectiva 
Ya en 1981 la ONG llevaba varios años de trabajo en una comunidad de 
escasos recursos El esfuerzo de los dirigentes, el de los eqUIpos de 
apoyo y la ayuda externa rendía sus frutos La comunidad se había 
organizado legalmente en una cooperatlVa, se trabajaba en la solución 
del problema habltaclonal, el rechazo del entorno se había revertido, 
constltuyendose en una experiencia eXItosa en el desarrollo de 
capacidades de autogestlón de un grupo de base 

El proyecto prinCipal sobre el que se articuló el proceso organlzatlvo 
fue el de una pequeña empresa constructora, capaz de generar empleo 
a las famlltas de la comUnidad, solUCionar el problema de. vlvlellda_y 
consbtuírse así en el vector del proceso de desarrollo Integral de la 
comunldad Como parte del mIsmo, la cooperabva se eqU1pó con 
herramientas, vehículos y locales mientras que los asociados se 
entrenaron en un sistema de construcción avanzado que les fue 
transferido Este había Sldo concebido optimizando el proceso de 
construccIón y a la vez empleando mano de obra Intenslva 

Se constltuyó un equipo tecníco que brindaba apoyo en aspectos 
constructivos- y admlnlstrativcrcontables Este eqwpo SirviÓ para 
evolucionar de un apoyo directo e intensIvo a un apoyo puntual cta 
demanda" en la relaCión cooperatlva-ONG La cooperativa logró 
contratos de obras- con terceros cumpliendo con su objetivo de emplear 
a miembros de la organización y reinvertir beneficlOs en su propio 
barriO Así, la orgamzaclón continuó desarroHandose y a ganó 
reconOCimiento en varios nlve[es 

Tamblen en este contexto es que la cooperabva reCibió una propuesta 
de acelerar la consohdaciÓn de la mIsma como emprendlemlento 
económIco de mayor rentablhdad La inICiatIva surge del asesor en 
aspectos económicos y adminIstratIvos, un colaborador de confianza de 
la organización con formaCión Universitaria y criterio empresarial 

IAF/OAS 



Esquemáticamente, la cooperativa contmuaría con los aspectos de 
fabricación, construcción y retendría su mayoría en la toma de 
decIsiones Lo relatIvo a gestIón de contratos, adminIstración y 
marketmg estarían baJo la responsabilIdad de esta persona, aspectos 
que objetIvamente requerían ser mejorados 

Consultados ante esta IniCiatIVa, la recomendación de la ONG fue 
negativa Esta decIsión se tomó baJo el convenCimiento de que una 
asociación de este tipo era nesgoza y en alguna medida atentaba contra 
de los obJetivos de desarrollo de las capaCidades propias de la 
comUnidad Se pnonzó el componente Subsldlano del apoyo tecnlco, 
relegando a un segundo plano la eficiencia y rentabilIdad del 
emprendlmlento 

Valores 
Esta posICión fue, durante mucho tiempo, bandera representativa de 
una VISión que gUIaba las accIOnes de la organización favorecer el 
surgimiento de un modelo de desarrollo de y desde el "sector popular", 
con sus propias modalidades, valores y objetivos EXistía el compromiso 
explícito de apoyo a los más necesitados pOnlendonose a su serviCIO 
como herramientas facIlItadoras de dicho modelo, aún posponiendo la 
propia VISión e mtereses como mtegrantes de un sector SOCial distInto 

Mucho se ha logrado con este compromiso En este caso en particular, 
la comUnidad se transformó en ejemplo para otros grupos, solUCIOnó 
su problema de VIVienda y sus dlngentes asumieron en un rol 
preponderante en la construcción de redes de organizaciones de base 
Es esta metodología la que permitiÓ el actual conOCimiento del trabajO 
sobre desarrollo comunltano que atesoran las ONG Tamblen la 
fidelidad a este compromiso ha Sido la base de confianza en la relaCión 
organizacIOnes de base y las InstitUCIOnes de apoyo 

Los cambIOS 
Hoy, ante una consulta sImIlar, la respuesta merecería otro análISIS 
Desde entonces hasta el presente, muchos cambIOS Importantes han 
ocurndo, estos proponen nuevos desafíos al accionar de las ONG Desde 
el fin de la guerra fría y la btpolandad a nivel de las superpotencias, 
pasando por los avances en la Informática y la POslblhdad de acceso a 
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las comUntCaClOnes, hasta la globallzaclón de la economía mundial al 
ritmo de los paises desarrollados 

A ntvel regional los regímenes autOritariOS han sido desplazados por 
democracias incipientes Salvo escasas excepcIOnes, los nuevos 
gobiernos asumen el poder en condiciones económicas críticas 
heredadas de los regímenes anteriores La reglón afronta una enorme 
deuda púbhca, Interna y del sector externo, que requiere acciones 
mmediatas dolorosas 

El ajuste y el nuevo modelo de estado 
Procesos de establhzaclón, ajuste estructural, desregulaclón, reforma 
del estado y prIVatlzaclOnes golpean duramente a nuetros paises Estos 
son moneda corriente dentro de una transformación hacia el modelo 
de "estado mlntmahsta" que a cualqUier precIO busca re-eqUlhbrar su 
balanza de pagos De la anterior tendencia que concebía al estado como 
prmclpal agente del desarrollo, se ha pasado a la de la hbre interacción 
de las fuerzas del mercado como motor de crecimiento 

El estado se retira de muchos de sus roles tradicIOnales como regulador 
y proveedor de "bienes púbhcos" Intentando transferir dichas 
responsablhdades a otros actores de la sociedad CIVil, Incluídas las ONG 
Se busca descargar de su presupuesto estos gastos y mejorar la 
provIsión de servicIos 

Los nuevos gobiernos ensayan integracIOnes que los fortalezcan en el 
escenariO global Así mismo, estos se han "tecnocratlzado", aSignando 
Importantes cuotas de poder a sus cuadros tecntcos, principalmente a 
los economistas, en desmedro de los cuadros políticos 

Las ONG 
En este contexto cambiante las ONG afrontan nuevos retos y estímulos 
Su rol históricO y aquellas sltuaclOnes en las que muchas de estas 
instituciones naCieron, han cambiado notablemente VIsión, estrategias 
y poslclOnamlento en el escenariO socIal necesitan ser revisadas 

El debate sobre cuál es el rol de las ONG hace ya tiempo que se iniCiÓ, 
es mucho lo que se ha avanzado Sm embargo, el espectro de posIcIOnes 
es tan amplIo, que dificulta una definIción clara Analistas, academlcos 
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y otros pensadores aportan desde la avanzada Otros especialIstas 
contmúan centrando la discusión en los costos del "ajuste" apoyados en 
cifras abrumadoras Desde las orgamzaclOnes con trabajO directo en 
campo se avanza en la práctica y a la vez se reclama una mayor 
articulaCión en la dupla miSión-aCCIón 

Base común para el debate 
A los efectos de establecer una base común para la diSCUSIón, propongo 
a continuaCión 5 temas para el anáhsls que conSIdero báSICOS para 
empujar el debate hacia adelante 

1 ViabIlidad económica crucIal componente de los cambIOS 
sustentables 
EXiste una tradiCión acentuada en el sector de ONG a funcIOnar con un 
alto componente de SUbSidIO Esto atenta contra la continUidad y la 
planrficaclón institucIOnal a mediano y largo plazo Con frequencla 
estas institUCIones sufren una IncertIdumbre nnaclera crómca, que 
lImita su efectiVidad y su permanencia 

La sustentablhdad de las transformaCIones por las que trabajan las 
ONG depende en forma crítica de que se aseguren mecamsmos de 
finanCiamiento y aSignacIón de otros recursos a mvel local, naCIOnal e 
Internacional La mayor parte de los recursos no gubernamentales 
canaIrzados a las ONG provienen de la cooperación internacIOnal Esto 
contrasta con la escasa práctIca de ayuda y de CirCUitos de aporte 
locales y naCIOnales 

2 El desarrollo local esfera de trabajO para la participación y el 
fortaleCimIento democrátiCO 
El mvel local es el ámbito apropIado para la Implementación de 
programas de promocIón SI bien los proyectos Ind1Vlduales pueden ser 
los componentes particulares de un programa de desarrollo, la 
"caldera" de cocción para los cambiOS, la arena de diSCUSIón con clara 
IdentIdad de Intereses, el espacIO para la constitución de ahanzas y la 
concertación es Indudablemente el mvellocal Aquí problemas y 
solUCIOnes tienen tradUCCión inmediata a la comumdad, desde los 
Ciudadanos comunes hasta el resto de las instituciones de la SOCiedad 
CIVIl 
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La construccIón cotidiana de la democracIa, la participación social, el 
Involucramlento y la interaccIón de Intereses, ocurren 
fundamentalmente a nivel local Esto, Sin dejar de conslderar la 
lmportancla de promoción de polítIcas públIcas progresIvas a nivel 
nacIonal y modelos de desarrollo adecuados en el concierto mundIal 

34 

3 Desarrollo social con fines de lucro? 
ExplícItamente baJo un sIgno de interrogacIón Las ONG son en general 
institucIOnes- Sin fines de lucro Normalmente los estatutos 
fundacIonales así lo señalan, resguardando la mIsIón institucIonal de 
eventuales desvIacIones de su cometido ongInal Este componente suele 
trasladarse a manifestacIOnes en la ttcultura instItucIOnal" baJo la forma 
de rechazo a cntenos de gerenclamlento comercial 

Sin embargo, surgen en la actuahdad nuevas tendencias a la 
partIcIpación en políticas públIcas, se trata de emprendlmlentos 
sociales que a su vez producen beneficIos económIcos La generación de 
utilidades no Imphca que las mIsmas terminen en un bolsIllo indIvIdual 
EXIsten ejemplos en los que estatutanamente las utIlIdades generadas 
deben ser reinvertIdas en otros programas de promocIón sImIlares, o 
pasan a constitUir fondos de apoyo InicIal a nuevas InstitucIOnes de 
desarrollo 

4 ColaboracIón con los gobIernos locales 
La recuperacIón de la democracIa abre las puertas para la partIcIpacIón 
cívica en las polítIcas sociales Además de POsIbilItar estas instancIas, la 
democracia reqUiere de esta particIpación para su fortalecimiento y 
desarrollo En este sentIdo la interacción con la condUCCIón local 
adqUiere especIal Importancia 

El paso haCia condiCIOnes de colaboración más fructíferas necesIta de 
cambIOS en el funCionamiento, la percepcIón y actItud, tanto del sector 
de gobIerno como de las ONG Clanficaclón de los compromIsos 
mutuos, transparencIa en el accionar y la construccIón de un sentido 
profundo de ttdeberse a" la CIudadanía a la que es precIso rendIr 
cuentas, son elementos escenclales para esta relaCión 
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5 Emprendlmlentos conjuntos con el sector prIvado 
Las ONG en general, percIben al sector prIvado asoclado a las causas de 
los problemas que se Intentan remedIar más que a un potencIal SOCIO 
en las solucIones de los mIsmos Muchas son las JustIficacIOnes de dlcha 
percepclón Aún así, las actuales condiciones favorecen la creación de 
nuevos termlnos de aSOCIaCión El sector prIvado constituye un SOCIO 
potencial para el emprendlmtento de proyectos conjuntos así como una 
fuente de financiamiento pdra el funcIOnamiento de las ONG 

RecomendaCiones 
Las ONG deben dar un paso adelante en el contexto expuesto 
El denominador común es el trabajo por la transformación hacia una 
nueva "vIsión de nacLón" en contraste. a una "vlslón de gobIerno". En 
este cammo será necesano reafirmar IdentIdades,. pero a la vez estar 
diSpuestos al cambio haCia nuevas formas de aSOClaClón entre dlsbntos 
actores soclales 

Gobierno, ONG, organizacIOnes de base, sector prIvado y el resto de 
actores de la sociedad CIVil reqUieren pautas Innovadoras para la 
colaboraCión en benefiCIO compartido Flexlblhdad, aglhdad y 
coordinaCión son indispensables 

La "caldera" para el trabajO que viene es el nivel local, aquí se pueden 
Impulsar instancias de partICipaCión CIudadana y concertación 

Finalmente, la dImenSión económica es un componente crUCIal para el 
desarrollo sustentable El sector prIvado puede aportar su 
conOCimIento a este proceso en una estrategIa debIdamente acordada 
Así mismo es necesarto incentIvar el desarrollo de una mayor 
responsablhdad SOCIal en el sector prtvado En esa dIreCCIón, la 
promocIón de nuevas pautas de solldartdad SOCIal como la filantropía 
naCIonal constItuyen un aporte potenCIal clave a la sustentablhdad de 
los emprendlmlentos SOCIales no gubernamentales 
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CONTRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 
EN POllTICAS SOCIALES 

Lre E Maree/a Rodnguez 
L/e Alberto Tabarda M 

Es Ineludible reconocer que en la ultima decada las polltlcas y programas de ajuste 
Implementados en la mayoria de los paises de América Latina han traido aparejado un 
crecimiento de la pobreza en magnitud e Intensidad, con el surgimiento de sociedades 
dual Izadas con profunda deslntesraclón y exclUSión social para proporciones mayoritarias 
de la poblaCión 

En este contexto están presentes un conjunto de fenómenos caracterizados e 
InflUidos particularmente por la redefinlclón del papel social, económico y polltlco del 
Estado Esta redefinlclón, en lo referido a la acclon social, Implica la puesta en práctica de 
modalidades algo desordenadas y en algunos casos falto de criterios de una gestión 
publica presionada por los Imperativos de la modernlzaclon y la descentrallzaclon del 
aparato estatal, en una transICión donde se plantea la busqueda de los roles y obligaciones 
que le son propias 

Estas transformaciones puestas en marcha en estos paises han requerido de 
procesos, en algunos casos hasta Violentos por la reSistencia desencadenada por 
servidores publicas que culpablllzan al Estado como unlco responsable del "malestar" , de 
partidos politlcos con Intenciones de Implementar gobiernos "ajustadores" del mal llamado 
gasto SOCial y también de nuevas uSlnas productoras en lo Simbólico-cultural de sentidos, 
que legitimarán con el consentimiento de la cludadama los cambiOS prlvatlzadores 
encarados por los gobiernos 

No obstante, por la naturaleza contradictoria que conlleva toda práctica estatal en 
algunos SitiOS ha Implicado cierta democratlzaclon de lo "publiCO" a través del 
Involucramlento activo del conjunto de la SOCiedad y en particular de algunos actores, 
organismos no gubernamentales organizaciones comunitarias movimientos SOCiales 
federaciones, entre otros 

A su vez, es Ineludible reconocer el agotamiento de las formas tradiCionales de 
ejecución de polltlcas SOCiales con su consabidos resultados de Irracionalidad Inequldad, 
InefiCiencia e IneficaCia 

Entonces es valido Interrogarse sobre cuales son las formas y contenidos del 
Estado que se necesita para Implemenntar polltlcas publicas ampliamente consensuadas 
para encarar con eXlto los problemas derivados de la extrema pobreza y la nueva pobreza 
provocada por los ajustes de las economlas? 

Se parte desde esta perspectiva de dos certezas que son fundamentales para 
constunr respuestas 

1) El Estado tiene como funCión fundamental e Indelegable ser el promotor y garante de los 
derechos de cludadania del conjunto socletal y de los grupos más pobres en espeCial Esta 
tarea de gran envergadura obliga al compromiso y a la voluntad polltlca de los gobiernos de 
asumirla, la deflnlclon de priOridades, la aSlgnaclon de recursos fiscales el diseño de 
planes de acclon y el estableCimiento de estructuras- mecanismos que efectlvlzen estas 
transformaCiones 
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La Mesa de ConcertacIón de Polihcas Soezales de la CIudad de Córdoba 
Segunda Confereneza Interamencana de Alcaldes - Mlaml - EEUU -Abnl 1996 

La constitución de los pobres como un sUjeto-actor con capacidad para ser reconocido 
como un Interlocutor válido, a través de sus organizaciones sociales frente el Estado 

~ La construcción de procesos sociales deliberativos y democráticos de los grupos de 
base como producto de las acciones de reclprocldac mutua Dado que los mismo son 
gestados desde abaja (desde las comunidades) Intentando revertir la dlrecclonalldad de 
las polftlcas publicas 

~ La eXistencia de arganlzaclones de base 1 con larga trayectoria y experiencia en la 
eJecución de proyectos comunitarios, en su mayona con el apoyo y financiamiento de 
agencias de cooperación Internacional y el asesoramiento técnico de ONG's locales 

~ La participación de los grupos de base en distintas prácticas de articulación previas a la 
constitución de la UOBDS, lo que suponla que eXlstla la necesidad de llevar a cabo 
acciones polltlcas relVlndlcatlvas de conjunto 

~ La percepción de lo reducido e Insuficiente de las respuestas IndiViduales alcanzadas 
por parte de cada organizaciones de base desde la polrtlca publica 

~ El surgimiento de estos espacIos de polftlcas sociales son el resultado de cómo se 
dirimen los conflictos sociales en una ciudad, signados por las posIciones de fuerzas y 
las bases de poder de cada uno de los actores Intervlnlentes De alll que este modelo 
que se describe constluye un tránSito desde un espacIo otorgado a un espacIo 
legltlmamente conquistado, en una estrategia de alterar la aSlmetna en que se fundan 
las relaCiones sociales 

~ El reconocerse las ONG's como un actor social y polftlCO, que dispone de InformaCión, 
de experiencia y de propuestas para la atención de la pobreza y los problemas del 
desarrollo local 

~ La onentaclón politlca y la concepclon del estado que los ONGS han Insuflado desde 
sus estrategias y prácticas de asesoramientos técnicos En algunas oportunidades se las 
podna ubicar esquemáticamente como consecuencia de ciertas lecturas a cerca del 
Estado desde algunos sectores de la IzqUierda y también ciertas perspectivas que 
propugnaban el "autogetlonansmo" del desarrollo social Ambas concepciones pueden 
resultar un obstáculo para Involucrarse en este modelo de gestión 

~ La dispOnibilidad de conocimientos y capaCidades de formulación de contenidos de 
polltlcas sociales y de diseñar modelos de gestión desde las ONG's Desde el campo de 
lo operativo deberfan contar con aprendizajes en la ejecución y evaluación de proyectos, 
administración de recursos, haber Instaldo una cultura del trabaja Institucional por 
productos y resultados, gUiadas por planificaCiones presupuestadas, disponer de 
determinados desarrollos Institucionales e Infraestructuras (esquemas de organización 
Interna del trabaja, tecnologfas Incorporados y apropiadas por sus funclonanos,etc ) 

I Orgamzaclon de base conjunto de individuos que comparten una misma locallzaclon terrltonal 
con relaCiones sociales formalizadas determinadas culturalmente Vinculadas a la resoluclon 
colectiva de neceSidades matenales y slmbollcas de la Vida cotidiana y que disponen de un modo de 
funCionamiento Interno y de roles diferenclables (Alderete Rodnguez Taborda 1995) 
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A lo largo de estos cuatro ultimas alias de participación en la práctica sectorial y de 
polltlcas concertadas, se pueden Identificar algunos aprendizajes 

~ La constitución de las necesidades sociales en términos de problemas sociales, es 
posible que se conviertan en polltlcas sociales siempre y cuando medie la presión 
polftlca de los grupos populares organizados por un lado y por el otro, la eXistencia de 
un espacIo al Interior del Estado donde canalizar estas revlndlcaclones sociales 

~ El abordaje resolutiVO y democrático de los conflictos urbanos como punto de entrada a 
Intervenciones de los organismos no gubernamentales y del movimiento social, Implica 
eVitar la pOSible violenCia (represión) y que el tratamiento unilateral del Estado 
desarticule la demanda contenida en el conflicto desllgltlmándola y desnaturalizando las 
causas que lo originaron 

~ El desarrollo Simultáneo de practicas que Impliquen la ejecución de respuestas 
materiales, que han Implicado la InverSlon de volumenes Importantes de recursos en un 
corto plazo y llevadas a cabo con efiCienCia, conjuntamente con la consolidaCión de 
procesos SOCiales y pOlltlCOS, realizados con eficaCia Estos aprendizajes se tornaron en 
procesos slnérglcos, ya que desencadenan, por la forma en que se satisfacen una 
determinada neceSidad, estlmulos y contribUCiones para la satisfacción futuras de otras 

~ Han Sido una experiencia de contrahegemonfa ya que han Intentado revertir ciertas 
racionalidades autoritarias y verticales en la forma de concebir las polftlcas SOCiales 

~ Estas practicas han representado Instancias de IncluSión SOCial y han operado como 
contraefecto a los acelerados procesos de exclusión Aquf se entiende a la exclusión 
como la desposeslón de bienes y servicIos materiales y simbólicos y a la vivencia de 
Imposibilidad de acceder a ellos También han Significado la ampliaCión de los deseos, 
de las expectativas por el bienestar SOCial, del hOrizonte de lo pOSible, permitiendo 
contrarrestar la coformldad con lo aSignado 

~ El debate que Instaló en una porción del aparato jurfdlco-polftlco del estado y en un 
sector de sus funCionarios, cuestionando el campo conceptual y operativo de tratamiento 
y vlablllzaclon de las polftlcas SOCiales frente a demandas heterogéneas y complejas 
como la pobreza misma 

~ Esta experiencia ha consolidado prácticas SOCiales y organlzatlvas aumentando el capital 
SOCial y ctultural de la gente, a traves de unirlos a nuevas redes de autoayuda y 
solidaridad 

~ La neceSidad de contar con un marco Jundlco regulatorlo y de institUCionalizaCión de las 
poltlcas concertadas 

~ El cambiO de escala de lo micro a lo macro en las intervenciones de los ONG s 
favoreCidos por su partlclpaclon en la gestión e Implementación de politlcas publicas En 
el penado 1992-1995 se ejecutaron 213 proyectos de habltat que benefiCiaron a un 
total de 16 429 familias e InVIrtiendo un monto de u$ 11 536 224 

~ La eSp€CjailZ-acl0í1 y complementarledad de las capaCidades técnicas de los ONGs, 
subalternando diferenCias y competencias en sus practicas Instltuclonales, plasmadas 
en prodUCCiones y trabajOS de asesoramiento conjunto 
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El acuerdo básIco constitutivo de la Mesa de Concertación, es el establecimiento de 
un presupuesto, proVisto por el Estado para las polftlcas concertadas, y cuyo destino se fija 
en base a las prioridades formuladas en programas y proyectos atendiendo a las demandas 
y necesidades de los grupos organizados 

Esto se asemeja a un fondo "abierto" de Inversión social y cuya utilizaCión y destino 
es discutido y concertado entre las partes Este mecanismo ha sido posible vlabllizarlo por 
el trabajO organizado de la UOBDS y de cada una de las organizaciones de las villas y 
barrios carenclados, y por el asesoramiento técniCO InterdlsclpllnarlO y la capacitación 
Integral de las ONGs a estos niveles organlzatlvos (UOBDS - OBCs) 

Las formas en que se estructura esta relaCión entre ONG's y MOVimiento Social 
constituyen el reflejO de la alianza histÓrica y estratégica que articula obJetiVOS e Intereses 
de estos actores de la SOCiedad CIVil y que Significan una condiCión Indispensable para el 
funCionamiento del modelo de politlcas concertadas 

La dinámica báSica del funCionamiento comprende 

1 La definiCión de lineas de polftlcas SOCiales habltat, salud, jóvenes, formaCión de 
dirigentes, etc 

2 La diSCUSión del presupuesto anual, sus fuentes de finanCiamiento y formas y requIsitos 
para su desembolso 

3 La presentación y diSCUSión de programas y proyectos desde la UOBDS - ONG's, para 
ser evaluados en comisiones de composlclon mixta 

4 El otorgamiento de la finanCiaCión de los proyectos a las organizaciones de base 
comunitarias, constituidas legalmente, qUiénes administran y rinden los recursos al 
Estado 

5 La ejecución descentralizada y el estableCimiento de formas de control cruzado entre las 
partes Intervlnlentes 

6 La formulaclon y negociación de propuestas jurrdlco polftlcas de tratamiento de la 
problemática de la pobreza urbana, tales como, una nueva reglamentación de la 
ordenanza para loteos SOCiales, el diseño de una operatoria diverSificada de solUCiones 
habitaclonales para sectores de escasos recursos utilizando fondos naCionales de 
VIVIenda, etc 

7 La artlculaClon con entes y organismos publiCaS de distintos niveles para el acceso a 
servicIos publicas en condiCiones diferenciales mediante la firma de convenios 
particulares de provlslon de energla electrlca luz y la eJecución de obras copartlclpadas 

8 La partiCipación en InstanCias de planificación y consulta de definiCión de polltlcas 
urbanas 

Es conveniente poder preCisar, a los fines de hacer Circular la expenencla cuáles 
son algunos de los requerimientos y condiCiones que hacen factible la participación en 
polltlcas concertadas 
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2) La superacIón de la pobreza reqUIere/exIge de un crecImIento económIco con 
generaclon de empleo y redlstrlbuclon más Justa del Ingreso nacIonal y de polftlcas y 
programas socIales especIficas de dIversa naturaleza, de InversIón en capItal humano, de 
reconversIón laboral, de carácter unIversal ( salud, educaclon, prevIsIón socIal etc,), de 
carácter compensatorio cuando fueren necesarias ( aSIstencia a necesidades mlnlmas y 
básicas) y programas particulares complementarios orientados por la focahzaclón, la 
Integralldad y la sustentablhdad 

La gravedad y complejidad de la problemática a resolver, demanda el desafió de 
avanzar no sólo en términos de "progreso socIal" - modificación de algunos indicadores 
humanos -sIno en el" desarrollo socIal", entendido como la Implantación de formas más 
Inclusivas y más eqUItativas (Pachano, 1994) 

La experiencia de SERVIPROH Indica que un Estado democrático y justo tiene la 
responsabilidad de asegurar y canalizar una diverSidad de lineas de polftlcas sociales, 
donde la sociedad CIVil organizada puede contribuir en aquellas de carácter descentralizado 
con la puesta en práctica de modelos de gestión de polftlcas publIcas Innovadores 

Este modelo se basa en la redistribUCión de funciones y poderes, por lo general 
hegemonlzados desde el Estado, mediante la Intervención de distintos actores qUiénes 
participan de un modo diferenCial y con aportes propiOS a lo largo del proceso de gestión 
en la fijación de un presupuesto, en la definición de la problemática y sus priOridades, en la 
aprobaclon de programas y proyectos, en la Implementación, en la administración y 
fiscalizaCión de los recursos, en el monltoreo y evaluaclon 

En el análiSIS que desde SERVIPROH se efectua sobre estos estilos democratlcos 
e Integradores de polltlcas sociales, se tendran en cuenta los aprendizajes y enseñazas 
polftlcas de una experiencia en concreto y no un debate en abstracto que puede condUCir a 
conclUSiones erróneas 

Para ello se tomara como base la experiencia de la que SERVIPROH es parte 
activa denominada la Mesa de Concertación de Polltlcas Sociales de la Ciudad de 
Cordoba, Argentina refirlendose al periodo 1992 -95 

La Mesa de Concertación de Polltlcas SOCiales es un organismo multlactoral donde 
confluye la participación del 

• organos de gobierno del Estado Provincial y MUnicipal, 
• un movimiento SOCial denominado la Unión de Organizaciones -ele Base por los 

Derechos SOCiales ( UOBDS ), donde se articulan sectonalmente las organizaciones de 
los sectores mas pobres, habitantes de Villas de emergencia y barnos carenclados de la 
Ciudad, ( constituida por 103 organizaciones de base comunltanas que representan 
aproXimadamente a 10 000 familias - OBCs) y 

• cuatro institUCiones de bien publico de promoclon SOCial, organismos no 
gubernamentales ServicIo Habltaclonal y de ACCión SOCial (SEHAS), Centro de 
Comunlcaclon Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL) Taller de ASIstenCia Tecnlca 
Carlos Muglca y ServicIo en Promoclon Humana (SERVIPROH) 

La Mesa de Concertaclon de Polltlcas SOCiales es concebida como un espacIo de 
negoclaclon entre los organismos publlcos y la SOCiedad CIVil para el diseño e 
Implementaclon de polltlcas SOCiales con partlclpaclon ciudadana 

41 



42 

La Mesa de ConcertacIón de Politlcas Soezales de la CIudad de Córdoba 
Segunda ConferencIa Interamencana de Alcaldes - M¡am¡ - EEUU - Abnl 1996 

Es frecuente caer en la Idealización y sobredlmenslonamlento de los alcances y 
posibilidades de estos modelos de gestlon de polltlcas sociales, por ello se qUiere precisar 
algunos Ifmltes encontrados 

- La parcial voluntad polftlca de los gobiernos locales, provinciales y de la sociedad en su 
conjunto produciendo fuertes cuestlonamlentos y desconfianzas al modelo de gestión, a 
los funcionarios y actores Intervlnlentes 

- Los obstáculos para provocar rupturas a las rutinas que están legalizadas al interior del 
aparato del estado lo Implica disponer de una renovación en la legislación de carácter 
social y de nuevos procedimientos gubernamentales 

~ La reSistencia a Introducir transformaciones jUrldlca-polltlcas que alteren el orden social 
instituido que las más de las veces es Inequltalvo y deSigual, presentandose numerosas 
dificultades en la gestión de Iniciativas tales como reglamentación de la ley programas 
sociales para las villas, reVISión de las tasas e Impuestos para los loteos de Interés social 

~ La falta de participación y compromiso del gobierno mUnicipal de la Ciudad de Córdoba 
argumentando tener polftlcas globales y otras prlorldes propias de la gestión local y que 
aun falta mayor definiCión entre las responsabilidades muniCipales y provinciales en la 
JUrisdicción de la pobreza, desentendiéndose de este modo las Iniciativas concertadas 
para abordar la pobreza urbana 

~ Los Intentos de cooptación pOlltlCO partidaria, la utilizaCión del espacIo de la 
concertación y de los actores Involucrados en la resolución de Internas partidarias o la 
vIsión simplista que qUiénes participan en este modelo son los "colaboradores" de los 
funCionarios y del gobierno de turno 

~ La dificultad para reconocer y abonar los costos que demandan el asesoramiento técniCO 
de las ONG's , en numerosas oportunidades se deben efectuar trabajOS subSidiándolos 
y pudiendo cobrarlos en el largo 

Finalmente uno de lo mas Importante Ifmltes es que estas propuestas de modo aislado, 
sino se combinan con todas las medidas de polftlcas económicas y sociales sugeridas no 
logran revertir la estructuralldad en que se funda la problemática de la pobreza 
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UNION DE ORGANIZACIONES DE 
BASE POR LOS DERECHOS SOCIALES 

11 CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES. "UNA AGENDA EMERGENTE DE POLITICAS 

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES". 

LA EXPERIENCIA DE LA UNION DE ORGANIZACIONES DE BASE POR LOS DERECHOS SOCIALES. 

CORDOBA. ARGENTINA. 

1- NACIMIENTO DE LA UN ION DE ORGANIZACIONES DE BASE POR LOS DERECHOS SOCIALES. 

A med~ados del año 1 992 Y a raíz de un confl~cto por las instalaciones // 

precarias de enrgía eléctr1ca que afectó a numerosos asentamientos poblac~o-/ 

nales de la ciudad de Córdoba, la Mutual Carlos Mug1ca (O.N.G.) y la Coordi-/ 

nadora de villas y barrios carenciados invitó a sol~darizarse con esta lucha/ 

a otras O.N Gs. y organ~zac~ones populares. Es así como ambas organizaciones/ 

junto a SERVIPROH.(Serv1c1o en Promoc~ón Humana), organ1zan un Taller en la / 

localidad de Los Cocos con el obJet1vo de "ROMPER EL AISTAMIENTO",en d1cho // 
Taller as~st1eron 120 representantes de 60 organ1zac~ones de base, como as1// 

tamb~én técn~cos de SEHAS y CECOPAL 
En dicho taller se debat~eron y anal~zaron d~st~ntos temas relac~onados a/ 

las pr~nc1pales problemát1cas de las V1llas y Barr10S carenc1ados de Córdoba, 

como por eJemplo, el creC1ente aumento de la pobreza como consecuenC1a de la/ 

implementac1ón de la actual polít1ca de aJuste, falta de leye9 que amparen // 
los derechos de los sectores más postergados, entre otras 

Este encuentro contó tamb1én con la presenc1a de func10nar10s prov1nc~ales 

y munic1pales qU1enes rec1b1eron las demandas y se h1C1eron eco del reclamo / 

de los veC1nos, lo cual quedó demostrado t1empo más tarde con la implementa-/ 

ción de la MESA DE CONCERTACION DE POLITICAS SOCIALES 
Uno de los pr1nc1pales reclamos que hacía la un1ón en ese momento era abr1r 

espac10s de d1álogo, negoc1ac1ón y concertac1ón de d1ferentes polít~cas_socia
les que den respuestas a los problemas de las V11las y los bar10s carenC1ados 

Cabe aclarar en este marco que la concrec1ón del encuentro-taller y su re-/ 
sultado, el naC1m~ento de la Un~ón, fueron pos~bles dada la convergenc1a de /1 
var10S antecedentes d~ferentes 1ntentos de art1culac1ónentre organ1zac10nes 1 
populares, (Encuentro de Comun~dades en Marcha, Coord1nadora de V1llas y Ba-/ 
rr10S carenC1ados, Coord1nadora de loteos 1ndexados, Com1s1ón de Báb1tat Po-/ 
pUlar), la eX1stenc1a, apoyo y cont1nu1dad de los Organ1smos no Gubernamenta-
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les de Asesoram~ento Técn~co, el n~vel organ~zat~vo alcanzado por numerosos 

grupos populares de la c~udad, contando con d~r~gentes capac~tados y con 11 
formas democrát~cas y part~c~pat~vas de trabaJO lo que manifestaba la nece

sidad de construir un actor soc~al y polít~co ante las l~m~tac~ones de la 1 
práctica de cada organ~zac~ón de base. 

De esta manera, cons~deramos que el refer~do Taller const~tuyó un h~to 1 
histór~co por el surg~m~ento de un nuevo mov~m~ento urbano, al ~nter~or del 

cual se articulan organ~zac~ones locales de larga trayector~a en la re~vin

d~cac1ón-resoluc1ón de problemát1cas soc1ales y grupos de inc1piente con-ti 

formación. Se trata ésta de la practlca sectorlal de mayor envergadura desde 

la década del -70, así m~smo es de resaltar el inicio de una tarea mancomu

nada por parte de las O N.Gs. 

2- OBJETIVOS FUNDACIONALES DE LA UNION ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO Y COM= 

POSICION INTERNA 

Los obJet~vos planteados por la un~ón están or~entados a lograr polít~cas 

soc~ales que garant~cen una meJor ca1~dad de v~da para las mayorías pobres,1 

obtener herram~entas Juríd~cas y polít~cas que perm~tan dar soluc~ones a las 

d~ferentes problemát~cas soc~ales, establecer espac~os de negoc~ac~ón de po

lít~cas públ~cas e ~nc~d~r en la as~gnac~ón del gasto soc~al. 

La Un~ón está conformada actualmente por 112 organ~zac~ones populares con 

una act~va part~c~pac~ón de aprox~madamente 80 grupos, en su mayoría 1ntegra

dos por fam~l~as pobres estructurales de la c~udad y resultan s~gn~f1cat~vas 

las las organ~zac~ones de sectores empobrec1dos en los últ1mos t~empos 

El esquema de organ~zac~ón ~nterna es hor1zontal, s1endo el máx1mo órga-I 

no de del~beración y dec~s~ón el PLENARIO DE DIRIGENTES, el cual se reune 11 
cada 15 días Las organ~zac~ones de base se encuentran agrupadas en func~ón 

de su local~zac1ón geográf1ca, conformando así un total de 9 sectores, de / 

cada uno de estos sectores surgen DELEGADOS ZONALES los cuales conforman el 

COERPO DE DELEGADOS, garant~zando así la representac~ón y el mandato de las 

bases. Forman parte de la estructura de func~onam~ento 9 com1S10nes de tra= 

baJO ocupadas de d1ferentes temát~cas Asím1smo la SECRETARIA, TESORERIA ( 

contando con tres m1embros cada una de ellas) y la MESA EJECUTIVA, órgano / 

coleg1ado de representac1ón 1ntegrado por 6 m1embros, estos tres espac10s / 
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80n conformados por d~r~gentes eleg~dos democrát~camente en 'el PLENARIO (ór

compuesto por 2 d~r~gentes por organ~zac~ón de base). 

Cabe destacar que los aspectos o cr~ter~os de func~onam~ento ~nterno han 

sido oportunamente concensuados en el Plenar~o de D1r1gentes materia11zándo

en un Reglamento Interno Se efectúan tamb1én TALLERES ZONALES (de 3 a 4 // 

veces al año), al t1empo que encuentros y congresos de d1r1gentes no sólo / 

m1embros de la un1ón, S1no con la part1c1pac1ón de d1r1gentes de otras expe

riencias generadas en el país 

Se encuentra ~nst1tu1do además un espac10 de COORDINACION semanal con las 

O.N Gs. a los f1nes de reflex~onar y d1scut1r aspectos pert1nentes de ambos/ 

actores sOC1ales. 

3- FUNCIONAMIENTO Y ALCANCES DE LA MESA DE CONCERTACION DE POLITICAS SOCIALES 

La Mesa de Concertac1ón funC10na desde sept1embre de 1 992 Está ~ntegrada 

por la UNION DE ORGANIZACIONES DE BASE POR LOS DERECHOS SOCIALES (UOBDS ), / 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CECOPAL, SERVIPROH, MUTUAL MUGICA y SEHAS, 

y EL GOBIERNO PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

D1chas ent1dades han dec1d1do encarar una acc~ón conJunta de concertac1ón 

corno moda11dad alternat~va y novedosa de d~señar po11t~cas soc1ales dest~na

das a los sectores carenc1ados. ConJuntamente los actores menc1onados acuer

dan anualmente la d1str1buc1ón del presupuesto que el M1nLster~0 de Desarro

llo Soc~al d1spone para este programa, t1pO de proyectos y moda11dades de a

s~stenC1a técn~ca. El pr~mer acuerdo establec~do fue abordar como pr10r1dad/ 

la problemát1ca del háb1tat en 6U sent1do amp110 compra de t1erras, cons-// 

trucc1ón de ~nfraestructuras, construcc~ón, amplLac~ón o completam1ento de / 

v~v~endas, construcc~ón de espac~os comun~tar10S de usos múlt~ples, corno así 

tamb~én abordar los temas de nutr1c1ón, desarrollo 1nfant~1 y med~o ambiente 

Esta polít1ca soc~al concertada se f~nanC1a pr1nc~palmente con recursos del 

un programa específ~co del M~n~ster~o de Desarrollo SocLal Hasta med1ados/ 

del año 1,995 la Mesa ha maneJado un presupuesto de $11 436 639,99 Y las or

gan~zac~ones populares de V~llas y Barr~os Carenc~ados han llevado adelante 

un total de 250 proyectos comun1tar10s, cuya cobertura es de 15.217 fam111as 

benef1c1ar~as. D~str1bu1do por áreas de f~nanc1am~ento, los porcentaJes de// 

la 1nvers~ón total, desde sept~embre de 1 992 a JU110 de 1 995 son los s~-// 
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guientes. VIVIENDA. 57,2%, INFRAESTRUCTURA -redes de agua, eléctricas y cor

dones cuneta-:20,4%, COMPRAS DE TIERRAS 19%, EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 11 
2.2%, Y otros como ESCRITURACION, SALUD, etc 1 2% Se han f~nanc~ado tam-I 

bién proyectos dest1nados a los procesos organizat~vos de las organ~zac10nes 

de base. 

En cuanto a los pr~nc1pales logros y característ~cas del proceso, sostene

mos que este t1po de polít~cas 1ntenta colaborar en el desarrollo y art~cu=1 

lación de movimientos soc1ales de los sectores más pobres y marg1nados de la/ 

sociedad (primer impacto). 
Un aspecto importante es el alto grado de adecuac1ón de d~chas polít~cas / 

a las reales pr10r1dades y neces1dades de los grupos más pobres de la pobla-I 

ción, ya que las áreas de 1ntervenc1ón y las moda11dades de soluc1ón son plan

teadas con la partic1pac1ón de los m1smos benef1c1ar10s 

Asimismo, un punto relevante es la alta ef1c1enc1a en la 1mplementac1ón, / 

dado que el uso de los recursos queda d1rectamente baJO la adm1n1strac1ón del 

los beneficiarios, con el apoyo técn1co de las O.N Gs y la superv1s1ón de la 

Mesa. Se aprec1a, por otra parte, como sumamente pOS1t1VO el control "cruzado" 

(Movimiento Soc1al - Estado y viceversa) y "d1recto" que se da en el ámb1to / 

de la Mesa respecto al gasto públ1co de este programa 

Const1tuye un modelo superador en relac1ón a la ef1cac1a y ef1c1enC1a dell 

gasto públ~co (problema relevante en las po1ít~cas soc1ales de Argent1na). 

Son s1gn1ficat1vas las eX1genc1as de coord1nac1ón y coherenc1a que como 1/ 
Movimiento Social se eX1ge en estos espac10s a los d1st1ntos n1veles de Go-/ 

b1erno (Nac10nal, Prov1nc1al, Mun1c1pal), más allá de las d~ferenc1as po1ít1-

co-part1dar1as, La Mesa de Concertac1ón logró por ~n1c1at1va dp la UOBDS yl 
las O.N.Gs. la f1rma del conven10 entre la Nac1ón y la Provinc1a para la im-I 

plementación del Programa Arra1go en Córdoba y las empresas Autárqu1cas de // 
provisión de serV~C10S • 

Otro n1vel de 1mpacto de este t1po de polít1cas es el espac10 legít1mo pa

las O.N Gs. de promoc1ón soc1al Estas Juegan un 1mportante papel S1n perder/ 

su rol y edent1dad báS1cas de apoyo a los procesos de promoc1ón, capac1tac1ón 

y organizac1ón de los sectores populares. colaborando con los m1smos en el re

lacionam1ento, re1v1nd1cac1ón y negoc1ac~ón con el Estado, y tamb1én en la e-/ 

laboración de propuestas y la eJecuc1ón de programas y proyectos 

S~ se torna conc~enC1a de las ventaJas comparat1vas de este t~po de modelo/ 
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en el ámb1tO de los actores 1nvolucrados y se com1enza a trabaJar en este sen

tido, el mismo es pos1ble de rep11car por lo menos en el med1ano plazo. 

La MESA DE CONCERTACION DE POLITICAS SOCIALES es un modelo de d1scus1ón, / 

definición e implementac1ón de pilit1cas soc1ales, no const1tuye una panacea, 

no modifica estructuras soc1ales h1stór1cas n1 genera un cO~Junto de práct1cas 
sociales homogéneas e 1deológ1cas y polit1camente comunes. Tampoco se lo pro

pone. Es un espacio de art1culac1ón de 1ntereses y rac10na11dades conten1dos 

en acuerdos pOliticos sobre la plataforma de atacar el fenómeno de la pobreza 

y la exclus1ón 

4) ACTUAL CONTEXTO. LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE SOSTENER ESPACIOS DE CON

CERTACION. 

A med1ados del año 1.995 y a ra1Z de algunos acontec1m1entos de envergadu

ra, fundamentalmente en el plano económ1co, tanto en nuestra PrOV1nC1a como I 
a n1vel naC10nal, entre alguno de ellos menC10namos, la d1sm1nuc1ón de apor-I 
tes del Estado nac10nal a las prov1nc1as, el estal11do f1nanciero en nuestral 

Provincia al cabo de 12 años de gob1erno Rad1cal, el 1nminente ant1c1po en la 

entrega del gob1erno a otro sucesor del m1smo part1do polit1co, d1cho traspa

so en la adm1n1strac1ón de gob1erno debía rea11zarse en el mes de d1c1embre I 
de d1cho año 95 real1zándose efect1vamente durante el mes de Ju110 

Otro aspecto que cons1deramos relevante es la "dependenc1a" caS1 absolutal 

de la Mesa de Concertac1ón, en cuanto al f1nanc1am1ento económ1co, por parte! 

del M1nisterio de Desarrollo Soc1al de la prOV1nC1a, S1n tener otras fuentesl 

generadoras de recursos f1nanc1eros claramente establec1das y proyectadas, co

mo ser el Mun1c1p10, el gob1erno nac1onal, otras areas del Estado, etc., su-I 
mado a ello la falta de leg1slac10nes adecuadas que perm1tan su cabal cont1-11 

nuidad Los aspectos menc1onados aqui han sido, entre otros, los que pus1eron 

en r1esgo el func1onam1ento de la Mesa de Concertac1ón de Polit1cas Soc1ale5, 
generando. en un primer momento, desesperanzas, desconc1ertos, y tamb1én 51-! 
tuac10nes confl1ctivas en nuestra gente, en nuestros grupos Entre la Un1ón y 

las ONGs. llevamos adelante 1nstanc1as de d1scus1ón y reflex1ón sobre aspec-I 
tos a tener en cuenta en el contexto en el que nos s1tuábamos. tanto nac10nal 
como prov1nc1al, a d1chas Jornadas aS1st1erons tamb1én las organ1zac1ones del 

base m1embros de la Un1ón y contamos con el apoyo de profes1onales 1dóneos en 
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en estas temáticas. 
Basta aquí es importante aclarar que s~ b~en en tiempos ~asados habíamos 

logrado mantener espacios de concertac~ón con los resultados s~ntét~camente 

menc10nados, el proceso de aJuste estructural y la falta de polít1cas soc~a

les adecuadas ante la cr1S1S, -seguíañ pe:m1t1endo el CreC1m1ento desmesu

rado de la desocupac1ón, la ca1da de los salar10s reales de los trabaJadores. 

retirada del Estado en la atención de la salud pública y la educación, el / 

aumento de la pobreza en las per1fer1as, la acentuación del fenómeno de los/ 

nuevos pobres como consecuenC1a del descenso vert1cal de ampllos sectores de 

la "clase media". 

La situación descr1pta con diferentes matices a lo largo de todo nuestrol 

país, se vivía ferozmente en nuestra prov~nc~a, en donde nuestra socledad lo

cal entró en una etapa de descomposlclón soclal nunca antes vlsta, como con

secuenC1a se han profund~zado los n1veles de dellncuencla, el lndlvlduallsmo, 

los desaloJos compuls1vos, las tomas de tlerras, etc 

Tras largas Jornadas de d~scus~ón y debate manten~das al ~nter~or de nues

tro Mov~miento fueron surg~endo reacc~ones escam~nadas a la defensa sostenlda 

de los espac10s conqu1stados de concertac~ón soc~al, alternatlva sumamente va

llosa a la hora de plantear nuestras problemát~cas y neces~dades ya que no II 
estábamos d~spuestos a retornar a los v~eJos t~empos en donde se favorecía y 

privlleglaba el c11entellsmo polítlCO, la dádlva y la excluslón de los secto

res más postergados en la dlscuclón y deflnlclón de nuestros problemas No II 
estábamos dlspuestos a perder el espaclo de la Mesa de Concertaclón, ello hal 

tenldo altos grados de partlclpaclón, organlzaclón y por ende fortaleclm~en-I 

to de la democrac~a y de la socledad C1Vll 
Al respecto nos propuslmos secuenclalmente, generar espaclos para el dlálo

go, agotando esta instanc1a, luego de un lapso prudenclal y al no tener re-I 
sultados alentadores se establece un plan de lucha a lmplementar con d~eren
tes alternatlvas. cortes de rutas ~mportantes en el acceso a la cludad, en I 
d~st~ntos barr~os, mov~l~zac~ones maSlvas donde no solamente manlfestábamos I 
el descontento genera11zado de nuestros sectores Slno que marchábamos con cla-

ras propuestas alternat~vas a nuestroa aCUClantes problemas, acompañada de una 

fuerte campaña de denunCla a través de los med~os maS1VOS de comunlcaclón so

soclal logrando una mayor presencla e lmpacto públlCO, a la vez que reconOCl

mlento corno mOVlmlento soclal en el seno de nuestra socledad local y naclonal 
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Ros importa señalar también que por primera vez hemos po~ido realizar accio
nes concretas y de forma erticulada con otros sectores representativos de la 
sociedad, tales como Gremios, instituciones intermedias, sectores de la Igle-I 
siar corrientes de derechos Rumanos, entre otros. Indudablemente estas accio-I 
Des articuladas abren un nuevo camino y nuevas formas de relacionamiento y di
fusión en la defensa de los derechos constitucionales 

Actualmente, seguimos escribiendo día a día la h1stor1a de la On1ón de Orga
nizaciones de Base por los Derechos Sociales, con altibajos, luchas, amarguras 
y esperanzas, seguimos creyendo que 10 real1zada hasta la fecha es sumamente 
positivo y en esa defensa estamos trabaJando. La Mesa de Concertación de Polí
ticas Sociales aún no se ha re-1nstituc10nalizado como en sus comienzos, S1n I 
embargo el d1álogo está retomado y son creC1entes las man1festac10nes de lograr 

acuerdos más precisos en la def1n1c1ón e 1mplementación de polít1cas soc1ales 
para el sector más postergado y olvidado de nuestra soc1edad.-
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Consulta IAF - OEA 
Taller El Desarrollo Local 

Repúbhca Argentma 
PrOVinCia del Chaco 
MUnicipalidad de Resistencia Un nuevo paradigma para el desarrollo 

INTENDENTE RAFAEL ALFREDO GONZALEZ 

INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo tiene por objeto dar una vlslon del las expectativas que pueden 
generarse en un MUnicipiO como el de Resistencia, Chaco Argentina, en materia de los 
proposltos de la consulta Ofrecer un espacIo para el Intercambio de experiencias y el 
reconocimiento mutuo de instituciones de Amenca Latma con programas que enfatIzan 
amplia colaboraclon entre ONGs, gobiernos locales y otros actores de la comunidad 
Conocer las iniCiativas de la OEA y IAF para el fortalecimiento de la democracia, 
partlclpaclon y desarrollo local, Ofrecer sugerencias para mejorar programas y criterios 
y Sentar bases para futura colaboraclon o formaclon de redes en tomo al terna de 
desarrollo local 

En ese contexto se entiende que el diagnostico, las estrategias y los problemas que 
reqUieren aSistencia, Vistos desde una optlca local seran seguramente extrapolables a 
muchos lugares de la Argentina y de Amenca Latina por el comun denominador de su 
leglslaclon, su IdiOSinCraSia y sus conductas 

DIAGNOSTICO LOCAL 

En honor a la smtesls planteamos el diagnostico en tres ejes 

• La Infraestructura urbana es InsufiCiente y defiCItaria no ha segUido ni sigue el 
ntmo creciente del creCimiento poblaclonal notandose los deflclt mas marcados 
en la red cloacal, el pavimento urbano y la Ilumlnaclon publica y en menor 
grado en dlstnbuclOn de agua y energla electnca Esta sltuaclon crea 
problemas de funcionamiento, congestIon, contammaclon de agua y aire y 
notoria dlsmlnuclon de la calIdad de Vida en Importantes sectores de la 
poblaclon Como el nivel de creCImiento de la Ciudad es mayor que el avance 
de las solUCiones para los deflelt apuntados la brecha se-agranda dla a dla 
marchando a un punto de colapso enfrentamiento SOCial y profundlzaclon de 
dIferenCias que seguramente atentaran contra la necesaria conVivenCia La 
atenclon de la salud y educaclon de la poblaclon aSI como su segundad y 
admlrIlstraclon de Justicia se torna tamblen deflcltana y SI bien la 
responsablhdad de ello escapa a la resoluclon del Gobierno Local por ser 
competencia del Gobierno ProVinCial las demandas SOCiales en ese campo 
repercuten necesanamente sobre el muniCipiO como organlzaclon pnmana de la 
atenclon de los problemas de la gente 

• El escenario pollttco - Instttuclonal no es el mas adecuado para la resoluclon de 
los problemas planteados No eXiste un claro reconOCImiento a la potestad que 
deberla tener el Gobierno Local en la flJaclon de poiltlcas para la Ciudad Las 
pohtlcas SOCIales se estructuran en su mayona desde el Gobierno NaCional se 
bajan a los Gobiernos ProVinCiales y de aHI a los MUnICipiOS llegando a estos 

Previous P J:: 51 



52 

en algunos casos con metodologlas Inadecuadas sea por las dificultades que 
hay para generar reglamentaciones genencas que atiendan la casUlstlca de los 
disimiles asentamientos urbanos de todo el pals Las estrategias de crecimiento 
de los servicIos estan en manos de empresas estatales energla, cloacas, agua, 
o privadas telefoma, video cables La atenclOn y admlnlstraclon del sistema 
educativo publico y la atenclon de la salud y la segundad en manos del 
gobierno Provincial Las decIsiones gubernamentales tomadas a nivel 
Provincial tanto ejecutivo como legislativo no son alimentadas por canales 
Institucionales que contemple., el necesano aporte o parecer de la organlzaclon 
que representa a la poblaclon urbana El MUniCipiO Todo ello complica la tarea 
del gobierno local, donde los problemas en este sentido se agudizan o 
minImizan segun la capacidad de gestlon, el peso polltlco o la correspondencia 
partldana de los actores circunstanciales pero sin la necesana fortaleza 
institUCional que el tema merecena 

• El MUniCipiO no esta preparado para articular el cumulo de inqUietudes y las 
potenCialidades de las diferentes organizaciones libres de la comunidad Se ha 
estructurado a la Imagen de las organizaciones superiores del estado PrOVinCia 
y Naclon y dicha organlzaclon no es apta para asumir el rol que hoy se le 
pretende aSignar en materia de liderar la alianza con la SOCiedad CIVil Una 
burocraCia alejada muchas veces de la necesidad de la gente, tiene una VISlon 
admlnlstratlvlsta de su funclon, por encima de la plena mlSlon de serviCIO 
Integrado y partlclpatlvo que deben a asumir Las administraCiones polltlcas 
tratan de suplir tal CIrcunstancia con eXlto relativo el cual cuando se obtiene es 
fugaz y dura lo que el mandato al no eXistir una estructura profesionalizada y 
permanente de soporte para estas polltlcas 

ESTRATEGIAS DE ESTA GESTION 

Frente a este diagnostico esta gestlon muniCipal se ha propuesto haCia afuera 
Recuperar el liderazgo en la soluclon de los problemas comunltanos Generar la 
autoestlma y el aprecIo por la Ciudad en sus propiOS habitantes Hacer partiCipes a los 
vecinos de el encuentro de las soluciones y haCia adentro hacer efiCiente la 
estructura administrativa y de serviCIO Jerarquizar y profeSionalizar la conducclon 
estable 

Los objetiVOs propuestos se apoyan en las siguientes acciones 

Ehmlnaclon de la burocraCia polltlca en la conducclon ejecutiva del mUnicipiO la que 
servla de caparazon Impermeable entre la gente y la estructura muniCipal, trasladando 
responsabilidades ejecutivas y de conducclon a los niveles directivos permanentes 

En remplazo de la estructura eliminada dotar a la intendenCia de un conjunto de 
ayudantes eJecutivos con objetiVOs tematlcos en Salud Educaclon, Segundad MediO 
Ambiente, Urbanismo Cultura Deportes Desarrollo de Programas y otros, aSI como 
con objetiVOs de contralor terntonal del cumplimiento de las polltlcas muniCipales Estos 
ayudantes actuan como ammadores y orientadores de la estructura permanente en un 
programa de capacltaclon y transferenCia de responsabilidades 

Con esta nueva concepclon conductiva se trabaja en Insertar al muniCipiO en la 
comunidad ponlendose al frente en la recepclon de InqUietudes y en la busqueda de 
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soluciones sean o no los problemas planteados responsabilidad funcional y/o 
mstltuclonal o legal del mUniCipiO 

SUGERENCIAS 

En este contexto y frente a las dificultades que se encuentran en el camino las 
necesidades de aSistencia para fortalecer la Instltuclon y los objetivos propuestos son 
las sigUientes 

• Capacltaclon de la estructura estable La estructura estable requiere dos 
aCCiones, la conClentlzaClon acerca de su nuevo rol y la capacltaclon para 
cumplirlo Debe medirse este problema en el marco de la realidad local cual es 
la Imposibilidad de cambiOS de personal, por estar este amparado rqr una 
estabilidad laboral absoluta Esto reqUiere la reallzaclon de una pacIente tarea 
de conClentlzaClon de objetiVOs segUida de capacltaclon Esta capacltaclon 
reqUiere fmanclamlento con cierto grado de libertad Los programas pre 
estructurados no se adaptan muchas veces a resolver con agilidad y prontitud 
los problemas que se enfrentan Sena bueno contar con programas de 
capacltaclon de libre disponibilidad para la vlabllIzaclon del proyecto global en 
remplazo de programas con obJetiVOs muy direccionados la capacltaclon Unida 
a la mcorporaclon de tecnologla, en el sector mUniCipal genera recursos y 
consecuentemente se pueden establecer programas de aSistencIa fmanclera 
rotativos, donde el producido de los mismos se remvlerta en mayor capacltaclon 
y aSI sucesivamente 

• Reemplazos transitOriO de estructuras estables La consecuclon de obJetiVOs 
encuentra muchas veces por mcapacldad deSidia o desmteres barreras 
mfranqueables para los obJetiVOs politlcos donde ese deslnteres unido a la 
estabilidad o InamOVilidad hacen necesario estrategias de rodeo que a su vez 
necesitan de finanCiamiento transitOriO para reforzar la estructura de 
animadores que asuman por tiempo determinado funCiones ejecutivas 

• Capacltaclon de lideres de organizaciones mtermedlas Para utilizar a las 
organizaciones libres de la comUnidad como palanca de desarrollo es necesano 
capacitar sus lideres naturales, pero dicha capacltaclon debe ser focahzada por 
el mUniCipiO, para que la misma colabore a la estrategia global de soluclon de 
los problemas de la Ciudad y no se convierta en una mera transferenCia de 
conOCimientos que luego son utilizados en forma no coordmada m direccionada 
a los benefiCIOS generales propuestos 

• FortaleCimiento de las orgamzaclones las organizaciones que fueren 
Identificadas por el muniCipiO como aptas para generar acciones en benefiCIO 
del conjunto son las que deben ser fortaleCidas Las pohtlcas desarrolladas en 
tal sentido al margen del pensamiento del gobierno local no siempre dan los 
resultados esperados y muchas veces los recursos destinados a ello solo sirven 
para fortalecer las economlas particulares de los grupos Involucrados 

Los objetiVOs precedentemente expuestos son necesanos y constituyen una condlClon 
previa para la utlhzaClon del cumulo de programas disponibles en nuestro pals para el 
desarrollo SOCial 
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CONCLUSiÓN 

En nuestro amblto, para que los recursos que se destinan al desarrollo social, 
provengan de donde provengan, lleguen a la gente y no se queden en el medio, o sea 
en el sostenimiento de las estructuras que las admn;lIstran es necesario dar pasos 
concretos en los aspectos expresados en las sugerencias antenores La gente debe 
sentir la sen sacian de que recibe el esfuerzo de qUienes trabajan en su beneficIo, que 
recibe todo el esfuerzo y no solo una pequeña parte de el SI esto es aSI, la gente 
Incorporara como propios los programas y ~os mismos podran ser bajados sin 
dificultades a la comumdad 

Los excesIvos controles suelen ser enemigos de la efiCienCia y encarecen la 
admlnlstraclon de los programas, razon por la cual debenan buscarse mecanismos que 
retomen al hombre como centro y se basen en la confianza que estos despiertan en su 
propia comunidad Deben liberarse los programas de fortaleCimiento institucional, de 
capacltaclon y de eqUipamiento para el desarrollo social dando a estos terminas de 
referenCia sufiCientemente amplios y slngulandad para su tratamiento 

Es de destacar la soledad en que deben realizarse los cambiOS Los gobierno locales 
son una Unidad en SI mismos por deflnlclon InstitUCional La construcclon de redes de 
mUniCipiOS de Igual tipO que puedan intercambiar expenenclas comunes trasladables y 
que se puedan apoyar mutuamente en la consecuclon de obJetivos comunes es tanto 
una neceSidad como una buena estrategia 

ReSistenCia, Chaco, Argentina, Abril de 1996 
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A ETAPAS E A P ARCERIA COM OUTROS ATORES 

RECIFE 

ABRll., 1996 

INTRODUCAO 

A ETAPAS (EqUlpe Tecruca de Assessona, PesqUlsa e A~ao SOCial) e uma orgaruza~ao 
nao govemamental cnada em 1982 comprometIda da cldadarua e a consohda~ao da democracia 

Os MOVlmentos SOClaIS, em particular o MOVlmento de Barrro, sempre se constltuíram a 
base SOCial de referencia para a mterven~ao da ETAPAS Essa expenenCla abada as mudan~as 
conjuntaraIs levou a busca de parcenas e a~oes com outros atores SOClaIS 

A ETAPAS na sua traJetona tem se especialIZada nas hnhas de Comuruca~ao, Estudos e 
Pesquisas, Capaclta~ao e Morutona atraves das qUaIS se expressam os programas e proJetos 

Na lmha de Comuruca~ao aJudou na cna~ao e consohda~ao de Importantes mstrumentos 
de orgaruza~ao comurutana, notad amente "As RadIos Comurutanas," os "JomaIs Populares", 
dmamIZou a produ~ao e velcula~ao de Videos tematlcos para as uruversldades, orgaos 
govemamentaIs, ONGs, mOVImento popular, cnou o "Programa Vídeo-Clube" proporcIOnando o 
debate e a solu~ao de problemas do cotIdiano, Implantou o "Programa Comurudade VaI ao 
Teatro" cUJa finalldade e pOSslblhtar, sobretudo as cnan~as e adolescentes, o acesso as produ~oes 
culturaIs e as salas de teatro da cldade 

Na hnha Estudos e PesqUlsas produz mforma~oes por sohclta~ao e em conjunto com 
entIdades da socledade CIVIl, cUJos resultados tem onentado pratlcas mstltucIOnaIS, norteando a 
rela~ao das entidades com o poder pubhco no que dlZ respelto ao poder local e tem contnbuldo 
para a dlscussao e formula~ao de pohtlcas pubhcas 

No que dlZ respelto a Capacltayao tem desenvolVldo cursos na area de planeJamento, 
desenvolVlmento mstItuclOnal e avallayaO 

Com rela~ao a Morutona acompanha slstematlcamente as ayoes desenvolVldas pelas 
entidades na tentativa de medir seu Impacto e resultados 

Alem desse conjunto de atIVldades a ETAPAS tem pnonzado o desenvolV1ffiento, a 
artlcula~ao, a parcena com outros atores, Visando a~5es de maIor abrangencla e Impacto SOCial 

Sendo asslm partiCipa 

ABONG (NacIOnal e Local) 
GACIP (Grupo de Artlculayao Cldadarua Popular), formada por um conjunto de ONGs, cUJas 
ayoes sao Morutona do LegIslatIVO MUruClpal, acompanhando o desempenho dos parlamentares 
no que toca os mteresses populares, como uso e ocupayao do solo, oryamento e dlscussao de 
proJetos de lel, Acompanhamento do Executlvo Muruclpal atraves dos Conselhos SetonaIs de 
Saude, DesenvolVlmento Urbano, de Defesa dos Dlreltos, 
FORUM DA CIDADE DO RECIFE, espayo no qual Junto ao Prefelto, Secretanos e Entidades da 
Socledade CIVIl discute-se o oryamento do MUruClpIO, 
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FORUM EST ADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, onde se discute urna pobtlca de Asslstencla 
SOCIal e os recursos a ela destmada, 
CEAAL (Conselho de Educayao Para Amenca Latma), espayO de encontro e aprendlzado das 
ONGs, 
DESENVOL VIMENTO INSTITUCIONAL E METODOLOGIAS DE TRABALHO EM ONGS 
DO NORDESTE, grupo formado por ONGs e o SACTES (Servwo Alemao de Cooperayao 
Tecruca e SOCial) que pretende sistematizar as expenenclas e metodologtas cnadas pelas ONGs, 
FORUM DE P ARTICIP AC;AO POPULAR NAS ADMINISTRAC;ÓES MUNICIP AIS, lugar que 
posslbilita o mtercamblo de expenenclas de partlclpayao da Socledade no poder local, 
aprofundando seus hrrutes e posslblhdades, 
FORUM ESTADUAL DA AC;AO DA CIDADANIA, no qual se dIscute e se encarmnha ayoes de 
combate a fome 

GACIP 

A cnse urbana expoe no cotIdIano das cldades a mcompetencIa dos govemos em dar 
respostas aos graves problemas estruturrus VIVIdos pela populayao 

Os dados do ultimo censo demografico dIvulgado pelo lliGE (Instituto BrasIlelro de 
Geografia e Estatistica), mostram que o BrasIl e hOje um pals essenclalmente urbano, com mrus de 
70% de sua populayao resldmdo nas cldades Como consequencla desse creSClmento 
desordenado, consubstancIOu-se a fragmenta¡;ao das rela¡;oes entre Estado e socledade, expressa 
no grande contmgente populaCIOnal resIdente na penfena dos centros urbanos, no creSClmento da 
econorrua mformal e no aumento da VIolenCIa urbana 

E nessa conjuntura que os temas da descentrallzayao adrrurustratIva e da partlclpayao 
popular nas gestoes muruclprus passam a ocupar o pnmelro lugar nos dIscursos polIticos 

Os anos 80 foram marcados pela DemocratIzayao polItIca do pals atraves dos quals se 
desenvolveram ao ruvel dos muruClplOS expenenClaS novas de gestao publIca Esse processo 
resultou na retomada das elelyoes dlretas para prefeItos de capltrus e areas consIderadas de 
seguranya nacIOnal Nesse momento entram em cena os novos mOVImentos SOClruS que, embora 
orgaruzados a partIr do espalto urbano, mc1Ulram na sua agenda tanto relVIndICa¡;OeS especIficas 
de acesso aos bens e SefVlyOS urbanos como demandas relatIvas a mc1usao SOCIal e partlclpa¡;aO 
pohtlca de setores da populayao rustoncamente margmahzados das deCIsoes de Estado., 
amplIando, na pratlca, o concelto de democraCIa 

Esse processo teve como ponto de destaque a elabora¡;ao de ConstItUlyao Federal a qual 
posslblhtou a amplIa¡;ao do concelto de soberarua popular, com a mcorporayao de mstrumentos 
como o plebIscIto, o referendo e da lruclatIva popular de leI como mecarusmos que posslblhtam a 
partlclpayao dlreta do cldadao na gestao pubhca, em seus diferentes ambltos Outro aspecto 
slgruficatIvo trazldo pelo Texto ConstitUCIOnal fOl a posslblhdade de "cooperayao das assoclayoes 
representativas no planejamento muruclpal," dISpOSItIVO es se que velO a ser postenormente 
efetlvado em algumas LeIs Orgarucas MuruclpaIs e Planos Dlretores, atraves da cnayao de canrus 
mstltucIOnaIS de partlclpayaO popular 

Neste momento da con juntura e no bOjo dessas dlscussoes surge, no Reclfe, o GACIP 
com a perspectiva de morutoramento das a¡;oes do Parlamento e das PohtIcas Pubhcas 
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o GACIP surglU no processo de elaborayao da ConstitUlyaO Federal no qual desempenho 
papellmportante na dlscussao e elaborayao de propostas, prossegumdo seu trabalho quando da 
elaborayao da ConstitUlyaO Estadual e Lel Orgamca Mumclpal 

O GACIP é urna artlculayao de quatro ONGs filiadas a ABONG ETAPAS, Centro Josué 
de Castro, CENDHEC e FASE que atuam na promoyao e defesa dos dlfeltos ClVlS e pOlttlCOS dos 
cldadaos, baseados nos valores democraticos de 19ualdade, jUstlya SOCIal, hberdade e partlclpayaO 
com enfase na problematlca urbana 

Cada urna das entidades que o constitue tem urna area pnontana de atuayao -- solo 
urbano & habltayao, comumcayao popular, dlreltos das cnanyas e adolescentes, partlclpayao 
popular e gestao urbana, ennquecendo a atuayao do GACIP com a sua expenenCla de trabalho 
junto a diversos atores SOClalS que atuam no Reclfe e sua Reglao Metropohtana, particularmente 
os mOVlmentos populares urbanos, contnbumdo na elaborayao e momtoramento de pohticas 
pubhcas urbanas 

As ONGs que mtegram o GACIP reafirmam a Importancia em apOlar o processo de 
consohdayao da democracia no palS, bem como a expressao da cldadama popular, traduZldas na 
artlculayao de esforyos cOIljuntos, em parcena com ONGs, Estado e outras entIdades da 
Socledade CIVIl, buscando mflUlr pohtlcamente Junto a esfera pubhca 

Entre os pnnClpalS objetivos que nortelam a atuayao do GACIP, estao o de promover e 
soclaltzar mformayoes Junto a socledade CIVIl, no que dlZ respelto a ayao de executlvo mumclpal, 
relativa a lmplementayao de pohtlcas pubhcas, contnbumdo aSSlm para urna efetiva partlclpayao 
da socledade em sua elaborayao e fiscallZayaO, bem como acompanhamento/fiscallzayao aos 
legIslatiVOS estadual e mumclpal (Reclfe) 
Ao langa de seu funclOnamento, o GACIP pubhcou o "Perfil do Parlamentar em Pernambuco -
Assemblela LegIslativa Estadual" e o "Perfil da Camara Mumclpal-- RecITe", com o obJetiVO de 
apresentar a socledade um retrato das casas legIslativas, na perspectiva de contnbUlr no 
acompanhamento e fiscahzayao do exerClClO parlamentar 

PODER LOCAL 

o Forum NaCIOnal de PartlcIpayao Populares nas Adrntrustrayoes MurucIpaIs fOl cnado em 1990 
com o objetivo de contnbUlr no conhecImento dos processos de gestoes muruclpalS atraves da 
reallZayaO de atlVldades que perffiltlssem a reflexao e o aprofundamento das pratlcas de 
partlclpayao popular Durante os ultimo s 4 anos o Forum promoveu reuruoes, serntnanos que 
resultaram em pubhcayoes alem de artIcular urna mfimdade de atores dIferenCIados 
A partIr das atlVldades desenvolvIdas pelo Forum NaCIOnal de PartlcIpayao Popular nas 
Adrntrustrayoes Democraticas, constItUldo na perspectiva de mtercamblar as expenenclas de 
partlclpayao da socledade na gestao pubhca muruclpal e do debate sobre os grandes desafio s que 
envolvem a democratIzayao do poder local, surglram expenenclas semelhantes em ambltO 
regIOnal 
No Nordeste, constitUl-se o Forum Nordeste de Partlclpayao Popular nas Adrntmstrayoes 
DemocratIcas A coordenayao desse Forum, passou a ser exerclda pelo GACIP Atraves da 
reahzayao de serntnanos regIOnal s, o Forum Nordeste defiruu como objetivo reumr prefelturas, 
mOVlffientos SOClalS, ONGs, parlamentares, entIdades profisslOnals e pesqUlsadores, objetIvando 
SOCIalIzar expenenClas atraves da abordagem dos proJetos de gestao e pratIcas partlcIpatlvas, a 
partIr dos seus problemas, contradIyoes posItIvas 
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FASE - FEDERAc;AO DE 6RGAOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL 

DOCUMENTO PARA REUNIAo PROMOVIDA PELA IAF E OEA 
PREPARATÓRIA A 11 CONFERÉNCIA INTER-AMERICANA DE ALCALDES 

MIAMI - ABRIL DE 1996 

1-INTRODUCAo a omanlmelo institucional da FASE 

A FASE e urna orgamzagao nao-governamental de educagao e desenvolvlmento, fundada 
ern 1961, orgamzada a mvel nacional em 10 estados da federagao, atraves de 13 
escntonos e de sua sede nacional A FASE e uma entldade de Intervengao social a partir 
da perspectiva de melhona das condl~es de vida da populayao, do fortaleclmento das 
orgamzayoes da sociedad e CIVil, da ampllayao da democracia e da sustentabllldade do 
desenvolvunento 

A FASE esta estruturada a partir de 3 Area/Programas naclonals 

• Melo Ambiente e Desenvolvlrnento 
• Trabalho e Renda 
• Cldadama, Pohtlcas publIcas e Questao Urbana 

A Area Melo Ambiente e Desenvolvlmento tem por obJetivo contnbUlr para a cnagao na 
sociedad e brasllelra de uma cultura de desenvolvlmento sustentavel, a partir dos elxos 
tematlcos sustentabllldade, blodlversldade, projetos multllaterals e metodologla de projetos 
agro-amblentals 

A Area Trabalho e Renda tem por objetivo o enfrentamento das deSigualdades soclals e 
dos efeltos estruturals denvados da transformayoes no mercado de trabalho, que tem 
acentuado a precanzagao e a desregulamentayao do mercado formal A atlvldades da 
FASE nesta area tem como centro o desenvolvlmento de uma polltlca voltada para a 
cnagao de centros de fomento e coordenayao de atlvldades de geragao de trabalho e 
renda corn enfase na pohtlca de renda mlmma, credlto rotativo e trelnamento para o 
cooperativismo 

A area Cid adama Polltlcas Publicas tem por obJetivo o enfrentamento das deSigualdades 
soclals das cldades, o momtoramento e a formulayao de polltlcas publicas, e o 
fortaleclmento dos movlmentos populares urbanos, visando o dlrelto a cldade e a 
construyao de cldades Justas e democratlcas 
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Tendo em vista a tematlca do SeminariO, passaremos a exposlyao mals detalhada da Area 
Cldadama, Polltlcas Publicas e Questao Urbana 
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11 - ESTRATÉGIAS DA ÁREA CIDADANIA, POLíTICAS PÚBLICAS E QUESTAO 
URBANA 

o sentido estrateglco da Area Cldadama, Polltlcas Públicas e Questao Urbana deve 
buscar responder aos dOls aspectos centrals bloqueadores da democracia e da 
cldadama 1 

1 A questao do mlnlmahsmo em maténa de pohtlcas govemamentals e o colapso das 
polltlcas públicas de caráter social, e 

2 Os problemas de orgamza980 dos atores soclals num momento de enfraqueclmento 
relativo dos sUJeltos coletlvos e o papel das ONGs na esfera publica 

Nesta dlre980, os elxos estratégicos da área, deverao ser 

a) A reflexao e produc¡ao de conheclmentos sobre a globahzac¡ao, reestruturac¡ao 
economlca, fragmentac¡ao e a exclusao soclals e seus efeltos sobre as cldades 
brasllelras As cldades estao passando por transforma9óes estruturals resultantes deste 
movlmento, afetando sobrernanelra o cotidiano das pessoas e dos atores soclals Portanto, 
para atuar no espayo urbano se faz necessario aprofundar tanto as mudanyas que esta o 
ocorrendo no melo urbano construído como no formato dos movlmentos soclals Neste 
sentido, aumentar o Investlmento no conheclmento das polltlcas, das Instltulyóes e dos 
atores presentes na cena publica, sao metas que a FASE deve Implementar 

b) A política urbana e o dlrelto a cldade O quadro de cnse estrutural do estado que 
deriva dos processos de acumula98o-reestruturayáo, dos problemas fiscals e 
redlstrlbutlvos, das heranyas do autorltansmo, das reSistenCias classlstas, e dos problemas 
de legltlmldade ligados aos processos de exclusao, foryam urna tendenCia enfraquecedora 
do potencial regulador do Estado, gerando ao mesmo tempo o colapso das polltlcas 
SOClalS O resultado deste quadro é a emergencIa de urna cnse metropolitana e a 
fragmenta980 SOCIal das grandes cldades, requahficando a questao urbana no plano 
nacional, marcada nao so pelas deSigualdades soclals geradas pelo processo de 
urbamza980 espollatlvo, mas tambem pela exclusao SOCial produzlda pelas mudanyas em 
curso O Estado como sistema de medlayOes complexos que envolve as diferentes 
relagoes de classes e grupos SOClaIS, e produtor de elos entre economla e socledade 
permanece um nexo central para a produgáo e deslocamentos nos mecanismos de 

1Cf Cunca Bocayuva, SOCIedade Civil e Esfera Publica em 1996 Ongmalmente o texto aponta quatro 
aspectos bloqueadores da democraCia e da cldadama 1 a questáo do mmlmallsmo em maten a de polltlcas 
govemamentals, 2 o colapso das polltlcas de carater SOCIal, 3 os problemas de orgamzayáo dos atores 
SOCial s num momento de enfraqueclmento relatiVO dos sUJeltos coletlvos, e 4 a questáo do exagero no 
dlmenslonamento do papel das ONGs na IIderanya na esfera publica Na nossa abordagem reduzlmos para 
dOls aspectos, tratando os pontos 1/2 e 3/4 de forma articulada Este planeJamento utiliza alem destes pontos 
outras contnbUl9Oes do refendo documento 
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ordenamento do reglme social de acumula980 Para o projeto da FASE, coloca-se como 
central assumlr o projeto da reforma urbana, concebido como um conjunto de agoes que 
articule (1) o plano da produ980/dlstnbul980 de bens e servl90s, (11) a umversalIza980 dos 
dlreltos social s e a Inversao de pnondades no tocante a pOlttlca de Investlmentos publIcos, 
(JII) o fortaleclmento das pOlttlcaS publtcas com enfase nas polrtlcas urbanas (hablta980, 
saneamento, melo ambiente), (IV) acoes no campo da regula980 da economla urbana, com 
enfase na pOlttlca de cna980 de trabalho e renda, e (v) a96es na dlre980 da 
restaura980/cna980 de la90s de soclabllIdade que oferegam uma alternativa concreta as 
estrategias individualIstas, violentas e Ilegals de sobrevlvencla 

C) A gestao democrática da cldade No centro da questáo democratlca esta o tema das 
pnondades na utlllzayá.o dos recursos publlcos e da iniCiativa coletlva O elxo de entrada 
da ayao cldadá na conJuntura que se abre, coloca como questao decIsiva a partlclpayao e 
controle democratJco e popular sobre a gestao da colsa publica no plano etlco, no plano 
estrateglco e nas formas InstJtuclonals O centro do proJeto da FASE no novo tnenal se liga 
dlretamente ao problema do Estado e das polltlcas publIcas resgatando a tematlca da 
democracia, colocando um acento destacado nas formas de partlclpagao e controle 
publIco, em especial a atua980 nos processos de orgamento partlclpatlvo, se contrapondo 
com a vlsao desregulamentadora e desartlculadora que subordina o publIco ao mercantil 
pnvado 

d) A cldadanla e a orgamza9ao dos atores coletlvos O reconhecnnento dos sUjeltos 
coletlvos enquanto agentes de transformagao, deve se traduzlr na pOlttlca de Interven980 
da FASE, levando em conta as suas diferentes dlmensoes, seus diferentes papels e 
posslblltdades de tornarem-se protagonistas das poltttcas publIcas de novo tipO e das 
reformas soclals Nesta dlre980 o programa da FASE nesta area deve buscar fortalecer (1) 
o plano dos movlmentos e redes de controle e formas Instltuclonals partlclpatlvas, dando 
enfase aos conselhos setonals de pOlttlca urbana (orgamento, desenvolvlmento urbano, 
saneamento, melo ambiente, etc), (11) o plano dos foruns, artlculagoes e movlmentos 
soclal-publIcos (pelo desenvolvlmento local e regional, pela cldadama, etc), (JII) o plano 
das agoes e InICiativas voltadas para o expenmentalIsmo atraves de proJetos e programas 
mals ou menos formals, Isoladamente ou em parcena (envolvendo ou nao diferentes mvels 
de governo), (IV) o plano dos conflttos e movlmentos reiVindicatOriOS classlcos (federagoes 
de assoclagoes de moradores, movlmentos de morad la, etc), (v) o plano das -ªrtlculacoes 
e movlmentos de pressao e carater soclal-economlco popular, no sentido do 
assoclatlvlsmo e do cooperativismo, (VI) o plano dos melos de comumcagao de massa e 
da formagao da consciencia cldada , no sentido da disputa pela hegemonIa e da forma980 
da oplmao publIca difusa na socledade 
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111 - OBJETIVOS 

• A partir do contexto de reestrutura~o, Identificar os condicionantes na forma~o de 
Identidades coletlvas e apreender a emergencia de novas questóes e novos atores, seus 
significados e suas novas estrategias 

• Reunir e produzlr reflexóes que anahsem as transformayOes causadas pela 
reestrutura~o da economla e da globahza9áo nas pohtlcas urbanas 

• ContribUir na produ~o e soclahza9áo do conheclmento sobre as pohtlcas de hablta9áo, 
saneamento, sua gestáo pohtlca e orc;amentána, a partir da defim9áo de urna metodologla 
de anahse que compreenda as pohtlcas federals e reglonals 

• Acompanhar as iniCiativas do processo legislatiVO e do executlvo federals, no tocante a 
leglsla9áo sobre o desenvolvlmento urbano e pohtlcas espeCificas, com a finahdade de 
subSidiar os programas reglonals e por outre lado para contnbUlr nas formula<;óes de 
propostas alternativas 

• Contnbulr na soclahza~o, fortaleclmento e produ9áo de anahses CriticaS sobre 
expenenclas de geStaD democratlca nas cldades 

• Contnbulr na produ9áo de novas reflexóes para a atuayáo do Forum NaCional de 
Reforma Urbana, Visando atuahzar suas concep<;óes e sua plataforma de luta 

• ContnbUlr no processo preparatono, durante 1996, da ConferenCia Habltat 11, a partir da 
artlculayáo e formulayáo das propostas das ONGs e movlmentos SOClalS 

• Contnbulr, no plano local e regional, na formulayáo e Implementayáo de pohtlcas 
pubhcas na dlre9áo do fortaleclmento da agenda da reforma urbana e de cldades Justas e 
democratlcas 

• ContribUir, no plano local e regional, na artlculayáo e fortaleclmento dos sUJeltos 
coletlvos e de seus foruns e redes, Visando sua capacltayáo para assumlrem o papel de 
protagonistas das pohtlcas pubhcas de novo tipO e das reformas SOClalS 

• Incorporar nas atlvldades da area, a dlmensáo de genero nas reflexóes e a<;óes 
desenvolvldas, a partir do reconheclmento das deSigualdades SOClalS eXistentes entre 
mulheres e homens, bem como das espeCifiCidades dos problemas vlvenclados por ambos 
os grupos SOClaIS, decorrentes dos papels sOCial s atnbUldos aos generos 
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IV - PRINCIPAIS ACOES 

1 Producáo de Conheclmento. Partlclpacáo nos Fóruns Naclonals em tomo dos 
Elxos estratégicos. e Inlervencáo na Cena Pública 

Globahzacáo, fragmentacao e reforma urbana 

• Reahza980 de semlnanos sobre a globahza980, reestrutura980 econOmlca e os efeltos 
nas pohtlcas pubhcas, com tecnlcos da FASE, outras ONGs, Forum Nacional pela 
Reforma Urbana, hderanc;as dos movlmentos soclals e universidades Produ980 de 
pubhca9Ó9s sobre o tema 

• Acompanhamento do debate a nivel nacional, com a dlvulga980 para os programas 
reglonals da FASE das pnnclpals pesquisas e pubhcagoes sobre o tema 

A pohtlca urbana e o dlrelto a cldade 

• MOnltoramento de proJetos de lel em tramlta980 no Congresso Nacional (Lel de 
Desenvolvlmento Urbano, Fundo Nacional de Habltagáo, reforma no Sistema Flnancelro 
de Hablta980, Lel de Saneamento, etc) e produgáo de um informativo tnmestral 

• Partlclpa980 nas atlvldades programadas pelo FNRU no processo preparatono da 
ConferenCia Habltat 11 A FASE e responsavel pela elaboragáo da minuta do documento 
referencia das ONGs e movlmentos esse documento consiste no diagnostico da 
reahdade urbana brasllelra, propostas e metas para um plano de agáo para os proxlmos 
CinCO anos 

• Reahza980, em 1996, da pesquisa Instrumentos e Expenenclas de Regulanzagao 
Fundlána em Areas Urbanas Ocupadas, reunlndo documentagáo e avahando as bases 
legals e as expenenclas na aphcagáo dos Instrumentos federals, estaduals e mUnlClpalS, 
na legahza980 de terras urbanas ocupadas Ilegalmente Esta pesqUisa envolve o 
programa micro-regional de Porto Alegre, os programas metropohtanos de Sao Paulo e 
RIO de Janelro, e o programas regional do Nordeste (Reclfe) 

• Desenvolvlmento de semlnanos, cursos e oficinas, Visando a capacltagáo de atores da 
esfera pubhca nao-estatal (ONGs e movlmentos soclals) e tecnlcos governamentals, na 
elabora980, avaha980 e Implementa980 de pohtlcas pubhcas 
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• Reahza980 de convenios pelo Nucleo e/ou pelos Programas Reglonals com os 
governos mUnlClpalS e/ou estaduals, para a elaboragáo, avahar;ao e Implementa980 de 
pohtlcas publicas nas areas urbana e ambiental (regulanzagáo fundlana, hablta980, 
saneamento, etc) Concretamente esta em dlscussao um conveniO do Programa Mlcro
Regional de Porto Alegre com a prefeltura local para desenvolver polltlcas de 
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regulanzayáo fundlana, e um convemo do Programa Metropolitano do Rlo de Janelro 
com a prefeltura mumclpal do Rlo de Janelro para desenvolver a memona do Nucleo de 
Regulanzayáo Fundlana e para assessorar su as reumóes 

A gestao democratlca da cldade 

• Reahzayáo de urna oficina anual, para debater expenenclas de gestao democrática 
mumclpals, com umversldades, ONGs e movlmentos SOClalS Produgáo de textos com 
as reflexóes produzldas 

• partlclpayáo nas reumoes do Forum nacional de Partlclpayao nas Admlmstra9é)es 
Mumclpals Democratlcas, visando potenclahzar sua artlculayao e fortalecer os canals de 
partlclpayáo popular no plano mumclpal 

A cldadama e a orgamzacá,o dos atores coletlvos 

• Reflexao e produyáo de conheclrnento sobre os movlmentos populares urbanos na 
conJuntura brasllelra 

• Produyáo de subSidios sobre a questao urbana, mcorporando a dlmensao de genero, e 
momtoramento das programas reglonals que artlculem esta tematlca 

2 Proletos Demonstratlvos 

• Parcena com o IPPUR - Instituto de PesqUisa e Planejamento Urbano e Regional da 
Umversldade Federal do Rlo de Janelro I UFRJ em torno do Projeto Observatorio de 
Pohtlcas Urbanas e Gestao Mumclpal, no programa de trabalho 96/98 Exclusao Social, 
Descentrahzayáo e Cldadama construmdo a esfera pubhca nao-estatal no Rlo de 
Janelro O Observatorio e um Instrumento SistemátiCO de estudo, pesqUisa, orgamzayao 
e dlfusao de conheclrnentos sobre as pOlttlcaS urbanas, tendo por principio a promogáo 
da cldadama e da justtya social na cldade 

• A Implantayao de parcenas entre os programas reglonals de Porto Alegre e Sao Paulo 
com universidades nestas cldades, com base na expenencla do Observatono 
(IPPURlUFRJ-FASE), visando a artlculagáo entre as atlvldades de pesqUisa, estudo, 
assessorla e dlfusao de tnforma90es Outros programas poderao participar do proJeto 

• Moblhzac;ao de atores na construyao de referenclals estrateglcos capazes de nortear e 
potenclaltzar a Iniciativa da formagáo do Centro de Documentayáo e Informayáo da 
Balxada Fluminense, em Sao Joao de Mentl, em parcena com o proJeto Observatono 
(IPPURlUFRJ-FASE), articulando pOlttlcaS de gerayáo de emprego e renda, o 
momtoramento do programa de despolulgáo da Bala de Guanabara e pesqUisas sobre 
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desigualdades soclals na RMRJ Este proJeto esta sendo desenvolvldo em Interface 
com os Nucleos da FASE de Trabalho e Renda, e Melo Ambiente e Oesenvolvlrnento 

• Partlclpayao no Comlte Tecmco de Seleyao de ExpenenCJas de Gestao MUnicipal, 
Regional e Nacional da Fundayao Getuho Vargas - FGVI Fundayao FORO A FGV e 
gestora de um fundo de financlarnento de pequenos pro Jetos de estudos e pesquisas na 
area de geStaD mUnicipal O papel do Comlte e indicar, seleclonar e avahar as 
expenenclas 

3 Artlculac¡ao com os Programas Reglonals 

• Acompanhamento, atraves do momtorarnento, da soclahzayao de Informagoes e da 
realrzagao de atlvldades conjuntas, dos programas reglonals cUja area de concentrayao 
seja Cldadanla, Polltlcas Publicas e Questao Urbana (Rlo de Janelro, Sao Paulo, 
Reclfe, Belem e Porto Alegre), tendo por referencia os elxos estrateglcos definidos na 
area tematlca 

• Acompanhamento especifico ao programa regional Rlo de Janelro, tendo em vista a 
presenya da FASE Nacional nesta cldade As atlvldades compreendem a partlclpayao 
nas reunloes da equipe, o mOnltorarnento, a soclahzayao de Informag6es e a reallzayao 
de atlvldades conjuntas 

• Acompanharnento, atraves do mOnltorarnento, da soclahzayao de Informag6es e da 
reallzayao de atlvldades conjuntas, dos demals programas reglonals, na medida em que 
se artlculem aos elxos estrateglcos definidos na area tematlca, com en fase nas polltlcas 
de or9arnento municipal, hablta9ao e saneamento 

• MOnltorarnento das polltlcas de saneamento ambiental, Implementadas a partir de 
projetos multllaterals, pelo Programa Metropolitano do Rlo de Janelro (Balxada 
Fluminense - Programa de OespolUlyao da Bala de Guanabara) e pelo Programa 
Regional da Amazonia (Belem - Projetos de macro-drenagem da Bacla do Una e Pro
Sanear) 

• MOnltoramento da polltlca habltaclonal dos governos mUniCipal e estadual de Sao 
Paulo, pelo Programa Metropolitano de Sao Paulo o mOnltoramento envolve o 
acompanharnento das polltlcas governamentals, assessona aos atores sOClals 
envolvldos, e elabora9ao de anallses e polltlcas alternativas 

• MOnltorarnento da polltlca de or98mento partlclpatlvo da Prefeltura de Porto Alegre pelo 
Programa Micro-Regional de Porto Alegre O monltoramento envolve o 
acompanharnento do processo de elaborac;ao do oryarnento mUniCipal, assessona aos 
atores SOClalS envolvldos, e elabora9ao de anallses e polltlcas alternativas 
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v - PONTOS PARA UMA AGENDA EMERGENTE DE POLíTICAS PARA OS 
GOVERNOS LOCAIS 

A elaboragáo de urna agenda de pohtlcas para os govemos locals deve ser construida 
levando-se em conslderagáo a Interagáo, no amblto do poder local, de urna dlversldade de 
Interesses económicos, pohtlcos e soclals que se defrontam na arena da cldade 
determinando a cada momento as pohtlcas a serem Implementadas e os resultados 
po.sslvels de serem alcan9Bdos Portanto, a agáo de govemo se desevolve na esferal 
local, em um processo de confllto e negoclagao 

Nessa dlnamlca, o papel de um govemo democratlco e popular náo poder ser reduzldo a 
uma mera Instancia de medlagao dos Interesses eXistentes na cldade Seu papel deve ser 
tnpllce (1) assumlr sua condlgáo de govemo comprometido com o Ideano reformista, (11) ser 
representante da malona eleltoral que o elegeu, e aJudar os multlplos setores da socledade 
que encamam seu proJeto a se constltulrem enquanto atores e for98s pohtlcas e, (111) abnr 
e coordenar os canals de partlclpagáo Visando dar transparencia aos conflltos e pOSslbllltar 
a construgao de consensos em tomo dos objetivos do programa 

o objetivo deste documento e apenas pontuar temas que, a partir da pratlca e da 
expenencla acumulada pela FASE, se mostram como relevantes na construgao da agenda 
de pohtlcas para os govemos 10calS, tendo como objetivo a construgao de cldades Justas e 
democratlcas Nossa referenCIa, portanto, esta centrada no enfrentamento das 
deSigualdades SOClalS, e na defesa da cldadama, da democracia e da qualldade de Vida 

(1) o plano da produgáo/dlstnbUlgao e gestáo dos bens e serVlf;os da cldade 

(11) a unJversahzagáo dos dlreltos SOClalS e a Inversáo de pnondades no tocante a polltlca 
de Investlmentos publicas, 

(111) o fortaleclmento das pohtlcas SOClalS com enfase nas pohtlcas urbanas (habltagao, 
saneamento, melo ambiente, saude e educagao), 

(IV) a96es no campo da regulagáo da economla urbana, com enfase na pohtlca de cnagao 
de trabalho e renda, 

(V) a<;oes na dlregáo da restauragao/cnagao de la<;os de soclablhdade que ofere98m urna 
alternativa concreta as estrategias indiVidualistas, violentas e Ilegals de sobrevlvencla 

(VI) a defimgao de pnondades na utlhzagao dos recursos publlcos 

(VII) a gestáo democratlca, a partlclpagao e controle democratlco e popular sobre a gestáo 
da cldade 

(VII) a cldadanJa e a organJzagao dos sUJeltos coletlvos 
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o drreIto él cIdade e a cIdadama 

A pratIca do CIdade - Centro de Assessona e Estudos Urbanos 

(Porto Alegre - BrasIl) 

o CIdade - Centro de Assessona e Estudos Urbanos e urna orgaruzayao 000-

governamental (ONG), autonoma em relayao aos partIdos poht1cos, as rehgloes e ao Estado, 

com atuayao voltada as questoes urbanas Tendo como prmclplos o drrelto a cldadanla atlva 

e a autonomla dos mOVlffientos SOClalS, nossa ayao e contnburr para a partlclpayao efetlva da 

populayao na gestaD da cIdade Prestamos assessona tecruca (entendIda como um auxilio, 

urna contnbUlyaO a partrr de um conheclffiento espeCialIzado em determmados assuntos), 

realIzamos pesqUlsas, cursos, debates e propostas de pohtIcas pubhcas alternatIVas 

A ldela de cnar o CIdade surgm em 1987, quando ocupayoes de terrenos e de 

conjuntos habltaclOnrus, demandas por saneamento baslco e por transporte pubhco levaram 

os mOVlffientos SOClalS de Porto Alegre a relvrndlcar o apolo de tecrucos comprometIdos 

com as suas lutas A partrr de reuruoes entre hderanc;as comurutarlaS e profissIOnrus de 

dIversas areas (engenherros, arqUltetos, advogados, soclOlogos e educadores), fortaleceu-se 

um nucleo de atIVIstas que VIeram a fundar o CIdade em rnruo de 1988, no boJo do processo 

de reformulac;ao constItucIOnal e mstltucIOnal VIVIdo pelo BrasIl 

Atualmente o CIdade e gendo drretamente pelo coletlvo de tecrucos (1 engenherra, 1 

advogada, 1 educadora, 1 documentahsta, 1 CIentlsta POhtICO e 1 secretaria), pautado pela 

agenda de aprendlZagem estabeleclda no relaclOnamento com os mOVlffientos SOCIalS, com 

apOlO do Conselho Drretor da entldade, composto de 5 membros e elelto a cada dOlS anos 

pelos SOCIOS, e com O respaldo da contnbU1yaO voluntaria de profisslonals amIgos A 

manutenyao do CIdade depende do financlamento de proJetos, do trabalho voluntarIo de 
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colaboradores e da contnbuwao dos SOCIOS Duas agenCIas mantem parcena conosco para a 

sustenta~ao de nossa atua~ao a Funda~ao 1nteramencana (EDA), desde 1990, e a Fundayao 

MIsereor (Alemanha), desde 1994 

No momento, estamos atuando nas segumtes areas Or~amento Partlclpatlvo (gestao 

partlclpatlva do oryamento mumclpal de Porto Alegre), Reforma Urbana e Habltayao, e 

Documentayao 

A traJetona da partlclpa9ao popular em Porto Alegre tem posslbilitado a mterven9ao 

em algurnas deCls5es estrateglcas de desenvolvunento urbano e econormco para a cldade, 

como e o caso do Or~amento Partlclpattvo, dos Conselhos MumClprus (espectalmente o da 

Saude, o da Cnan~a e do Adolescente e, malS recentemente, o da Hablta~ao), alem do 

Cldade Constltumte (amplo forum de defiruyao de drretnzes para o conjunto da cldade) 

Estes dIversos espa~os pubhcos abertos a partlclpa~ao popular vem configurando a 

constltUl~ao de urna esfera amphada de declSao pubhca, em que o setor governo e apenas 

um dos parcerros, dIsputando suas propostas drretamente com os dIversos setores e atores 

orgaruzados envolvtdos em cada setor das pOhtlCas mumclprus Destes espa~os, e sem 

duvlda o Or~amento Partlclpatlvo o grande nucleo artIculador do processo E ele que 

estabelece a escala de pnondades de mvesttmento e referenda a proposta de peya 

oryamentarta a ser enViada pelo ExecutIvo a Cfunara de Vereadores Trata-se de urna 

espeCIe de contrato soctal que combma a partIclpa<yao drreta e mdrreta, com a escolha de 

delegados e conselherros com mandato tmperatlvo, atraves de plenanas reglonrus (16 regIoes 

defirudas pelos propnos movunentos) e tematIcas (1 - Orgaruza~ao da Cldade e 

Desenvolvunento Urbano, 2 - Desenvolvtmento Econórmco e Tnbuta~ao, 3 -- Educa<yao, 

Cultura e Lazer, 4 - Saude e Asslstencla SOCial, e 5 - Crrcula<yao e Transporte) Numa 

cIdade de aproxtmadamente 1 300 000 habItantes, com um or~amento murucIpal em tomo 

de 500 rmlhoes de dolares, fOl posslvel drreclOnar em tomo de 15% dos gastos para 

mvesttmentos escolhtdos pela popula<yao orgaruzada neste processo 1sto permItm mumeras 

conqUlstas matenaIs, sobretudo para os setores maIS carentes, como a extensao da rede de 

Cldade Centro de Assessona e Estudos Urbanos - Rua Vieira de Castro 141 Porto AlegreIRS - BraSil 
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esgoto para 85% da cldade (contra 55% em 89), a pavtmentayao e urbaruzayao de vtlas de 

subabltayao em todas as reglO es, a cobertura pratlcamente total do abasteclffiento de agua e 

da coleta de hxo, alem do aumento da quantldade e da quahdade de postos de saude, escolas 

murnclpms e creches, gendos em parcena com as orgaruzayoes <!omurntanas 

Neste espayo, nossa atuayao esta voltada para o forta1eclffiento do processo 

partlclpatlvo, contnbumdo para que os movtmentos setonms e 10calS possam artiCUlar suas 

relvmdlcayoes especmcas em tomo de propostas que contemplem a cldade como um todo e 

lffiphquem a construyao pohtlca das pohtlcas pubhcas ROJe os CldadaOS de Porto Alegre 

partlclpam rnrus, conqwstam melhonas concretas para suas V1das e estaD superando a 

tradlyao demagoglca e chentehsta de relaclOnamento entre o Poder Pubhco e a Cldadama 

Nosso proJeto "Partlclpayao Popular e Oryamento MurnClpal desenvolve-se em 3 ruveIs 

• Partlclpayao em reurnoes e plenanas promoV1das para a dlScussao do oryamento, 

prestando assessona tecruca aos conselherros e delegados e promovendo eventos de 

formayao aos mOVlffientos e entidades populares das 16 regloes da cIdade e das 5 

plenanas tematlcas, 

• Desenvolvlffiento de pesqulSa sobre a evoluyao do processo de elaborayao do oryamento 

murnclpal a partrr de 1985, com a constltU1yao de acervo de memorIa do Oryamento 

Partlclpatlvo, aberto a populayao, 

• Produyao de dIagnostico s, dados estatlStlcoS, proJeyoes e anahses sobre o oryamento e a 

dlvulgayao dIsto atraves de boletIns InformatiVOS, jOmalS, cartIlhas de onentayao e 

cademos de estudos 

Com o projeto "A Pratlca da Reforma Urbana", atuamos no campo -da Reforma 

Urbana e Habltayao Atraves do forum CIdade Constltumte decIdlU-se, por exemplo, pela 

reformulayao da lel do Plano Drretor de Porto Alegre O CIdade, alem de ser membro da 

Coordena9ao Geral do Cldade Constltumte, faz parte dos grupos de trabalho "SUbSIdIOS a 

Pohtlca HabltaclOnaI" (GT4) e "SIstema de Gestao e Planejamento" (GT2), mtegrando 

tambem a COffilssao Geral de SlstematlZayao neste processo de reformulayao No ano de 95, 

por mtermedlo do Forum MurnClpal da Reforma Urbana (composto por entIdades 

Cldade - Centro de Assessona e Estudos Urbanos - Rua VIena de Castro, 141 - Porto Alegre!RS - BraSIl 
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profisslOnalS, comurutarIas e ONGs) promovemos debates sobre Plano Dtretor com 2500 

pessoas, nas diversas regloes da cldade Vm dos resultados Importantes fOl a SUbdlVlSao da 

cldade em 8 regloes de planeJamento, posslbtlttando a rntroduyao de planos reglonats 

artIculando questoes urbanas, ambIentats e de desenvolVlffiento.economIco 

Alem dISSO, com os mstrumentos de desenvolVlffiento urbano Ja aprovados em lel (1 

- Solo CrIado, ou outorga onerosa de rndlces COnstrutlvOS, 2 - AEIS - Areas EspectalS de 

Interesse Social, que penrutem a adoyao de parametros espeClalS de urbarnzayao, 3 -

AVOPS - Areas de Vrbaruzayao e Ocupayao PrIOntarIaS, que facultam a tnbutayao 

progresslva de V8Z10S urbanos, 4 - Banco de Terras, que Imphca a montagem de cadastro de 

areas mumclpats dlSpomvelS para habltayao e/ou operayoes consorcmdas, e, 5 - Fundo 

Muruclpal de Desenvolvunento, centrahzando os recursos gerados por estes mstrumentos e 

outros para fins especIfico s de habltayao, regulanzayao fundWIa e urbamzayao) e posslvel 

defimr dtretrIzes e ayoes que assegurem o acesso da populayao a cldade, redlstnbuam a 

renda fundtana, dtmmuam o deficlt habltaClonal, rntegrem os potenclalS urbanos e 

economIcos de cada reglao da cldade, aumentando as oporturudades de trabalho, e 

contnbuam para o enfrentamento da tensaD htstonca entre cldade legal e rnformal 

Neste amblto, o Cldade presta asseSSOrIa tecmca e metodologlca as regloes GlOria, 

Cruzerro e CrlStal, no processo de formulayao dos seus Planos ReglOnrus, auxthando as 

comurudades locrus na artIculayao de rnformayoes relevantes, na defimyao de parametros 

para o planeJamento nestas areas e na constltUlyaO de formas de gestao democratlca, bem 

como registramos a memOria respectIva 

No campo da HabItayao proprIamente dlta, a parttr de urna ampla mobthzayao de 

movunentos SOCIaIS e entidades da socledade CIVIl, que vem desde 1990, e a qual o CIdade 

esta rntegrado, fOl posslVel obter a aprovayao em lel, no final de 1994, do Conselho 

Mumclpal de Acesso a Terra e HabltayaO - COMATHAB A malOrIa dos conselhetros 

eleItos para a pnmetra gestao, atraves do voto dtreto em plenarIas regIonals, e composta por 
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representantes do Consellio do Oryamento PartIcIpabvo em anos antenores Nestas 

plenarIas partIcIparam maIS de 500 entIdades, sendo que o CIdade fez parte da COmIssao 

Eleltoral, acompanhou as diversas plenarias regIOnalS e fOI elelto ConseRlerro Titular 

representante das ONGs Buscamos com esta atuayao quahficar tecmcamente as entIdades 

comumtanas e os conseRlerros envolvldos neste processo, VISando, mesmo que 

mdrretamente, urna meRlor dlStrlhuwao dos recursos na cidade 

o COMATHAB vem funCIOnando ha 8 meses e Ja apresenta resultados que 

contnbuem para urna maIOr artlculayao entre os diversos setores da socledade CIVIl O setor 

empresarIal da construyao CIVIl, por exemplo, comeya a buscar urna relayao drreta com os 

mOVlffientos populares, sem a mtermedlayao do Poder Pubhco, como se pode observar pela 

sua partlclpayaO em reumoes do Forum MumClpal da Reforma Urbana, onde se abrrram para 

a negoclayao de propostas para a reformulayao do Plano Drretor O COMATHAB defiruu 

pOSIyOeS lffiportantes sobre questoes polemIcas deste processo, espectalmente no que se 

refere a regulartzayao fundlarta e a lllStltUlyaO de AEIS - Areas EspeclalS de Interesse Soctal 

Alem dISSO, atraves de COmIssao mtegrada pelo CIdade, esta acompanhando a anahse 

tecmca das demandas pelo Poder Pubhco, pOlS mUltas vezes pareceres tecrucos embutem 

cntenos de dlScrlmInayao SOCIal O COMATHAB tambem esta buscando recursos, por melO 

de propostas e emendas aos oryamentos estadual e federal, Junto aos outros ruvels de 

govemo, espectalmente dlante do Conselho Estadual de HabltayaO O COMA THAB 

tambem teve partlclpayaO deCISIva na soluyao de cmes mtemas da eqUIpe do Programa de 

RegularlZayao FundlarIa do MumClplO Junto com o Forum MumClpal da Reforma Urbana e 

com o Forum MumClpal de Entidades Comumtanas, desencadeou um mOVIffiento em 

drreyao ao govemo muruclpal, eXIgmdo a adoyao de ayoes que efetlvamente-pefmItam a 

remoyao dos entraves a regularIZayao fundlana e a urbantzayao das VIlas mc1U1das no 

Programa O resultado fOl a constltuIYao de um Grupo de Traballio parltano entre govemo e 

comumdades, com a tarefa de elaborar um diagnostICO da sltua~ao atual e apontar 

alternatIvas de solu~ao 
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Alem destas atlvldades, no campo da documenta9ao, o Cidade mtegra e articula o 

Grupo de Estudos em Documenta93o - GEDOC, formado por diversas entidades e ONGs e 

que tem por Objetivo manter um mtercfunblO permanente de mforma90es e expefl(~ncIas, 

dlScutmdo formas de orgaruza93o e socIahza9ao de seus acervos Com apolO da Funda930 

Interamencana esta sendo posslvel ao GEDOC mtegrar as dIversas bases de dados em rede 

mformattzada, bem como contnbUIr para que dIversas entidades hgadas aos mOVlffientos 

SOClalS possam dar um tratamento clentmco a sua documenta9ao 

Nos ultmlOs anos, de um modo geral, as socIedades latino-americanas tem 

aprofundado brutalmente nao apenas os processos de deslgualdade económtca mas 

sobretudo a deslgualdade no acesso as mformayoes estrateglcas O CIdade atua justamente 

neste ruato e nossa expenenCla, por malS perplextdade que mUltas vezes nos traz, tem nos 

mostrado que mesmo para os problemas SOClalS malS complexos nenhuma solU9áo tecruca 

tem efetlvtdade se nao for slmultaneamente po lttlca, se nao for construida conjuntamente 

com os su jeItos a que se destma, se nao lmphcar um papel lllStltumte, um aprendtzado 

coletlvo, constItutIvo de urna n09ao de mstona socIal 

Abnl de 1996 
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CONTRA A 
E PELA VIDA 

Texto apresentado na 
Segunda Conferencia Interamericana de Prefeitos 

Mlaml - 17 a 19 de abnl de 1996 

Moema Valarelh 
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Apresenta~áo 

Brasil, 1993 Trlnta e dOls mllh6es de pessoas vlvendo na 
Indlgéncla Um quadro de apartheld socl?1 crrado pela 
deslgualdade e sustentado pela cultura da rndlferenc;a Aqul 
nasceu a A~ao da Cldadama Contra a Fome e a Mlséna e Pela 

Vida, Imenso e Inovador movlmento de solldarredade que 
envolveu cldadaos e cldadas, empresas publrcas e prrvadas, 
governos e comunidades locals, entidades filantrópicas e 
religiosas Podemos dlzer, sem exagero, que a socledade cIvil 
brasllelra, com a AC, resgatou o que trnha de melhor em SI 
Reaflrmou a Importancia da solldarredade na luta contra a 
fome Enfrentou a rndlferenc;a dlante da mlsérra Recuperou 
a posslbrlldade de sonhar e constrUlur um pafs melhor para 
todos os brasllelros 

Pretendemos, com este texto, fazer uma breve apresentac;ao da 
Ac;áo da Cldadanla, rndlcando a conJuntura brasllelra em que 
o movlmento teve InfClo, as Idélas chaves que o nortelam, os pnn
cfplOS de organlzac;ao e as parcerras que a tornaram posslvel 

Levando em conslderac;ao os obJetivos e a agenda proposta 
para esta Segunda Conferencia Interamencana de Prefeltos, 

nao pretendemos, aqul, fazer um relato extensIVo da experr
éncla braslellra Ressaltaremos, apenas, algumas das caracte
rfstlcas que contrrbUlram para o desenvolvlmento de ac;6es 
de combate a mlsérra e aflrmac;ao da cldadanla a nivel local 

o sentido desta apresentac;ao é, antes de mals nada, 
contribuir para o diálogo e a troca de experrenclas nesta 
Conferéncla, que acreditamos ter um papel fundamental na 
ampllac;áo e consollda~áo da sOCledade civil e da democracia 
em nossos paises 

Moema Valarelll 
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Brasil · Alguns Dados 

• 150 mllhóes de habitantes 
• US$ 500 bllhóes de PIB (Produto Interno Bruto) 
• 5° malor mercado consumidor 
• 7a reserva camblal do mundo 
• 5° malor produtor de graos 

• malor concentra<.;ao de renda do planeta 
• 1 % dos proprtetártos detém 44% da terrra 
.4,8 mtlhóes de familias sem terra 
• desperdfclo de 20% da produ<.;ao de graos entre a colhelta e o 
transporte 

32 mtlhóes de pessoas vlvendo na indigencia 
abalxo da Imha da pobreza 

I APARTHEID SOCIAL I 

No Brasil, a fome nao é um elemento da natureza 

I A FOME E PRODUZIDA I 

Quadro de mlsérla e exclusao 

criado pela 
deslgualdade 
económica 

sustentado 
pela cultura da 

tndlferenc;a 
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História da A~ao 

• depols de 20 anos de dltadura - e vmdo de um processo ~e crescente moblllza<;ao 
social - em 1990, tomou posse o pnmelro presidente brasilelro elelto democratl

camente - Fernando Collor de Melo 

• 2 anos de governo eVldenClaram que, nao s6 a perspectiva polftlca do novo governo 
la contra os Interesses e asplra<;óes da sOCledade mas, pnnclpalmente, que formava

se em torno do presidente urna "quadnlha para se apropnar dos recursos publlcos" 

a sOCledade Civil - tendo a frente pessoas IdentifIcadas como seus 

legftlmos representantes (representa<;áo moral e étIca), volta as ruas 

corn o Movlmento pela Ética na Polftlca 

em manlfesta<;óes publIcas organizadas em todo o pafs, a sOCiedad e 
"empurrou" o Congresso NaCional para destltUlc;:áo do Presidente 

o "IMPEACHMENT" FOI UMA VITÓRIA ÉTICA DA SOCIEDADE 
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• no RIO de Janelro, vlvemos a cOInCldénCla, em termos de tempo histÓriCO, de 2 

movlmentos aparentemente contradltónos 

..., 
Movlmento pela Ética na Política 

movlmento de reconstru<;áo da auto

Imagem e de constru<;áo de uma nova 

Identldade publlca/poHtlca 

Massacre da Candelana - cnan~as de 

rua assasslnad'as no cora~áo da Cldade JuV93 

Chacma de Vlgano Geral - 21 traba
Ihadores mortos em 1 nOlte ago/93 

Após a vltóna do Movlmento pela Ética 
na Polftlca e o "Impeacheament" presI

denCIal, as personalidades que hderaram 

o movlmento, e com elas a sOCledade 

brasllelra, comec;am a se perguntar sobre 

que cammhos levanam ao aprofun
damento e consolidac;áo do processo 
democrático 

Cidade que, vmdo de um langa pro
ces so histÓriCO de perda de expressáo 
e poder econ6mlco e pOlitlCO, é agre

dida, amda malS, em sua auto-Imagem 

IAF/OAS 

Constru~áo da demo
cracia - perceblda como 
um processo 

Coloca-se a questáo 

DEMOCRACIA E MISÉRIA sAo 
COMPATivEIS ') 

Estudo IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econ6mlca Aplicada) aponta a 
eXlsténcla de 32 mllhóes de 

brasllelros vlvendo na Indlgéncla 
o Mapa da Fome mar/93 

L .J 

A partir do RIO de Janelro e do sociólogo Herbert de Souza cna-se 
uma proposta de ac;áo para a C1dadama - A~áo da Cldadama Contra 
a Fome, a Mlsena e pela Vida 

"É um pafs mals fendo que se encontra na Campanha Contra a Mlséna 
comandada por Betmho" Dornt Harazln - Veja, dez/93 

Asslm, a AC;áo da Cldadanla fOI capaz de, no momento certo, catallzar 
desdnlmo e fé tranformando-os em proposta de a~áo 

77 



78 

A~áo da Cidadania contra a fODle, miséria pela vida 

A Idéla central da campanha é que a fome, no Brasil, é uma questao da Cldadanta, 
ou seJa, dlz respelto ao conjunto da sOCledade e nao apenas pos que a VlvenClam 
como expenénCla cotidiana concreta 

Asslm, 

{} 
• resgatando a so/¡danedade como valor, todos e cada um foram 

convidados a participar de a~6es de combate a fome e a mlséna 

ESTOU FAZENDO A MINHA PARTE 

Aa lado disto, 

A AC enslnOu que o perceber e sohtarlo, mas o fazer e em grupo 

<> 
Grupos dmamlzando a busca de soluc;oes 

A estratégla de a<;áo sugenda fOI a forma<;ao de Comltes, autónomos, dos quals 
participa m Cldadáos, entidades e etc Cada comité tem total autonomla para 
definir a~6es concretas contra a fome, a partir de suas posslbllldades 

A forma~ao de comltes fOl essenclal para o eXlto de toda a Campanha 

Um dos comités de malor ImportanCia fOI o de publlcltános Proflsslonals de 
propaganda e marketing foram articulados, desde o IniCIo, no chamado Comité Idélas 
Eles formularam a estratégla de comunlca<;áo de mldla da campanha Ao lado do 
trabalho dos publlCltános, fOI montada uma eficiente assessona de Imprensa, que 
acompanhou toda a campanha 

A AC FOI o PRIMEIRO MOVIMENTO NO BRASil A USAR COMUNICA«;ÁO 

ESTRATÉGICA PlANEJADA PARA UMA CAMPANHA SOCIAL 

Em trés anos foram (fiados, produzldos, e velculados gratuitamente 28 comerClalS, 
32 anunCIOs em Jornals e revistas e 11 spots de rádlo 
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Além dos publlCltános, outros grupos essenClalS adenaram a Campanha, entre os 

quals destaca m-se artistas, Jogadores de futebol, empresános e empresas publicas 

Publlcltános fazendo publlcldade 

Artistas fazendo arte 

Cada um fazendo a sua parte 

Por outro lado, também o Estado respondeu ao apelo Cldadáo da campanha Em 

termos federals, fOI constltufdo um Conselho Nacional de Seguran~a Alimentar 

(CONSEA), Integrado por ministros e por representantes da sOCIedad e cIvil Além 

disto, o presidente em exerc[CIo, Itamar Franco, deflnlu o combate a fome como 

"pnondade nacional" Alnda que as altera<;óes concretas nas polftlcas publIcas náo 

tenham sido radlcals, esta deflm~áo, por SI, exempliflca a for<;a que a AC ganhou no pafs 

Além disto, a partlClpa<;áo de empresas publicas fOI de ImportanCia Inestlmável O 

Banco do Brasil, com ag~nclas em !numeros munlcfploS, fOl um dos pnnClpalS 

estimuladores da cna<;áo de comités no Intenor do Brasil Em 1994 estima-se que, 

s6 o Banco, anlmasse tr~s mil comlt~s em todo o pafs 

Asslm, partmdo das Idélas apresentadas aClma, a AC segulu tres pnncfplos mUlto 

simples, mas essenclals para garantir seu eXlto 

INICIATIVA/O ESCENTRAUZA<;ÁO/PARCERIA I 

Sobre estes pnnclplos, a!nda falaremos no próximo capitulo 

Para encerrar esta breve apresenta~áo da AC, é Importante registrar uma outra 

" novldade" trazlda pela Campanha 

A AC aflrmou náo haver contradl<;áo entre o atendlmento emergenclal das 
necessldades da populac;áo e a busca de solu<;óes estrateglcas para as causas 
geradoras da fome e da mlséna 

A Idéla de cldadanta, articulada a de sohdanedade, gerou um Imenso mOVlmento 
naCional que do combate Imedlato El fome ("Quem tem fome tem pressa", era o 
lema) passou a enfrentar, também, a questáo da mlséna, propondo, a partir de 
1994, a reallzac;áo de ac;óes descentralizadas de gerac;áo de emprego e renda 

I "CONTRA A FOME, COMIDA CONTRA A MISÉRIA, EMPREGOI" I 
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Dar, formando a tercelra ponta do tnpé de temas que sustentam a AC, em 1995, 
fOI Incorporado como questao da Cldadanla a democratlza~ao da terra 

IniCiativas cnatlvas foram tomadas em todas estas áreas de atua~áo e as prefelturas, 
como veremos a segUir, tlveram papel relevante na execucáo de a~6es que assuml
ram o caráter de exemplandade 

Finalizando, apenas para termos Idélas da dlmensáo que esta proposta assumlu em 
termos naClonalS, é Importante dlzer que, segundo dados do IBOPE (Instituto Brasl
lelro de Oplnláo Publica e Estatfstlca), recolhldos em 1993 e 1994 

• 30 mllh6es de pessoas partlclparam da AC 

• 3 mllh6es de pessoas mtegraram comltes 

• 70% da populac.;ao braSllelra conhece a AC 

• 90% da populac.;ao brasllelra aprova a AC 
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Parcerias . a forca do poder local 

Desde o InfCIO, a AC procurou estimular e fortalecer a partlclpa~áo dos governos 

mUnJClpals nas a~6es de combate a fome e a mlséna 

11 Reconhecemos que, além de suas atnbUl~6es e competénClas, os 
governos mUnlClpal5, devldo a proxlmldade com a popula~áo sáo os 
melhores conhecedores das car~nClas locals 11 IBASE, 1995 

"No Brasil, há algumas décadas, os governos locals t~m se msurgldo 
contra o quadro de mlséna apresentado pela socledade brasllelra 11 

IBASE, 1995 

Articulado a IStO, a descentrallza~áo polftlca e administrativa por que vem passando 

o pafs, estlmulou o surglmento de Inumeras expen~nClas Inovadoras e prátlcas 
partlClpatlvas nas prefelturas 

Asslm, "Imbufdos do espfnto da AC, os governos locals conflrmaram suas potenCialidades 
como agentes promotores do desenvolvlmento Extrapolando a fun~áo tradiCional 

da máqUina administrativa, as prefelturas assumlram seu caráter publiCO" Bezerra J, 1995 

Segulndo o exemplo do governo federal, foram cnados vános Cornlt~s Munlclpals, 
que artlculam poder publiCO local com representantes da sOCledade CIVil 

A dlversldade de a~óes e parcenas aCOrridas nas prefelturas brasilelras pode ser 
atestada pelas tabelas que se seguem, ande sáo apresentados os resultados de urna 
pesquisa nacional sobre a partlClpa~áo dos mUnlcfplos na AC realizada pelo Ibase, 
com apolo do Sebrae e do IBAM A pesquisa compilou dados sobre a partlClpa~áo 
dlreta de 251 prefelturas na AC 
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(%) 

20 

13% 

20% 

TIPOS DE AC:ÓES PRESENTES NOS MINIClplOS 

41% 11 Combate a Fome 

• Gera~ao de Emprego e Renda (lndustna comerCio e servl~os) 

O Promo~ao Social 

III! Gera~ao de Emprego Renda (Agr6pecuána) 

DOUTRAS 

Fonte levantamento IBASE out 95 

TIPOS DE INICIATIVAS REALIZADAS PELAS PREFEITURAS 

ID Realizadas somente pela Prefeltura 

o Realizadas em Parcena 

Fonte levantamento IBASE out 95 

ORGANIZAC;ÓES PRESENTES NAS PARCERIAS REALIZADAS PELAS PREFEITURAS 
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o fundamental a destacar é que as parcenas El nivel local foram mals efetlvas quando 

• a Identldade dos parcelros estava claramente constituida - Estado e 

socledade unidos, mas cada um fazendo a sua parte 

• houve respelto pelas dlferem;as de responsabllldade e atnbuIC;áo de 
cada um dos parcelros 

• foram valorizadas as IniCIatIVas (tanto governamentals quanto náo gover -
namentals) pré-exlstentes, articulando-as com as novas propostas de A~áo 

• houve Interesse e compromlsso efetlvo com democratlza~áo do poder local 

Asslm, a AC apontou a posslbllldade efetlva do romplmento com elementos da 

tradl~áo polrtlca brasllelra que fazlam com que a socledade esperasse do governo a 

soluC;áo de seus problemas e recebesse esta soluC;áo como favor do poder publico 

Por outro lado, a sOCiedad e cIvil organizada e fortaleCida fOI capaz de realizar um 
malor controle publico dos recursos e das tarefas do poder local 

Finalmente, é Importante dlzer que nenhuma das experl~nClas vIvidas no amblto da 
AC tenam Sido possfvels sem a prátlca de parcenas Neste sentido, a 
descentrahzac;áo e a complementac;áo de esforc;os geraram os recursos e os melos 
para a concretlzac;áo de ac;óes de combate El fome e El exclusáo e de aflrmac;ao da 
Cldadanla e da Vida 

IAF/OAS 

Ao final de tr~s anos de Campanha, reconhecemos que alnda eXiste 

fome e mlséna no Brasil Mas Identificamos uma enorme e poderosa 
vltóna contra a mdlferenc;a Vltóna que significa uma mudanc;a cultural 
profunda, que se apresenta e afirma com a mclusao de fome, 
desemprego e terra como temas da pauta polltlca naCional, em novas 
polftlcas publicas, na consolldac;ao de parcenas até entao Inlmagmávels 
Mas, também, no cotidiano de Cldadáos e Cldadás que aprendem a 
Identificar "sua parte" de responsabllldade na constru~áo de um pals 
mals Justo e solldáno 
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DOCUMENTO PANEL 

"Las ONGs y la Sociedad CIVIl actores del Desarrollo Local" 
EL DESARROLLO LOCAL UN NUEVO PARADIGMA PARA EL DESARROLLO 

Segunda Conferencia Interamencana de Alcaldes 
Mtarnt, Flonda, 16 de abnl de 1996 

Breves anotacIOnes sobre algunas expenenclas colombianas, que nos aproxtman a la construcclOn 
de alianzas entre y con los actores muruclpales, para resolver problemas pnontanos y fomentar el 
desarrollo economlco y SOCial 

Betty Pedraza Lopez 

1 De nuestra entidad 

La FundaclOn para la PartlclpaclOn Comurutana-P ARCOMUN, constitUIda desde hace 6 años 
baJO la expreslon Jundlca de Fundaclon, ha centrado sus accIOnes en la busqueda de Caminos, 
formas y metodolog¡as que permitan, en lo fundamental, democratizar la SOCiedad colombiana 
Para ello mvestlga, capaCita-forma, promueve, asesora y acompaña a los actores, espeCialmente, 
de los terntonos muruclpales en el desarrollo de expenenClas, fundamentalmente relaCIOnadas con 
la planeaclOn partlclpatlva del desarrollo local 

Aun cuando su mtenclOn lruClal centraba sus esfuerzos en el fortaleclrntento de las orgaruzaclOnes 
comurutanas eXistentes y la promoclOn de nuevas formas orgaruzatlvas de la SOCiedad muruclpal, 
su accIOnar fue situando se hasta hoy en la creaclOn de escenanos, mstanclas y mecarusmos de 
mterlocuclOn-negoclaclon entre los diversos actores locales alcaldes y concejOS muruclpales, 
funclOnanos de entidades publIcas sectonales de caracter departamental y naCIOnal, con presencia 
en los terntonos muruclpales, y representantes de las orgaruzaclOnes comurutanas, y, en general, 
líderes tanto de areas urbanas como rurales sm orgarucldad alguna 

La ublcaclOn de nuestro accIOnar en una esfera o amblto un poco diferente allruclalmente 
planteado, fue resultado de la mterlocuclOn con los actores murucIpales que reseñamos Fueron 
ellos qUIenes poco a poco ubicaron nuestro que hacer y, en ese sentIdo permearon nuestra 
orgaruzaclOn 

Ello fue pOSible en VIrtud a dos elementos esenCIales eXistentes al mtenor de nuestra orgaruzaclOn 
la defiruclOn de nuestro que hacer solamente a manera de un marco de referenCIa y, la 
construcclOn de una metodologla de mtervenclOn en la cual, la defiruclOn de ese que hacer, esta 
dada por las caractenstlcas, neceSIdades y expectativas de los actores locales, antes que por las 
defiruclOnes hechas desde la orgaruzaclOn 
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El haber logrado encontrar nuestro espacIo "natural" en el escenano de la mterlocuclón, es lo que 
nos ha penrutldo acompañar expenenclas de construcclOn de alIanzas entre los dIversos actores 
locales, alrededor de la planeaclOn partlclpatlva 

2 Del ongen de las expenenclas acompañadas 

Con el apoyo de la Interamencan FoundatlOn, PARCOMUN, ha podIdo estar presente en 
aproXImadamente 3 O muruclplos del Departamento de Cundmamarca, entre grandes, pequeños, 
medIanos, y, en dos localIdades del Dlstnto CapItal 

En estos terntonos, nuestra mtervenclOn se ha dado en dIferentes momentos y cIrcunstancIas 
enfatIzando en cada terntono objetIvos y accIones partIculares 

Estas expenenclas han sIdo desarrolladas en tres grandes momentos AsI en un pnmer momento, 
durante todo el año de 1990, la mtervenclOn enfatIzo la capacltaclOn, tnformaclOn, dlwlgaclón de 
10 que fueron las pnmeras normas descentralIzadoras que dieron espacIo a la reallZaclOn de 
ejerCICIos de partlclpaclOn avalados e Impulsados desde el Estado 

En un segundo momento, entre 1991 y 1993, nuestra mtervenclOn sostuvo la realIzaclOn de 
capacItacIOnes pero, logro desprender de ella los pnmeros ejerCICIos de planeaclOn partIclpatlva, 
en su mayona de tIpo sectonal alrededor de la construcclon de Planes Locales de salud, 
Impulsados desde los COmItés de PartiCIpacIón Comurutana, como escenano de concertacIones y 
alianzas 

A su lado se acompañaron, Impulsaron y apoyaron alrededor de seis (6) expenenclas de 
planeaclOn terntonal del desarrollo, sm poner en acclOn aun las nuevas normas constItucIOnales en 
Virtud a que estas se encontraban en proceso de reglamentaclOn 

En un tercer momento, la mtervenclOn mantuvo la capacltaclOn, pero esta vez su tema central 
estuvo refendo a las normas de planeaclOn partlclpatlva a traves de los Consejos Terntonales de 
PlaneaclOn, estableCidos en la Ley 152 El énfaSIS de esta etapa, sm embargo, está puesto en la 
IdentlficaclOn del estado y caractenstlcas de la relaclOn entre el Estado las ONGs y la comurudad, 
alrededor de la PlaneaclOn Partlclpatlva 

3 Los aportes desde estas expenenclas 

Antes de entrar propIamente en este aspecto, debe ratificarse el hecho de que cada una de las 
expenenclas Impulsadas y/o acompañadas en partIcular, en tanto la metodologla empleada esta 
dependIendo dIrectamente de tres factores esenciales 

a La problematlca soclo-pohtlca que cada terntono muruclpal atraViesa, al momento de nuestra 
mtervenclOn ello define los alcances de nuestra mtervenclOn (puntual, coyuntural, con 
proyecclOn, etc) 
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b Las caractenstlcas de los actores locales SI tienen o no capacidad de hderazgo, legttmndad, 
mteres claro en la democratlzaclOn de acuerdo con ello faclhtan y/o dIficultan, la mteracclon con 
la poblaclOn y con la Inlsma Orgamzaclón No Gubernamental 

c Nuestra capacidad de ser mterpretes acertados en la lectura de las caractenstlcas, 
problematlcas y, necesidades de los temtonos tanto como de los actores locales capacidad de 
hderazgo, de convocatona, de comproInlSO e IdentIficaclOn de mtereses particulares, hasta 
encontrar el eje que puede convocarlos al desarrollo de un ejerCICIO conjunto, sobre la base de un 
mteres general 

3 1 Lo que nos enseñan estas expenenClas, respecto de la poslblhdad de hacer alianzas entre el 
Estado-MuruclPlo, la comurudad-poblaclOn orgaruzada o no, y las OrgaruzaclOnes No 
Gubernamentales 

En pnmer lugar, a nuestros oJos, es claro que los procesos de descentrahzaclOn propician mayores 
posibilidades de constrUlr alianzas entre y con este grupo de actores 

AsI en Colombia, es claro que la relaclOn entre esos tres actores, ha verudo transformandose de 
manera drrectamente proporcIOnal al desarrollo de la descentrahzaclOn, especialmente la de orden 
pOhtlCO, (elecclOn popular de mandatanos muruclpales y departamentales, promoclOn de 
partlclpaclOn comurutana en la dlrecclOn de las entidades prestadoras de seMClOS pubhcos 
dOInlClharos y SOCiales, etc) 

De alguna manera la descentrallzaclOn en el terreno de 10 pOhtlCO, fue el resultado de muchos 
años de entrenaffilento entre la poblaclOn y el Estado Por ello genero un despertar SOCial haCia la 
practica de ejerCICIOS partlclpatIvos que cumpheron el Importante papel de ser pIOneros, 
demostrar su potencialidad, demostrar sus hInltaclones y profundlZar sus logros en el pacto SOCial 
que represento para el prus la constltuclon del 91 

3 2 Que tipO de alianzas entonces resultan pOSibles? 

Las alianzas que se logran con mayor rapidez y relativa facilidad, son aquellas que tmphcan un 
acuerdo puntual, en donde los actores locales perCiben que las ONG, le pueden aportar la clandad 
normativa que requIere para eJ ercer su poder admtrustratlvo 

Ello se sucede en el escenano de la capacltaclOn-formaclOn y asesona 

Este tipO de alIanza momentanea y funCIOnal se sostIene en el hecho real de que el estado central 
no dispone del conOClmtento sufiCiente para satisfacer adecuadamente las demandas de los actores 
locales, en tanto las ONGs, cuentan con un acumulado pedagogtco y de conocmnento de los 
actores locales y su problematIca, que le permtte facllmente complementar su saber con elementos 
jundlco-tecrucos, traducrr lengu3.Jes y aplIcarlos al escenano local 
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De todas las alIanzas es la mas frágd AsI cuando el Estado central ha suphdo esta defiCIenCIa, 
generalmente medIante la contrataclOn dIrecta, desde el ruvel naclOnal, de OrgaruzaclOnes No 
Gubernamentales para que asuman este tIpO de tareas, las posIbIbdades de que estas ahanzas 
puntuales se den, dejen de eXlstlr 

El ruvel naclOnal ha asuffildo como suya la responsabIhdad, 10 cual es acertado, pero ha Ignorado 
a los actores locales, su propIa VIsIon acerca de sus necesIdades de saber, comprender entender 
tanto como su propIa manera de aprender Igualmente ha Ignorado a la ONG, en tanto dIseña 
completamente la capacItaclOn y entonces solo la contrata para que ejecute SIguIendo cada uno de 
los pasos dIseñados por el, su conterudo, lenguaje y su metodologIa 

Con ello se pIerde la poslblhdad de decodIficar un lenguaje abstracto, homogéneo y naCIOnal y 
reconstruIrlo con sus pros y sus contras desde el ruvel de lo real, cotidiano concreto En mucho 
frustra un proceso de apropIaClOn de un saber 

Con menor frecuencIa, resulta pOSIble y real la construcclOn de alIanzas en tomo a objetIvos de 
corto plazo, tambIen funclOnales, alrededor de la asunClOn de funCIones descentrahzadas, 
espeCIalmente de los sectores de salud y educaclOn 

En ColombIa, estas alIanzas han SIdo preslOnadas desde el ruvel naCIonal, cuando este define, por 
ejemplo, que para descentrahzar el manejO de la salud, los muruclplos deben crear un COffilte 
MUruCIpal de DescentrahzaclOn cuya compOSIClon, tambIen defiruda por el, establece la 
representatlVIdad de todos los actores locales en esta InstanCIa, para el estudIO de las normas, la 
defirucIón de mecarusmos y el cumpbffilento de reqUISItos legales que condlclOnan la 
descentrahzaclOn 

Con menos frecuencIa todavIa, ha SIdo pOSIble establecer alIanzas alrededor de aCClOnes con 
alguna proyecclOn Ello ha sucedIdo en expenenCIas de planeaclon partlclpatlva 

Debe notarse que aunque los eJerCICIOS realIzados a este respecto antes de la Constltuclon del 91, 
fueron pocos, su Impacto en la poblaclOn y entre los gobernantes y funclOnanos locales fue 
mayor Se conocen vanos eJerCICIOS de este orden que dIeron paso a mOVIbzaclOnes SOCIales 
concertadas, con InjerenCIa dIrecta de los pobladores y sus comurudades sobre deCISIones tomadas 
alrededor de planes, programas, proyectos y aSIgnaclOn de recursos haCIa sectores poblaclOnes 
especIficos En tanto despues de la constltucIon y su reglamentaclOn estos escenanos se Vieron 
normahzados con un caracter consultIVO antes que partIcIpatlvo En este sentldo el proceso, 
ffilrado a ruvel naCIonal, apenas da sus pnmeros pasos con el agravante de que qUIenes ViVieron 
las expenenCIas antenores perCIben este "retroceso" y, en general no se aruman a colocar su 
expenencIa y saber a favor de esta nueva forma de alIanza 

3 3 Que problema enfrentan las alIanzas que han logrado acercarse haCIa un pOSIble pacto para el 
desarrollo? 
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El pnnclpal problema es la fraglhdad ffilsma que estas ahanzas tienen Ello se expresa, entre 
otros, en tres elementos que consideramos centrales 

* 

* 

* 

La dlscontmuad de los procesos de concertaclOn y partlclpaclOn comurutana 

El mcumphffilento y/o la ruptura de los acuerdos logrados en el proceso 

La no sosterublhdad de las correlacIOnes de fuerza y de las nuevas practicas políticas una 
vez conclUIdo el proceso de dlagnostlco-formulaclOn y/o evaluaclOn de los planes de 
desarrollo 

Esta fragIlidad de las ahanzas, se sustentan en las caractenstlcas de los actores mvolucrados en 
ellas que signan su comportarntento en cualqUIer proceso de construcclOn de ahanzas 

Igualmente son afectadas, estas ahanzas, por fenomenos nacIOnales que se superponen a los 
actores locales AsI podemos mencIOnar 

a Entre las que refieren a los actores locales y sus caractenstlcas 

* 

* 

* 

* 

IneXIstenCIa de los greffilos econOInlCOS en muruclplos pequeños y, donde los hay, con 
mayor frecuencIa en muruclplOS grandes o capitales, ausencia de los escenanos donde se 
reahzan las alIanzas Hoy con la tendenCIa de crear sus propIas entidades y realIzar 
accIOnes dIrectamente haCIa la poblaclOn, mas de tipO aSlstenclahsta que SOCIal 

La movIllzaclOn de la poblaclOn-comurudad, no tiene sosterublhdad en una base 
orgaruzatlva sohda que se relaCione con sus representantes, generalmente hderes en los 
procesos de planeaclOn partlclpatlva 

Los hderazgos estan recayendo mas en las autondades locales y/o los funclOnanos 
pubhcos que en la poblaclOn ffilsma Los pnmeros son remOVIdos penodlcamente y, en su 
mayona no se sostienen en un partido o mOV1ffi1ento pohtlco que rebase el accionar 
mdlVldual Los segundos, dependen altamente de Jefes SItuados en ruveles temtonales 
supenores y aun cuando sus accIones SI se mscnben dentro de la mstltuclOn, tIenen escasa 
capacIdad de declslon 

Las ONGs, dtfictlmente logran sostenerse a SI ffilsmas y menos aun pueden garantIZar su 
presencia en un temtono durante un tiempo relativamente largo, con 10 cual la mayona de 
sus accIOnes se quedan en asuntos puntuales o coyunturales 

b Entre las que se refieren a problemas nacIOnales superpuestos, y al ffilsmo tiempo, 
mmersos a las localidades mumclpales 

* El escaso desarrollo de la descentrahzaclOn, espeCialmente, alrededor de los ruveles de 
autonoffila ha llevado a que el Estado central concentre el ruvel de las deCISiones y deje al 
temtono local el escenano escueto de la ejeCUClon 
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* La actual cnsls de leglturudad mstItuclOnal que afecta al Estado, partidos, orgamzaclOnes, 
hderes, etc 

* La VIolencia todavía avalada como una de las formas de resoluclOn de confhctos 
mdlVlduales y sociales 

* El desmejoramIento acelerado de las condiciones de VIda de la poblaclOn media, el 
empobrecImIento de la pobre, frente a la escasez de recursos destmados a la redlstnbuclOn 
SOCial 

4 De las alternativas 

Aun cuando en este panorama parecería Imposible avanzar en la construcclOn de alianzas que 
permItan avances firmes en la construcción de un pOSIble desarrollo en nuestros paIses, la 
responsabilIdad SOCial de cada uno de nosotros, nos Impide decretar la derrota y llamar al SUICIdIo 

Por ello debemos leer en cada una de las dIficultades el que hacer y en cada una de nuestras 
eqUIvocaciones el cómo hacerlo 

SIlos procesos que lograron las alIanzas con mayores proyeccIones se rompIeron con los cambIOS 
de los qobernantes locales y/o por la no eXistenCia de respaldo en mOVImIentos y/o partIdos, no 
debemos conclUIr que las alIanzas son ImposIbles, pero SI que debemos fortalecer ese delgado rulo 
por donde el proceso se romplo 

Por ello la tarea es y debe ser el persistIr por la vía de las alIanzas, ya que se ha demostrado que es 
esa la Vla con mayores pOSibIlIdades de llevamos haCIa la construcclOn de mejores condiCIOnes de 
VIda 

El llamado es fortalecer a cada uno de los actores que partICIpan en dIchas alIanzas a la par que se 
fortalecen CamInos y escenanos de Interlocución, en el mIsmo ejerCICIo de hacer las alIanzas 
alrededor de los temas englobadores e Integrales 

Aprovechar las ventajas comparatIvas que las entidades terntonales muruclpales nos bnndan la 
no ruptura sectonal de las problematIcas, acercandola mas a la comprenslOn Integral de su 
realidad, el no distanCIamIento entre qobernante- qobernados, la red de afectos que aun eXisten en 
las localIdades, los factores que pefmlten que la Identidad terntonal sea tangible, la facIlidad de 
comurucaclón entre y con la poblaclOn, etc, para la construcclOn de laboratonos socIales que 
permItan la realización de expenenclas hmItantes Esto es aceptar la responsabIlidad que junto 
con esta entIdad terntonal tenemos con el país 

Indudablemente alh no para nuestra responsabilIdad, afectar los espacIos donde se construyen las 
polItlcas publIcas, es uno de los campos que debemos lIderar de manera paralela Saludable resulta 
para ello el optimIzar los escenanos ya creados y con potenclahdad sufiCiente para cumphr esta 
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IDlslon En Colombia por ejemplo contamos con la FederaclOn Nacional de MumclplOs, con la 
ConfederaclOn NacIOnal de OrgamzaClones No Gubernamentales y la ConfederaclOn NacIOnal de 
Acción Comunal, que bien pudieran profundIZar su accIOnes en este campo 

Por todo lo antenor profundIZar el accIOnar alrededor de nuestras pequeñas certezas, volver sobre 

este tIpO de expenenclas con la fuerza que produce la alianza, y la potencIalIdad que ella bnnda 

para amphar el abamco de aportes en funclon del meJoralDlento de la VIda de la poblaclOn de 

nuestros paises, es el CaIDlno que puede hacer realidad la poslblhdad de un desarrollo construido 

por el hombre SOCial para su bienestar 
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1. INTRODUCCION 

Agradeclendo cordlalmente la lnvltaclon que nos ha hecho la IAF, qU151éramo5 
comenzar presentando lo que es el CINEP, cuáles son las hneas de trabaJo y su 
modo de lntervenclón A contlnUaC1Ón de esta prLmera parte, queremos 
presentar, a título de exper lenc las , cuatro (4) casos en los cuales trabaJamos 
líneas de desarrollo y de paz, haclendo énfssls en la coordlnaC1Ón con otras 
entldades locales para resolver problemas comunes 

2. PRESENTACION INSTITUCIONAL 

2 1 ORIGlM DEL CINW 

El Centro de Investlgaclón y Educaclón Popular, ClNEP, fue creado por la Com
pañía de Je5Ú~ en 1962 como fundaclón Sln ánlmO de lucro, con la tarea de tra
baJar por la edlflcaclón de una 50Cledad más ~lmana y má5 equltatlva medlante 
la transformaclon de la mentalldad y la5 estructuras en un sentldo de Justlcla 
soclal preferentemente en el campo de la promoclón popular 

2.2 OBJETIVO DEL Clnw 

La acclón del CINEP se or1enta a una transforrrlac1ón SOCloeconom1ca, polítlca y 
cultural de la 50c1edad colomblana a partlr de los sectore~ populare5 (exclu
ldo~, pobre~) de la mlsma SOC1edad El trabaJO del ClNEP, por lo tanto, tlende 
a que e~tos sectore~ puedan part1clpar totalmente de la vlda econOIDlca, polí
tlca y soc1al del pa1S A traves de esa part1clpaclon se debe lmpactar el con
Junto de la soc1edad y meJorarla globalmente 

Esta acc1ón transformadora debe, necesarlamente, llegar a metas concretas 
tales como 
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Proplclar la aflrIDaC1Ón de los sectores populares como SUJetgs-actores 
de la superaclón de dependenC1a8 y de todo tlPO de excluslones 

Plantear una socledad donde haya una Jerarqula de valores que ponga en 
prlmer lugar la Justlcla soc1al y un orden de prl0rldades que coloque 
por sobre todo lo~ lnterese~ de los pobres 

Garant1zax 8 todo~, especlalmente a los rr~s pobres, las condlclone~ que 
se merecen como seres ~lmanos la ~atlsfacclon de la~ neces1dades basl
cas de ~alud, nutrlclón y educaclón, la segurldad de la vlda y los demás 
Derecho~ Humanos 

ProplClar una part1clpaclon actlva de los sectores populares en el desa
rrollo economlCO de la socledad a traves de ~u part1clpaclón en la pro
ducclon, en los mercado~ y en la~ declslones econOIrllcas para meJorar ~u 
cahdad de vlda 
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Fomentar la organlzaclón popular como un med10 para con~trulr la aflrma
C10n de los SUJetos soclales 

ProplC1ar la partlclpac10n personal y soc1a1 en las dec1s10nes fundamen
tales de la cultura, la economía, y la polít1ca 

Fortalecer contextos educatlvos en los sect~res populares que ayuden a 
su creC1mlento humano, tecnlCO y productlvo 

Construu un espaClO púbhco para la Soluclon de los confhctos donde se 
pueda negoclar lo negoclable en la construcclón de urla socledad plura
llsta en lntereses, grupos, clases soclales, etnlas, reglones y creen
Clas 

2 3 MOOO DE INTERVENCION DID. ClNEP PARA ALCANZAR SUS OBJE:l'IVOS 

El modo de lntervenclón del CINEP traza una forma específlca de trabaJar que 
ex~e la ldentlflcaclon de unos lndlcadores de resultado muy claros que se 
complementan con los lndlcadores de los obJetlvos que acabamos de menClonar y 
con las metas especlflcas de cada uno de los Programas y Proyectos 

2 3 1 Proyectos repllcables para la transformaclÓIl estructural 

Dada la hmltaclón necesar la e mevltable de la acclón del CItlEP, es preC1SO 
eleglr y llevar a la práctlca unos proyectos plloto repllCables que se cen
tren, al COIDlenzo, en experlenCl8.5 que se811 slgrnf1catlvas dada su problematl
ca relevante y que toquen a un número conslderable de la poblac1ón Estos pro
yectos estarán dotados de obJet1vos e lnd1cadores que per~ltan, en los sUJetos 
soclale5 con 105 que tr aba.J amos , la evaluaclón de los procesos transforrnatlvos 
a nlvel personal, org81uzaclonal, partlclpatlvo, de superaclón de vlolenc18s, 
y otros Despues de exper1IDentados suf1clentemente el proyecto p1loto, se co
mlenza a extenderlo 8 una etapa de repllcac1ón, en otros SltlOS y en otros 
contextos culturales e hlstorlcos, tenlendo muy en cuenta estas varlaC10nes de 
contextos De esta manera se logrará contrlbuu en forma vahda a la transfor
rnaclón estructural de la soc1edad 

2 3 2 Carácter mtegral de los Programas y Proyectos 

La lntegrahdad de los Programas y Proyectos del CINEP s1grnflCa que se debe 
procurar una confluencla de las dlstmtas líneas de nuestro traba.Jo (gestlon, 
desarrollo, educac10n), en poblac10nes concretas, con el fln de fortalecerlas 
corno sUJetos soclales, eVltando uria dlspers10n de las aCClones del CINEP 

La lntegralldad qU1ere declr que estamos convenc1dos de que hay que desarro
llar las dlversas d1menslones de los sUJetos popula.re~ y otros a qU1enes 
acompañamos, tales corno la económlca, orgarllzac10nal, polítlca, famlllar, 
rellglosa, etc 

La mtegralldad slgrnflca, tamblén, el traba.Jar los Programas y Proyectos l;iQ::. 

bre pOblaclones (locales, reglonales) y sobre procesos de las rn1srnas poblaclo
nes de tal manera que dlnamlcen tran5formaclones locales o reglonales 
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Esto qUIere decIr que el CINEP debe ser rrllY cUIdadoso en la escogencla de pro
blemas neurálglcos de la ~OCIedad, en la preparaCIón de estrategIas de cOUJun
to y en la selecclón de zonas y poblacIones que sean· sIgnIfIcatIvas en sus 
d1námIcas para alcanzar así transformacIones globales 

2 3 3 IntegrSC100 local y reg1onal» repercus100 1UlC1ooal e mternac10nal 

Para lograr unos proyectos pIloto sIgnIfIcatIvos, dentro de una polítICas de 
1ntegralldad como las que se ha deflnldo, establecIendo procesos y mOVlmIentos 
rrás amplIOS, que s~peran los slmples proyectos atoIDlzados, se es conSClente en 
el CINEP de que eXIste la necesldad de trabaJas desde las bases soclales, for
taleCIendo las redes locale~ de poblaclón, organlzaclones e lnstltuclones, que 
a su vez están necesarIamente llgadas con redes regIonale~, naclonales e ln
ternaclonales Plénsese en el caso de los slmple~ mercado~ locales, SI e~ que 
se qUlere d1naK!IZar a una pob lac Ion , o plensese en las redes de poder o en las 
redes de cIrculaclón polítIca 

Esto lmpllca que por todo el anclaJe y opCIón del CINEP, lo prImero que se 
tIene que tener en cuenta son la~ fuerzas, redes, organIzaCIones y núcleos que 
conforman la poblacIón de base A este nIvel el CINEP debe luchax una prlmera 
batalla que no puede ser reemplazada por nlnguna otra 

Para que la aCCIón del CINEP sea completa y estructural debe tratar de 1ncIdIr 
en la globalIdad de la SOCIedad, tanto a nlvel nacIonal como InternaCIonal, 
hasta donde le sea pOSIble, pasando necesarIamente por las dInámlcas regIona
les que se conSIderan ImprescIndIbles dentro del panorama colombIano La 
nOCIón de "apuesta" en el CINEP se refIere a los cambIos concretos que se 
proponen como alcanzables en la SocIedad total para que los proyectos de los 
sectores populares puedan llevarse a cabo efectlvamente Para lograrlo es 
necesarIO señalar los actores macrosoclales y las forma~ como se puede lnflulr 
en ello~ en el campo de las decIsIones, de las allarlzas, de las leyes 

Para el CINEP revIste especIal ImportanCIa la relaclon que se e~tablezca con 
otras ONGs, centro~ academIcos, InstItUCIones Investlgatlvas, asocIacIones 
gremIales, etc que comparten con el Centro el mIsmo proposlto de transforma
CIón estructural de la SOCIedad Pensamos de especIal ImportanCIa ~l IncIdIr 
en lo~ núcleos que generan y desarrollan polltlcas o que crear! oplnI0n publI
ca 

De ¡gual manera, la naturaleza del CINEP lleva a que en su aCCI0n se busquen 
cUIdado~amente relaclone~ que puedan tener repercu~10nes Importantes en el 
plano InternaCIonal, tanto en el campo de gobIernos extranJeros (err~aJadas, 
organIzaCIones P01ItICas InternaCIonales) como en el referente a redes Inde
pendIente~ de ONGs (AmnIstIa InternaCIonal, AmerIca s Watch, ALOP, CEAAL) y a 
In~tItucIones académIca~ InternaCIonales 

2 3 4 El cómo de la acc1ón soc1opolít1ca y cultural. 

Dada la ~ltuaclOn de extrema vlOlencla de ColombIa, el CItlEP rechaza la VIO
lenCIa como medIO de lucha y busca los mechos pacIfIco~ para la reallzaclon 
del cambIO Sp SItúa al lnterlor de lo~ confllcto~ de los sectores populares y 
acompaña sus InIcIatIva~ de carr~IO Propugna por los camInos CIVIles y lega-
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les, acompañando la partlclpaclón responsable y autónoma de las organIzacIones 
en todas las expreSIones de su vIda socIal, en las formas populares de demo
craCla dIrecta, en la dlscuslón sobre propuestas vlables, en las salldas nego
CIadas sobre la base de que la paz sólo puede construlrse en la Justlcla y 
apoyando la desobedIencIa CIVll en sus dlversas formas cuando la gente es 
sometlda a mandatos o normas que vlolan o conculcan sus derechos 

El ClNEP trabaJa por una SOCIedad en la que el confllcto sea valorado como 
d1naIDlsmo propIO de la democracla y donde puedan darse y resolverse las 
dlferenclas de 1ntereses SIn la anIqUIlacIón de los grupos confrontados 

2 3 5 Las D~slones 

La educacIón, la Investlgaclón, la cultura, la comunlcaclon y la formacIón de 
valores étlCO~ constItuyen ClnCO dlmenS10nes que dan IdentIdad a la actIvIdad 
del CINEP 

a- La educaclÓD popular en el CINEP es una práctIca de lntervenclón socIal 
con el proposlto de contrlbulr desde el campo de la creaclón de una nue
va cultura y de procesos de socIalIzacIón, con 1nstrumentos muy concre
tos, a la autonomía y a la capacItaclon de las personas y las orgarllza
Clones para que de esta forma se puedan operar procesos de Cambl0 so
clal 

b- La IUvestjgaC1ÓD del CINEP se propone la construcclon de conOC1mlento en 
proceso~ de cambIO soc1al dentro de la rea11dad dIver~lfIcada de nuestro 
pueblo QUIere contrlbulr a entender e~ta realIdad en permanentes trans
formacIones, a explIcarla con hIpótesIs ~ustentables y, sobre estas, 
presentar alternatlvas para llevar a la practlca socIal La JIIVestIga
cIón en el CINEP 5e entlende en relaCIón contmua con la práctwa de 
transformaclón socIal 

La dlmenS1Ón cultural se pregunta en el CINEP por la forma como los d1-
ferentes actore5 soclales perclben y expresan el mundo, bu~cando allí 
las claves para entender la socIedad y la persona La cultura es lmpor
tante en el CINEP porque, en sus múltIples dllnenslOnes, es e.§enclal en 
el proce50 de conformaclon de IdentIdades, sUJetos Y actores socIales, 
en la construcclón y deconstrucclón de multIple5 rnveles de poder y 
porque remIte a los proce50~ de socIalIzacIón donde se gesta el aprendI
zaJe Y se transrrl1ten múlt1ples lógIcas soc1ales y acumulado~ recIb1d05 
del pasado, en contlnua evoluclón 

d- La d1meDS1Ón comnn1CatlVU como proceso de lntercamblO SJ.IDbólICO e lnter
aCCIón socIal es uno de los elementos centrales del CINEP Es 8.5umIda 
como un proceso de expreS1on, compren510n y acuerdo entre suJetos SOCIa
le~ que, a trave5 de dIferentes lenguaJes, illtentan poner en comun su 
percepCIón del mundo TIene como 1nterlocutor permanente a los mOVIm1en
tos y organlzaclones populare5 y busca comprender y actuar en un proceso 
de con5trucc1on colectIva con todos los sUJetos y actores relevarltes en 
la socledarl colomb1ana 

Como expres1ón de reflexlon sobre la real1dad soc1al, illtenta crear 
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slgr!lflCados Y comprensl0nes, tanto en los sectores populares como en 
dlversos grupos Y actores de la SOCledad, con el fln de que se aslml1en 
propuestas de transformaclón sobre la mlsma real1clad 

Como elemento de la práctlca soclal, busca lograr que los lnterlocutores 
se comprendan entre Sl y se llegue a la aceptaclón, en la dlferencla, de 
qUlenes partlclpan en el dlálogo 

e- La dlpeD5JÓD ét~ plde a los mlembros del EqU1PO crear habltOS y com
portamlentos que los capaclten para un trabaJo orIentado a fomentar 
transformaClones de orden personal y socIal que requleren penetrar a 
fondo, no sólo en la naturaleza de los problemas, Slno en el corazón de 
los mdIvlduos y de los pueblos" La vahdaclón etlCa de los proce50S 
lmpulsad05 por el CINEP no está solamente en la nueva socledad que se 
busca, 5mo en 105 medlos y metodos que se ponen en práctlca paxa conse
gul.rla 

2 4 LINEAS <n«!RETAS DEL TRABAJO DEL CINW 

Para concretar este marco, el ClNEP actúa e lnvestlga acompañando a los grupos 
populares en las tres línea5 programatlcas sl.gUlentes 

2 4 1 FortaleClmlento de la SoC1Erlad Clnl 

El fortaleclmlento de la Socleda.d C1Vll, como Programa I comprende unas 
actlvldade5 lnvestlgatlvas sobre las relac1one5 Estado-Socledad C1Vll en 
Colombla, desde un punto de vlsta hlstorlco y estructural, los MOVlmlentos 
Soc1a le5 , las orgarl1zaclones soc1ales de algunos grupos o sectore5 concret05 y 
su 1nc1dencla en la Socledad y en el E5tadO, y la relaclon ONGs - Estado
Soc1.edad Clvll 

Ten1.endo este trabaJO como marco y la5 necesldades y problemas de Colombla 
como contexto, este Programa trabaJa en dos dlrecclones 

1- Superacloo de las nolenclas y construccloo de la paz 
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Con sus proyectos de generaC1.on de la cultura de la Paz, que cuen
tan con e5cuelas para Derechos Humanos, la toleranc1.8 y la resolu
clón pacíf~ca de confllctos, trabaJOS reglon81e~ de desarrollo y 
paz (Magdalena MedlO, Urabá, Caquetá), Derecho Internaclonal Huma
nltarlo, trabaJO con macro actores (Comlslon de ConclllaC1.Ón Na
clonal) y medlos de comunlcaclon (programas de telev1slón) 

Derecho~ Humanos y resoluclon de confllctos Banco de Datos de 
Derecho~ Humano~, anál15ls de casos especlales y reg1.ones, forma
C1.on de redes de Derechos Humanos, d1.vulgaclón y formacl0n de 
oplnlon, artlculaclon con rede~ naclonales e 1nternaclonale~ 
(trabaJo sobre el Relator Es~eclal) 

TrabaJO con desplazados y relnsertos (esfuerzo en construcClon de 
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zonas de Paz) 

TrabaJo con pequeños cultlvadores de coca y'resoluclón paclflca de 
sus confllctos 

2- Gestl.Ó1l Cmdadana 

Dentro del esfuerzo de fortalecer el teJldo soclal y la capaclta
clón partlclpatlva de los cludadanos dentro del marco de poslbl11-
dades de descentrallzaclón dadas por la nueva Constltuclón, el 
CINEP tlene como obJetlvo la formaclón de cludadanos para estos 
efectos 

Dentro del marco de las grandes cludades, capaclta en un Proyecto 
de dos años a habltantes de las zonas en que se trabaJa para pla
neaclón local, maneJo de presupuestos, servlcl0s públlCOS, descen
trallzacl0n en salud y educaclón En este sentldo se ha avanzado 
en la preparaclón de lideres paxa las Juntas Admlnlstrarloras 
Locales 

El CINEP colabora en la formaclón de Alcaldes y de ConceJales de 
dos departamentos del pais, Tollma y Rlsaralda 

El ClNEP aBesora a las cOIDUnldades 1TIdigenas naclonales en el 
conoc~lento, maneJo y veeduría de STIS presupuestos 

Está comprometldo con el trabaJO de formaclón en la partlclpaclon 
de 6 de los munlClpl0S señalados por el Goblerno Naclonal como los 
más vlolentos del país 

2 4 2 Desarrollo y Call.dad de Vl.da 

Entendlendo el desarrollo de una manera lntegral y como un meJorarrllento 
efectlvo de la calldad de vlda, el Programa trabaJa los s1gUlentes puntos 

Investlgaclones sobre el modelo económlco colomblano y sus de§srrollos, 
y modelos alternatlvos de de5arrollo para ser apllCadOS 

El Programa se reallza, ademas, por medlo de SU5 tres proyectos plloto 
de desarrollo urbano, rural y laboral 

2 4 3 Educacl.ón y Cultura 

Se desarrolla a través de proyectos plloto de forwacl0n de maestros para el 
meJoramlento de la educaclón formal en tÓP1COS específlcoS (elaboraclón de 
currículos 1TItegraclos, programas de educaclón lntegrada), de sus programas de 
educaclón a d15tancla para formaclón de 11dere5 populares, de madres comunl
tarlas, a travé5 de escuelas para llderes rurales, afrocolomblanos, cr15tla
nos Su Proyecto de Cultura se dlrlge a colaborar muy especlalmente con las 
comunldades negras ms.5 marglnadas del PS15 
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3. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

A contlnuaclón y de manera muy slntétlca, queremos presentar cuatro (4) 
experIencIas Slgnlflcatlvas en las que de una u otra forma se puede apreCIar 
la concreCIón de la colaboraclón a nlveles locale~ y regIonales de la acclón 
del CINEP con otras serle de actores en el fortaleclmlento de teJldo soclal y 
del desarrollo 

3 1 URABA, ZONA DE mNFLICID Y DE MASACRES 

3 1 1 La reglón de Urabá está sltuada al noroeste del país, y en 105 últImos 
20 años se ha consolldado como una reglón de explotacIón bananera, con 
fuertes Slndlcatos POlltlZadOS y, en tlempos más~ con actlva presenCIa 
de la guerrIlla, de los paramllltares, del EJércIto y de personas, de 
una u otra manera, l¡gadas al narcotráfIco 

Uno de 105 tremendos problemas de Urabá son las contlnuas masacres y 
muertes vlolentas generadas, especIalmente, por los paramIlItares, que 
con IndIferencIa o COmpllcldad del EJércIto asesInan a campesInos con la 
motIvaCIón de que pertenecen a la guerrIlla pero con el Interés de apo
derarse de SU5 tIerras El año 1995, en esa zona de 400 mIl habItantes 
fueron asesmadas más de nal personas 

A esta SItuacIón de conflIcto hay que adlclonar la presenCIa de unos mll 
relnsertos, antlguos lnsurgentes, algunos de los cuale5, después de 
regresar a la vlda CIVll se aflllaxon a cuerpos de segurIdad del Estado 
o de paramllltares, creando una red compleJa de ataques y ver~anzas a 
mlembro5 de la poblaclon CIVIl ldentlflcados con partIdo5 cercanos a la 
guerrllla Se formó así un proceso antagórnco de masacres entre Irnembros 
de los sectores populares con patrOClnlO de grupos armados y con la 
lntromlSlón de los grupos dlrectarr~nte paramIlItares 

3 1 2 Desde hace unos dos años el CINEP fue lnVltadO a partlclpar en la zona 
como colaborador de la Dlócesls de Apartadó en prograrr~ ~ Derechos 
Hl~OS, educaCIón de Jovene5 y ayuda a desplazados por la polltlca El 
CINEP tomó como polítlca el trabaJar en e5trecha relaclón con la IgleSIa 
Cato11ca de la reglon que es conSIderada por los actore'3 en conf11cto 
como una lnstltuclon neutra y deslnteresada 
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Como un prImer paso de relaclonamlento con otras mucr~s Instltuclones, 
el CINEP, que forrr~ parte de una red de apoyo a desplazados, coorchnó 
una prlmera InvestIgaclon '3obre la sltuaclon de ellos Anterlorrr~nte 
habla sldo mIembro de una comlslón lnvestIgadora de una ma'313cre local en 
la que murIeron 30 personas 

En el prImer '3emestre del año pasado, el CINEP fue escogIdo por los 
grupos de la SOCIedad CIV1.l de la zona para que como ONG partlclpara con 
otra5 organIzacIones gubernamentales con el fm de ldentlflcar a 105 
actores lnstltuclonales de VIolenCIa en la reglón A traves de esta 
InvestIgacIón se tuvo contacto con las alcaldía'3, slndlcatos, grupos 
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polít1cos, bloques de conceJales, y, de una o de otra manera, tuvo 
contactos con 1n~urgenc1a y param111tare~ Con un trabaJo afortunado y 
neutral su presenCIa s1rv1ó para ed1f1cax consensos y dIrImIr dIsputas 
Esta fase que puede consIderarse de preparac1ón y COnOCImIento en la 
reglón ha llevad caSI año y med10 

3 1 3 Con este conOCImIento y exper1enCIa, y trabaJando oercanamente a la 
ComISIón de VIda, JustIcIa y paz que conoce exhaustIvamente la zona, el 
CINEP entra ahora a procurar ayuda a la munIcIpa11dad de Apartadó para 
planear sus polítIcas de partIc1pac1ón CIudadana y ayudar a la Comlslon 
de V1da, JustIcIa y paz en su plan de apoyo a desplazados y de educaCIón 
a Jóvenes y maestros 

Dada la compleJIdad del trabaJo en la zona, lo prImero que hace el CINEP 
es buscar una dIfUSIón de sus programas entre los funCIonarIOS de la 
Alcaldía de Apartadó y de las alcaldías de la zona bananera, busca el 
respaldo de un mOVImIento de consenso polítICO que opera en el munICIpIO 
de Apartadó y recoge las prInc1pales fuerzas del ConseJo MunICIpal, 
trabaJa en coordInaCIón con el SIndIcato bananero, y se comunIca con lo~ 
dlr1gentes locales de los prInCIpales partIdos polítICOS 

En otro esfuerzo por SOlld1fIcar el trabaJo a través de redes e InstItu
CIones, busca el respaldo de la ComISIón NaCIonal de Conclllaclon y de 
la Cruz ROJa InternaCIonal y NaCIonal con el fIn de acercarse a la In
surgenCIa y a los paramIlItares para proponerles a través de documentos 
muy concretos, el que re~eten el Derecho InternaCIonal HumanItarIO y 
permItan la creaCIón de zonas especIales de paz para grupos de famllla~ 
de campeSInos desplazados 

Otros elementos dIgnOS de menCIón son las relaCIones con la empresa 
prIvada, representada en la Fundaclon SOCIal que, por Invltaclon del 
CINEP, entro a formar parte del proyecto educatIVO en materIa de medIOS 
de comunIcaCIón, de la mIsma manera se señala el trabaJo del ComIté de 
Busqueda por la Paz, que abarca a ma~ de 70 organIzaCIones SIndIcales, 
Ind~enas y campeSInas, que se han Incorporado a través de cur~o~, de 
aCCIones y de recursos a estos programas 

3 2 MAGDALENA MEDIO PROYECTO DE DESARROUD y PAZ 

3 2 1 SI en Uraba estamos trab8.]ando unos proyectos de Paz, en el Magdalena 
MedIO se trata en este momento de una IrcrestlgaGIOn que trata de 
artIcular procesos de desarrollo con procesos de paz en la reglan 

Esta zona, de más 600 mIl habItantes, cuanta con la presenCIa de la 
InsurgenCIa y de los paramIlItares y, ~Iendo rIca en recur~os 
ambIentales y de petróleo, tIene un 70% de su poblaCIón en sltuaclOn de 
pobreza 

3 2 2 La Inve~tIgacIon propuesta tIene vallas etapas Una prImera que se esta 
termInando en estos días que se refIere a un dIagnó~tlco general de re
glon, la cual comprende 23 rr~nlClpl0S Una segunda etapa, basada en el 
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dlagnÓStlco, trabaJara propuestas muy concreta5 Una tercera etapa tra
tará de con5egulr 1a5 coneXlones y los med10s para llevar a cabo las 
propuesta5 

El prlmer paso para un proyecto de esta envergadura, que en su debldo 
t1empo deberá convert1r5e en un gran proceso partlc1pat1vo, fue la Vln
culac1ón del CINEP con la Empresa Colomb1ana de Petróleos para lntere
sarla, como actor central de esta zona, en el respaldo f1narlclero e 
lnstltuclonal del proyecto El segundo pa50 fue la conformaclón de un 
equlpo de 8 lnvestlgadores de buena cal1dad, especlallstas en dlVer5a5 
areas, 105 cuales tendrían como mls1ón el formar un eqU1pO que pudlera 
hacer un dlagrlÓ~tlCO lntegr8do sobre la problematlca de pobreza en zona 
y poder generar propuestas y caJrllnos El trabaJo de mtegraclOn del 
eqUlpO ha sldo notable Uno de los puntos que se dlagno5tlcan se reflere 
a las d1namlcas de descentrallzacl0n y partlclpaclon IDUnlclpal 

Paralelamente con la conformac10n del eqUlpO y sus 1nvestlgaclones de 
dlagnÓSt1co, 5e preparó una red que pudlera llegar, de manera efectlva, 
a todos los mun1clp10S del proyecto con el f1n de lnformarles sobre el 
m1SIDO y de bU5car vallosos aportes acerca del dlagnOStlCO Se 
organ1zaron 60 tal1ere5 en 105 se15 me5e5 ln1c1ales de trabaJo que 
slrvleron para fortalecer dlagn05tlcoS IDUnlclpales, dla~óstlcoS 
sectorlales, e 1dent1flcar e lmPl1Car organlzaclones locales y 
regl0nale5 

3 3 3 Con este grupo, fundamentalmente centrado alrededor de la llamada 
pastoral 50c1a1 de la zona, se trabaJo ldent1flcando y convocando a los 
prlnc1pales actores de la 50c1edad C1Vll en los munlC1plOS maB grandes 
que como BarrancabermeJa, puede tener unos 250 mll habltarltes Se 
1ntere5Ó aSl a organlzacl0nes 51nd1cales, populares, de IrlUJeres, de 
lnaestros, etc 
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EspeC1al trabaJo se ha empleado con los Alcalde5 de las subregl0ne5, con 
el fln de artlcular sus planes de de5arrollo con los futuros desarrollos 
del proyecto Slm11ar trabaJo 5e ha hecho con las Fuerzas Ml11tare5, 
acantonadas en la zona, y con las plarleac10nes departamentale5 de los 
cuatro departamentos 1nvolucraoos en el m1smo De5de el comlenzo se ha 
obtenldo el apoyo de Planeac1ón Nac10nal, del M1n1ster10 del Interl0r, 
como un proyecto pl10to reg10nal en el paí5 

Se han establec1do d1álog05 especlales con 105 actores armarlos, no con 
el fln de promover negoclaclones de paz Slno con el prop051to de lnvolu
crarlos con su partlclpaClOn en el Proyecto 

Desde el comlenzo se han manten1do conversaClones con el Banco Mundlal 
en coordlnaClón con PlarleaC10n NaC10nal y, la 5emana pasada, se tuvo una 
prlmera Vls1ta del Banco que, lntere5ado por las característlcas 
part1c1pat1vas del Proyecto, desea que éste se conV1erta en un plan 
plloto para Colomb1a 
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3 3 pmm:ro DE DESARRlLLO RURAL 

3 3 1 El CINEP trabaJa en este momento en un proyecto de desarrollo rural que 
abarca la sub-reg1ón del sur del Departamento del Atlantlco y la sub
reglón cont~a del norte del Departamento de Bolívar Aunque el trabaJo 
se reallza en Casl 15 munlclplOS, n05 centraremos en un munlclplO del 
sur del Departamento del AtlántlCO, deno;r.mado Manatí 

Nos lnteresa conslderar acá el proceso del mOVlmlento campeSlno que en 
este momento lleva Casl 30 años, durante los cuales ha habldo una cadena 
de esfuerzos, artlculados por la Compañía de Je5Ús, y llderados en el 
momento actual por el CINEP 

3 3 2 En una prlIDera etapa los campesmos estuvleron empeñados durante Casl 15 
años en la lucha por la tlerra de la que se había aproplado llegalmente 
un pequeño grupo de terratenlentes El mlClO del mOVlmlento se antlclpa 
a la creaclón de la Ley de Reforma Agrarla, el mOVlmlento logra recupe
rar unas 9 mll hectáreas de tlerra, artlculado alrededor de su organlza
clón smdlcal, apoyado por la Federaclón Agrarla Naclonal FANAL, por los 
sacerdotes que acompañan a los campesmos y por 18.5 polítlCas agrar1.as 
del Goblerno Central que favorecen al campes1.nado en contra de los muy 
fuertes poderes polít1.COS reglonales 
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Or1.entados de manera poco partlclpat1.Va por el INCORA, se establece para 
todos los campesmos la rotac1.ón de cultlVOS alternatlvos, hay transfe
renC1.a de tecnologías y los campeSlnos crean 5U cooperatlva de maquma
r1.a, con 40 tractores Después de 15 años de lucha5 y logros cooperat1.
vos (se forma cooperat1.va de mercadeo con 2 500 SOC1.os) y después de 
haberse tomado el poder polít1.CO de rrron1.ClplO, despues de haber creado 
estableclmlentos educatlvos de pr~rla y 5ecundarla para 5U5 hlJ05, de 
hacer traído la luz y el transporte a la poblaclon, y después de haberla 
hecho despegar económlcamente, 18.5 pugnas por el poder polítlco desba
rataron el mOV1.mlento 

Después de 10 años de receso, y a raíz de la precarla sltuaC1.Ón en la 
que se encontraban, los campeSlIlOS comenzaron a const1.tulr 5U~OC1.8C1Ón 
de producc1.ón lechera ASOGAMA A causa de una muy fuerte lnundac1.on se 
revlvló la organlzaclón campeS1.na que lmpulsó a otros sectores del mlsmo 
campeslnado, como mlnlfundlstas, mUJere5 CaK~eS1.nas, lnteresó a los 
maestros de la zona, creo el mOV1.mlento de la5 madres comunltar1.aS, 
lnvltó a los pescadores y se const1.tuyo asl una trama de unas 20 organl
zaClones, l.nclu1.da la salud, los movlmlentos barrlales, alrededor de la 
propuesta campeS1.na 

En este momento las redes se han amplladO a 105 otros munlclplOS, a las 
cludades de Cartagena y Santa Marta que apoyan el trabaJO campesmo de 
Manatí con una reflexlón sobre desarrollo su5tentable, con el apoyo de 
organlzaclones de maestros L05 campeSln05 han 11derado la planeaclón 
IDUnlclpal, y aunque no han podldo artlcular la candldatura de uno de los 
suyos para la Alc81d18, están presente5 en el munlClplO y en 5U5 
funclone5 
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El prmclpal problema que afrontan a nlvel munlclpal es la lucha antagó
nlca en el seno del movlmlento campesmo, entre el proyecto meramente 
campeSlno y la tendencla hacla 105 partldos polítlCOS tradlclonales 

Los campeSlnos durante sus luchas se ha capacltado en el maneJo del 
Goblerno Central y de esta manera han luchado en verdaderos mOVlmlent05 
por la tlerra, por los crédltos y por los rlegos 

3 3 3 En la actualldad el proyecto campe5mo tlende a dupllcar su producclón, 
a establecer rede5 de mercadeos sub-reglonales para cosechas estaclona
les, a darle una mayor varledad de producclón a su parcela 

De manera lmportante se ha comenzado un plan de formaclon para hlJOS de 
campeSlnos, muy l~ado al desarrollo de la zona, con la preslón de los 
mlsmos Jovenes sobre el ConceJo Munlclpal, sobre la Alcaldía, sobre 
planes de desarrollo naclonal 1~ad05 a munlClplOS como el P N R El 
proyecto de formaclón de Jóvenes tlende a produclr de manera Casl 
lnmedlata nuevos líderes y productores lncorporados al proyecto Rural 
Es de notar, tamblen, el trabaJo de la emlsora comunltarla y la 
coordmaclón global, como lo anotamos antes, de la red de organlzaclones 
alrededor del proyecto campeSlno 

Como subproducto de todo este trabaJo se ha mlclado un trabaJo de 
planeaclón munlclpal y de conoclmlento de los dlversos e5paClOS de 
partlclpaclón comunltarla que tlenen una fuerza especlal dada la 
organlzaclón de base popular 

3 4 PROYOCTO DE EDUCACIÓN PIwro DE MAESTROS 

3 4 1 Un Proyecto dlferente, pero muy lntere5ante, es el referente a la forma
clón de maestros en el dlstrlto de Bogotá cuyas apllcaclones estan ha
cléndose ya efectlvas en el Sur del AtlántlCO y en el Magdalena MedlO, 
entre otras reglones 

El Proyecto tlene como obJeto hacer propue5tas muy concretas ~le ayuden 
al meJoramlento de la educaclón formal (de las escuelas) en los sectore~ 
populares La base de este proyecto radlca en la lmportancla que da el 
ClNEP a la educaclón como medlo lndlspensable de generar el desarrollo 

Además de este prlnClplO general, la partlclpaclón de uno de los 
mlembros del eqU1PO del CINEP en la CoordmaclOn de la Com151on NaclOnal 
de Educaclon, Clencla y Tecnología, a ralZ de la5 P051bllldade5 que ante 
la Ley de Educaclón, ~e comenzó un trabaJo 515tematlco para llevar a la 
práctlca ldea5 que teórlcamente deben meJorar la calldad de la formaClón 
de los estudlantes populare~ 

3 4 2 Después de conversaClones con el Mlnlsterlo de Educaclón Naclonal, con 
las autorldades educatlvas del D15trlto de Bogota, ~e trabaJÓ Junto con 
dos urllversldades que tlenen E~cue18 de educaclOn y el CINEP, una pro
pue5ta para buscar la lntegraclon de la.~ dlver5as mater18~ que ~e ense
ñan en la prlmar18 
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Al proyecto se lncorporaron escuela5 de un mOVlmlento educatlvo que ase
sora el CINEP y se lnvltó a un grupo de maestros del Dlstrlto lIlteresa
dos en el tema Se formaron así 10 eqU1POS, compuest05 por 10 maestros 
cada uno, y 11gados a 10 coleglos del Dlstrlto Se pudleron lncorporar a 
este Proyecto grupos de maestros que trabBJarl en zonas urbanas de Bogotá 
en las que el CINEP tlene proyectos de desarrollo económlco y formaclón 
de gestlón cludadana 
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A su vez, durante el año, después de constüuldo un eqUlpO de 6 aseso
res, lo~ maestros del programa fueron llevando los logros de su trabBJo, 
tanto 8 los colegl0s de donde provenían como a la mlsma asoclaclón de 
mae~tro~ del Dl~trlto, generando un lnteres e~~eclal 

A flIlal del año pasado, la evaluaClón tanto del Mlnlsterlo, como del 
Dlstrlto, como de la Asoclaclón de Maestros, como de las Unlversldades, 
y de los alumnos de los coleglos, ha sldo altamente posltlva De tal 
manera que se ha propuesto un segundo año para profundlzar esta tarea~ 

Dentro de la lnstltuclón del ClNEP, el trabaJo hecho por este grupo ha 
comenzado a ~er apllcado a todos los proyectos de educaclón y es lmpll
mentado en muchos de nuestros trabaJos zonales para la preparaclón de 
maestros 

Vale la pena señalar que como elementos de esta reflexlón se han pro
puesto tÓP1COS generadores, trabaJo sobre dlver~o~ sl~temas relaclonado~ 
con el tOP1CO y el relato o narraclón como medlo de expreSlon y de 
avance de los conOClmlentos 
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A FUERZA DE BUENA VOLUNTAD 
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CONSENSO 

"Desidón de un PACTO POUTICO MUlTIPARnDiSTA donde, pgnsor 
dlSt.nto no seo causo de confltdos, es tJn espilOO libre, únICo .. 

renovador y democrotico que (equiere del concurso y pam~,podón 

odivo de todos los portes de Aporlodó, re10 qUE: O~jm,m(.lS con 
respooc..obihdad por nuesfro municipio'" 
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o ATUNTICO 

SUR AMERICA 

o PACIFICO 

() ATLANTIOO 
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MISIÓN 

la Administradón Municipal de Apartadók como enftdad de carácter 
público, sin ánimo de tucro. que oñenta sus acciones de acuerdo o 
las pddicas de orden nacional y departamental encaminadas al 
nuevo modelo de descenfraUzación administrativa, proyecta día a 
álO el el9rdcio de lograr acuerdos en medio de la diversidad, a 
través de un proceso democró1ico que permita lo permanente 

consolidación del Consenso y su perspectiva hlSfóricot en busca de 
uno eficiente gestión municipal acompañada de principios 
gereoooles con ob¡etivos de desarrollo integralt fadtitando la 

sensibilización y participación ciudadano 
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MAR CARIBE 

VENEZUELA 

a. PACIf'lCO 

BRASIL 

ECUADOR AN4XOflM 

PERU 

REPUBUCA DE COLOMBIA 
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OBJE'ftVOS DE DESARROLLO 

t la mayor calidad de v1do de lo población al saflsfacer las necesidades 
bOslcas procurando el desarrollo integrol dellndlVtduo. 

2. Conformar y promover centros de desarrollo en los sectores urbanos y 
rural logrando que la educaclOfls salud, culturo V deporte se Integren al 
fortalecimiento de los asentamientos. 

3 Posibilitar el desarrollo socloeconómlco mediante fa ampfladón y 
me¡oramlento de la Infraestructura rural, apoyando la producción 
agropecuaria al vetar por la conservación de los recursos naturates y 
fomentar el empléo dando oportunidad al sector solidario de la 
economio. 

4 Garantizar una eficiente prestación de servicios públicos procurando una 
meJOr cobertura que permito articular el bienestar dellndlviduo con los 
potitlcas de saneamiento básico. 

5. Buscar constantemente la paz, mediante lo concertación y participación 
comunitaria en todos los procesos administrativos que afecten 
glfédamente a la población en gefléral. 
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COROOVA 

80Ll\lAR 

CHOCO 

ANTIOQUIA 

SANTANDER 

CALDAS 
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SITUACIONES A TRABAJAR 1995 - 1997 
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Fortalecimiento del Podo Potitico 
Consolidación y ampliación del Consenso 
Construcción de acción por lo PaZ: Derecho 
Internac.onal Humanitario", Derechos Humanos. 
Pedagogía de fa Toleranda 
Generar propuesta informativa 
Implementar el Plan de Desarrollo 
Salud mental 
Relación Estado - Comunidad 
Del '11ueblo campamemoftt a la construcción 
ciudadana 
Administración Municipal COO1O Entidad Social 
Sensibilización Social 
Reconocimiento multiétnico 
Contribuir en el rol de lo Fomilla 
Canalizar lo Solidandad de las enttdades e 
Instituciones 
Deñnir estrafegias generadoras del empleo 
Mejoramiento del fisco municipal 

A FUERZA DE BVENA VOLUNTAJ) ,,' r 
t0' ... \"~.? 

i ... ",~,v .... 
'<.. 
.... J $o.. _ .... 
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APARTADO EN URABA 
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MUN CIPIO DE CAREPA 

DEPARTAMENTO 

DE CORDOBA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

CORREGIMIENTOS y VEREDAS 



APARTADO: RlO DE PLÁTANO 

ErIgido municipio en 1968 

locallzactón: Nor-ocddente de Colombia .. departamento de AntIoqula 

extensión: 600 kJn2 

Distancio de N\edelfin: 344 kms 

Temperatura: 28 o e 

Altura sobre el n\vel del mar: 25m 

Precipitación: 3.000 mm/afio 

BosqUQ hOmedo tropical: bh .. ' 

Poblaclon a lurdo de 1995: 92.328 habttantes 

Corregimientos: San Jase de Apartadó 
Churid6 
Puerto Carlbe (Puerto Glron) 
El Reposo 
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En UlZ nlle~'o PaLS 

CIUDAD BOLIV AR 
PROYECTO DE COl\1UNICACION 

El pals es otro desde la proclamaclOn de la ConstltucIOn de 1991 O por lo menos estan 
escntos unos nuevos parámetros para vIvir el pals en otras condiCiones EVIdentemente el 
SImple hecho de estar escntos no garantIza el cambIO del palS, pero muchos cOInciden en 
reconocer que ese es ya un gran avance 

Desde 1991 contamos con un nuevo punto de partIda, una ConstItUCIón que tuvo en la 
Asamblea NacIOnal Constltuvente uno de los más mteresantes logros hlstOflcos en cuanto a 

J ~ 

la construcclon de un Proyecto ColectiVO Lo mas mteresante de la nueva Constltuclon de 
ColombIa, segun el perIodista AntOnIO Caballero, fue la Asamblea NacIOnal ConstltU)ente 
En otras palabras fue tan Importante el resultado, como el proceso que llevo a el 

De manera analoga lo, Planes de Desarrollo propuestos por la ConstltuclOn, elaborados de 
manela partlclpatlva deben ser asumIdos mas que como un re,ultado que se plasma en un 
Plan de hwerslOnes, como un punto d~ partIda un proceso que se elabora en favor de lo 
públIco, de lo que conviene a todos 

ELPL<\;\f DE DESARROLLO CONSTRUYENDO UN PROYECTO 
COLECTIVO 

• El Plan de De,arroJlo es una construcClOn partlclpatl\ a de lo PublIco (entendiendo lo 
publtco como aquello que le com lene a todos) dentro de un marco de gobemablhdad 
(entendIda como la capaCIdad de una colectIVIdad de resoh er paclficamente lo~ 
problemas que la afectan) 

• En el proceso de Construcclon del Plan (diseño, elaboraclOn, eJecuclon v evaluaclOn) 
deben partICIpar todos los actores de una LocalIdad OrganIzacIOnes de Base Gobierno 
Local ( Alcaldla, TAL, OrganIsmos Gubernamentales), ONO s (Organismos no 
Gubernamentales que trabajan en la zona) y comUnIdad en general 

• Un plan de Desarrollo Local no es el Plan del GobIerno de tumo, aunque eVIdentemente 
debe estar pensado con referenCia a este Es por esto que algunos pensadores prefieren 
refenrse mejor, a Plan Estrateglco, 10 que mcluye a la vez la connotaclOn de Proceso 
El Plan es un proceso. mas que un producto Y es un proceso polItlco más que 
téCniCO 

• Un Plan de Desarrollo Local slmpre tiene que verse articuladamente con el Plan de 
Desarrollo MUnICipal o SectOrial (dependiendo del caso) Esto qUIere deCir que el Plan 
de Desarrollo de CIUdad Bo]¡var debe verse en relaclOn con el Plan de Desarrollo 
Dlstntal "Fonnar CIUdad 
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"El plan no es un lIbro, no es una nonna, no es un acuerdo del Concejo Es una cultura. 

Es un pacto renovable, un compronuso entre las fuerzas VIVas Rara hacer conjuntamente 

unos pocos proyectos y aCCiOnes esencIales y factIbles Es un escenario para la 

ldentlficaclOn y la concertaclOD de proyectos o aCCIOnes que deben ejecutarse entre el 

gobIerno, el sector pnvado y la socIedad CIVIl Es una metodologIa para acordar reglas en la 

resolucIOn de los confhctos Es un proceso abIerto y ordenado de partlclpaclon CIUdadana 

y construcclOn de cludadama ' 

Hemando Gomez Buendía 1994 

QUE BUSCA1\'IOS? (ObJetl\os) 

DESARROLLAR UNA ESTRA TEGlA DE COMUNlCACION PARA ( Y DE) CIUDAD 

BOLlVAR QUE APOYE LA CONSTRUCC10N PARTICIPATlVA DEL PROYECTO 

COLECTIVO DE :MEJORAM1ENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA LOCALIDAD 

• Estructurar un SIstema de InformacIon Publica (agIl efectIvo e ImparCIal) que le pernuta 

a las personas de la localIdad debatir y tomar buenas deCISIOnes que afecten la 

colectIvIdad 

• MOvIlizar actores estrateglcos (reedItores) de la localidad en ta\or de la construcCIOn de 

una comumdad en com I'venCla democranca 

• Detel1n mar representacIOnes colect¡ \ as (lll1agmanos) pertlnente'- para la 

motlvaclon)' generar sentidos de pertenencia en favor del proyecto de la localIdad 

• InstitucIOnalIzar (apropiar! las estrategias de lnform,lclon y OpmlOn pubhca para que en 

un tuturo sean elaboradas por Instanclas de la mIsma comumdad 

EL PLA~ un pro)ecto ComUDlcatlvo 

(,Como abordar un Plan de Desarrollo desde la comumcacIOn") A partIr de cuatro categonas 

comUnICatIVOS baSIcas 

A OFRECER INFO&'iACION PUBLICA 

Uno de los supuestos que tIene lo publIco es el "supuesto cogmtlvo"en donde "una 

dehberaclOn publica necesita que los vanos mterlocutores estén aludiendo al mIsmo 

conjunto de hechos baslcos, y esto a su vez, Imphca que esos hechos baslcos sean los 

hechos verdaderos" (Gomez Buendla y Cardona, 1994) Esto no<; lleva a pensar en el dIseño 

de un sohdo sIstema de InformacIOn Pubhca para los dIstmtos actores estrategIcos de la 

localIdad como constItutIVO esencial a la hora de partICIpar, elaborar y evaluar cualqUier 

Plan de Desarrollo 

Una de las cosas que puede hacer la comunlcaclOn, entonces es permItir que la poblaclOn 

reCIba mfonnaclOn actualIzada, ImparcIal y utIl sobre los dlstmtos temas de mteres general 
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que afecten a la comunIdad Esto con el fin de que cualquIer persona o grupo tenga los 
suficIentes elementos para actuar, opmar y evaluar las propuestas del Plan 

B GENERAR OPL~ION PUBLICA 

Ofrecer una mfonnaclOn Imparcial y actualizada sobre un problema no garantiza que 
alrededor de ese tema se genere debate publIco Sm embargo, para que pueda propIcIarse 
un debate publIco plural, abIerto y partlclpatlvo, se reqUIere de buen,a mfonnaclOn "En el 
espacIO de lo públIco SIempre complten- y es legItImo que compltan- muy dIversas 
racIOnalIdades e mtereses partIculares Mas aun, un JUICIO optlmo de raCIOnalIdad colectiva 
y de bIen comun neceSIta tener en cuenta la totalIdad de los mtereses y racIOnalIdades, y 
partlculandades de los afectados" (Gómez BuendIa, 1994) 

Alrededor de un Plan de Desarrollo, como en otras mstanclas de la Vida naCIOnal, eXIsten 
muchos y vanados mtereses Desde este enfoque la comumcaclOn ( y en partIcular los 
medIOS de mfonnaclón ) puede ofrecer espacIOs para el lIbre mtercambIO de dIchos 
mtereses, SIempre, temendo en cuenta que el fin ultimo del debate pubhco es la busqueda 
de lo que mejor le convIene a la colectivIdad Todo dentro del marco de la resoluclOn 
paCifica de conflIctos como cImIento de la VIda democratlca de hoy, en donde se asume el 
conflIcto como "fenomeno constitutIVO del vmculo SOCial y en el que se espera constrUIr 
, un espacIo SOCIal y legal en el cual Jos conflIctos puedan mamfestar<;e V desanollarse SIn 
que la OpOSIClOll al otro conduzca a la supreslOn del otro, matandolo reuclendolo a la 
IlTIpotencla o sIlenclandolo (E Zuleta, 1982) 

e COLECTIVlZAR MARCOS DE C01\IPRENSION P-\RA LA ACTUACION 
PuBLICA 

No basta con ofrecer buena mtonnaclOn publtca y generar debate publtco para modIficar 
aspectos de la realIdad Se reqUIere, ademas, ofrecer a dlstn'tos actores estpl.teglcos 
(dependIendo de su rol y de su campo de actuacIOn) cntenos concretos que les penmta 
mOVIlIzarse frente a los dlstmtos problemas de la manera mas pertInente para cada caso Se 
neceSIta entonces ofrecer mfonnacIOn mas detallada, más e<;peclallzada, pensada 
e\.phcltamente para cIertos publlcos, con el fin de lograr mOVIlIzar las dlstmtas poblaCIOnes 
en favor de un obJetIVO comun que produzca cambiOS concretos en la realIdad Con esta 
apreclacIOn es pertmente hacer una dlstmclOn entre comUntCaCIOn MaSiva, Macro y MiCro 
(Toro, 1994) 

• ComunicacIón MaSiva Es la comumcaCIOn que busca llegar al mdlvIduo anommo y se 
construye c;obre 'variables estandar Es una comUlllcaClOn, en conc;ecuenCla, de baja 
mtensIdad y alta cobertura 

• ComUnICaClOn Macro Es la que se dlllge al indIViduo en su rol SOCIal como reedltor 
(persona con publtco propIO capaz de IntrodUCIr mensajes dentro de una colectIvIdad en 
la cual tIene credIbIlIdad) Se codItica sobre vanables propIas del rol CUIda tanto la 
mtensIdad como la cobertura 

• ComunicacIón l\Ilcro Es la que se dmge a un mdIvIduo por la dIferencIa y 
partlculandad, con qUIen es pOSIble establecer una relaclOn dlrecta y personal Se 
codIfica sobre vanables especificas Es una comUlllcaClOn de baja cobertura y de alta 
mtensIdad 
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La comumcaClOn para la actuaclOn publtca es una comumcaClOn de caracter Macro pues lo 
que busca es detennmar actores estrategIcos claves para el Plan de Desarrollo (maestros, 
madres comumtanas, lIderes comumtanos, etc) con qUIenes se pueda profundIzar ciertas 
tematlcas que les permItan actuar con cnteno colecttvo 

En este punto, no hablamos de medIos y estrategIas, SInO de proyectos. que reqUIeren una 
combmaclOn pertmente de medIOS y estrategIas que, en conjunto, IOb'Ten el objetIvo de 
movlhzaclOn propuesto 

Comprendemos la movilIzarlOn partIcipada como la convocaClOn de voluntades para 
actuar en la busqueda de un proposlto comun baJo una mterpretacIon y \ID sentIdo 
compartIdos SI el propOSltO requiere dedlcaclOn contmua, se convIerte en un proceso que 
produce resultados cotIdianamente la mOvlhzaclOn partIcipada no reqUIere que las 
p~rsonas esten fislcamente luntas o se conozcan, lo que se qUiere es conocer y compartIr el 
signIficado V la mterpIetacIOn es deCIr, poder tener la certeza colectiva de que lo que vo 
hago, es hecho y entendido de la misma manera por muchos otros de 1111 mIsma categofla o 
trabajO 

Bernardo Toro 1994 

D CRE -\R REPRESENT -\CIONES COLECTIVAS 

Toda colectl\ldad ( aSI no e'\te mmersa en una terntonalIdad espaCIal ftslca) comparte unos 
elementos comunes (conceptuales hIstoncos, mconclentes, slmbohcos o afectl\os) que 
producen un referente SOCIal que le da sentIdo a dIcha comUnidad como tal 

El Plan de Desarrollo obsef\ ado desde la ComumcaclOn ImplIca pensarlo como una 
LOl1:./¡ UCC/Ol1 colectn (J de \enl1do RefleXIOnar sobre el desarrollo conlleva, ademas de la 
parte tecl11 ca, la POSIbIlIdad de e'\prestlon hbre de las senslblhdade, los sueños v los 
temores de la poblacIOn Para apostarle a un futuro colectIvO, en el que todos partIcIpen v 
crean, es necesana la creaCIOn de un referente comun a todos que ofrezca sentIdo ae 
pertenencia a los pobladores y que les permita dIlUCIdar un SentIdo claro sobre su 
eXIstencIa como comumdad Cuando muchas personas comparten un mIsmo sennd9 -un 
mismo referente- es pOSIble hablar de un ImagInano ( una representacIOn) colectIvo 

Pero las representaciones colectIvas adqUIeren un nuevo sentIdo y dlmenslOn en la medida 
que se miren a la luz de los tres conceptos anteflores mfomlaClOn opmlOn y mm IhzacJOn 
Para el caso de la mO'VlhzaclOn en favor de la actuaclOn publIca, un Imagmano adqUIere 
todo su valor en la medIda que proponga un honzonte atractIVO' que smtetlce de una forma 
agradable y valIda los grandes propOSltos que se busca alcanzar las SItuaCIOnes por crear v 
que exprese el sentIdo y la finalIdad de la mO\tIhzaclOn, que mueva la pasIOll ( Bernardo 
Toro, 199-l) 
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ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DE COMUNICACION 

CONCEPTO 
COMUNICATIVO 

1 INFORMACION 
PUBLICA 

ESTRATEGIA AUDIENCIA 

1 1 Cuadernos del Plan Informes Org Base 
penodlcos sobre los avances mas notables ONG s 
en el proceso de elaboraclon del Plan ce Gobierno local 
Desarrollo Elaborado por la JAL con el 
al~9Yo de Corposur 

1 2 Infosur Boletín informativo sobre el 
Sistema de InformaClon de la CorporaClon 
Sur Elaborado por la CorporaClon Sur 

Org Base 
ONG s 
Gobierno Local 
OGs 

1 3 Boletm mformatlvo Medio de Org Base 
ONG s comunlcaClon del Gobierno Local en el que 

se suministran datos sobre las actiVidades 
que desarrolla penodlcamente la Alcaldla 
de la localidad 

OG s 
Comumdad 

1 4 Agencia de Prensa del Sur MIni Medios de 
agencia de prensa (puede ser manejada Comumcaclon 
por estudiantes de penodlsmo de la 
Facultad de Comunlcaclon Social del 
Minuto de DIos o los grupos de la 
comunidad) que busque alimentar los 
medios de comumcaclon de la localidad 
(penódlcos, barnales radios comunltanas 
etc) con mformaclon relacionada con el 
Plan de Desarrollo y otros procesos 
Tamblen puede proveer de mformaclon a 
los medios masIvos nacionales y zonales 
1 5 T V VIVA Programación de teleVISión Comunidad 
Itinerante, abierta, ludlca y partlclpatlva. en 
la que se transmitan programas cortos de 
televIsión de diferente mdole Pnmero será 
realizado por la Corporaclon y luego por los 
grupos de Comumcaclon de la localidad 
1 6 Directorio de Organizaciones de 
Base Dlrectono con los datos, claSificados 
y organizados, recopilados en el censo de 
organizaciones 

Org Base 
ONG s 
Gob Local 
OG s 
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CONCEPTO 
COMUNICATIVO 

1 INFORMACION 
PUBLICA (Cont ) 

2 OPINION PUBLICA 

IAF/OAS 

ESTRATEGIA 

1 7 Tennmales del SIstema de Infonnaclón 
de Corposur en la localidad EstrategIa para 
que todos los datos del SIstema de InformaClon 
Georefenclado se encuentren dlspombles en la 
localidad para qUien los necesite 

AUDIENCIA 

Org Base 
Comunidad 

1 8 Afiches Plan de InversIón Termmada la Comunidad 
etapa de elaboraclon del Plan de I nverslon , es 
Importante que el presupuesto propuesto se 
haga publico El afiche es una estrategia 
complementana al apoyo que puede dar 
TV VIVA Y la agencia de prensa 

2 1 ComItés de TrabajO del Plan ReunIones 
penodlcas de trabajO en donde las personas 
representantes de los distintos mtereses 
discuten los distintos temas del plan 

Org Base 
ComUnidad 

22 Ventamlla del Plan EspacIo dentro de la Org Base 
localidad en el que se pueda hacer llegar la Comunidad 
apIOlan de la Comumdad con respecto a sus 
Intereses y honzontes ante el Plan de 
Desarrollo 

2 3 T V VIVA Programa o secclon de OplnIOn, Comunidad 
que en cada transmlSlon aborde un tema de 
lOte res para la locahdad, y en el que puedan 
partIcIpar las dIstintas partes Involucradas y/o 
afectadas por el problema 

24 Programa RadIal Grabaclon en casete de 
un programa radial en el que se trabaje un 
modelo análogo al programa de T V VIVA Y 
que se pueda dlstnbUlr a emisoras locales y 
rutas de buses 

25 Vox PopulJ EspacIo de reunlon masiva de 
la comunidad en el que se pueda presentar, 
opmar y debatIr el plan de Inversiones y los 
logros y dificultades del Plan de Desarrollo en 
todas sus instancias 

Comunidad 

Comumdad 
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CONCEPTO 
COMUNICATIVO 

3 ACTUACION 
PUBliCA 

(Proyectos ya eXistentes y 
eventualmente aplicables a 
la Localidad Para decidir 
los proyectos, se esperará 
a la elaboraclon del Plan 

de Inversiones) 

4 REPRESENTACION 
COLECTIVA 

132 

ESTRATEGIA AUDIENCIA 

3 1 Proyecto Caja Ecológica Trabajo ludlco Maestros 
e Ilustrativo alrededor del tema de la 8cologla y 
el mediO ambiente en los colegiOS y 
establecimientos educativos de la zona 

3 2 Proyecto de Formación en Valores 
Paquete pedagoglco (senes dramatizadas en 
Video, gUias de uso, casete y afiche) para 
trabajar la catequesIs en las parroquIas 

Catequistas 

4 1 Encuentro Artlstlco Jornada artlstlco Comunidad 
cultural de expreslon que servlra para 
determinar Imaglnanos pertinentes para la 
localidad 

4 2 Pared Viva Murales elaborados por ComUnidad 
artistas de la zona renovables constantemente 
y en el que se expresen sentires y sueños de la 
comUnIdad 

4 2 Jornadas de Expreslon Ciudadana ComUnidad 
Momentos y espacIos en los que se logre 
mstltuclonahzar la partlclpaclon de la 
ComUnidad como creadora de cultura y de 
sentido SOCial colectivo 

4 3 Productos de PosICIonamIento del 
Imagmarlo DetermInado el (los) Imagmano(s}, 
se pueden dIseñar vanos productos en que se 
colectIVice la Idea Afiches, Cuñas Radiales y I TeleVISivas, Calcomanlas, etc 

Comurudad 
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Ane~o 1. 
LA INSTITUCIONALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS 

EXisten dos InstancIas de mstttuclOnahzaclOn que son fundamentales para lograr el obJetIvo 
propuesto los grupos y colectivos de comumcaClOn eXIstentes en la zona y el GobIerno 
Local y DIstntal 

Con respecto a los grupos de base, la Idea es crear y consohdar' un Gran Grupo de 
ComulZTcaclOlZ de Ciudad Bo[¡var La Idea es convocarlos y motivarlos al trabajO 
concertado alrededor del proyecto que aqUl se propone, sm que eso les Imp1tque abandonar 
sus propiOS proyectos Con ellos hay que realtzar un fuerte trabajO de convocatona y 
concertaclOn, para luego mlClar con los procesos de capacltaclOn en comUnicaCIón (teonco 
V practIco) que se llevaran a cabo paralelamente con la partlclpaClOn del grupo en la 
reallzaclOn de algunas de las estrateglas Los tres ejes pnnclpales de trabajO para la 
mstltuclOnahzaclOn del proyecto <:on la capacltaclOn en comUnlCaClOn el fortalecimiento 
organIzatlvO y el apoyo 10glstlCO y financlero, todo dmgldo pnnclpalmente lmas no 
e\.c1uslvamente) a los grupos que hagan parte del colect1\ o 

Con relaClOn al Gobierno Local \ Olstntal, lo que se pretende es vincular a las entidades y 
organl<:mos pertmentes (la AIcaldla Local y la TAL en unos casos el IOCT la UCPI, el 
lORD, etc, en otros), con el obJetl\o de articular sus Ideas, estuazos \ e<:;tructura, aSI como 
su ec:;tabllldad institucIOnal, al apoyo y gestlon de tos componentes dd pro)ecto (en este 
C3<;0 no <;e eSDcrana nece<;anamente oue dlcha<; entldade<; elecutaran ella') 1ll1<;mas las 

I 1 

estrategIas) Con este enfoque <;e espera que tanto el Goblemo Local C0l110 Dlstfltal actuen 
como algo mas que financmdores de proyectos 

En I a PI opuesta operativa de trabajO se especlÍlcara como estas dos instancias, v otras se 
relaCIonan e Jnteractuan dentro de un solo pro) ecto comun 

PROPl ESTA OPERATT\.\ DE TRL\B.\JO 

Encontramos \ anos actore<; e<;trateglCOS mvolucrados en el Provecto de Comumcaclon de 
'-

CIudad Bol!\ ar 

• ONG s ( SOCIOS de la CorporaclOn SUR) que han mamfestado su mteres por apoyar el 
Ptoyecto La Fundaclun Rt:\;trepo Barco, La CorporaclOn Minuto de DIOS, La FunooclOn 
Social y la Fundaclon Corona 

• Los grupos de comumcaClO11 de la LocalIdad 19 ( en el censo se encontraron 10 grupos o 
cOlectIvOS de comumcaclOn) 

• El (JOblemO Local ( Alcaldla Local y runta Administradora Local) v D¡<;tntal ( como el 
Instltuto Dlstntal de Cultura y TUlIsmo y la Unidad Coordmadora de PrevenclOn 
Integral) 

A traves de e<;ta propuesta buscamos la mejor manera de Involucrar las aCCIones 
admll1lstratlvas, loglstlcas tecmcas v finanCieras de Jos diferentes actores del Proyecto de 
Comu111cacIOn Vale aclarar que eventualmente podran partIcIpar otras organIZaCIOnes e 
'"';lltuClones mteresadas en el Proyecto 
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Anexo 2. 
PROPUESTA DE COORDINACION 

Para coordInar el proyecto se propone crear un COl\IITE DE COORDINACION que se 
encargara de darle umdad y dlrectnces generales al proyeto, sIempre temendo como 
obJetIvo eVitar la fragmentaclOn y dlsperslOn de las dIferentes estrategIas Este Cornlte 
estara confonnado por representantes del Grupo de comumcaclon de la Locahdad, las 
ONG's SOCIOS de la CorporaclOn SUR que estan Involucradas en el proyecto, un mIembro 
del Area de ComumcaClOn de la CorporaclOn Sur y representantes del GobIerno Local y 
DlstntaJ Este comlte tendra un COORDINADOR (y un aSIstente) qUJen se encargara de la 
parte operativa y ejecutiva de las deCISIones que alh se tomen En la pnmera etapa del 
provecto el Coordmador sera la persona encargada del Area de Comumcaclón de la 
CorporaclOn Sur 

Por otra parte y para acompañar mas especifica y tecnlcamente a las dlstmtas estrategtas se 
propone crear 5 COMITES TECNICOS dIvIdIdos as! 

1 Tornadas de E'\presIOn CIudadana 
2 Impresos 
3 Video 
4 AgenCIa de Prensa 
5 RadIO 

PROPlEST-\ DE COORDIN-\CIOl\ 
D'AG~\1A 

COMITE COORDINACION 
(Grupo de ComUnlCaCIOn, SOCIOS de CorpoSur, 

Gobierno Local y Gobierno Dlstntal) 

------ - ----,------------
Coordinador 

(Area de Comunlc - C S ) 

GRUPO DE COMUNICACION I GOBIERNO LOCAL y DISTRITAL 

COMITE TECNICO POR PROYECTO 

[ -- -----+------ -----,"-I -, 
I Jornadas de I I 

AgenCIa de I Expreslon Impresos VIdeo Prensa del RadIO 
Ciudadana I Sur R 

I I 
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Mejorar la gestión urbana local: un imperativo 

Preparado por Margareth Flórez 
FundacIón Corona 

Santafé de Bogotá, abnl de 1996 

1 La Fundación Corona y la GesÍlón del Desarrollo SOCIal 

La FundacIón Corona es una entIdad pnvada SIn ámmo de lucro, con treInta años de 

servIcIo, cuya mIsIón InstItucIonal es contnbUlr al desarrollo socIal del país medIante la 
mejora en la calldad de la gestlón de los procesos soczales, a través de programas y 
proyectos Innovadores encammados a facIlItar dIrecta o mdlrectamente, el acceso de la 
poblaCIón más pobre a los benefIcIos que genera el desarrollo 

AtendIendo a estos lmeamlentos, la FundaCIón ha Impulsado expenenclas y proyectos 
mnovadores de mejOramIento de la gestIón en las áreas de educaCIón y salud ( como son el 
Programa de MejOramIento de la GestIón HospItalarIa - GEHOS, el Centro de GestIón 
HospItalana, la CorporacIón MIxta para la EducaCIón, entre otros) En desarrollo de estos, 
se ha buscado adaptar y transfenr al sector SOCial, conocImIentos, conceptos e Instrumentos 
útIles y frecuentemente aplIcados en la empresa pnvada Los resultados y el aprendIZaje 
obtemdos en dIferentes proyectos de apoyo a entIdades socIales, confIrman la relevanCIa 
del tema y su pertmencla como un medIO valIoso para promover el fortaleCImIento y el 
lIderazgo de las orgamzacIOnes dedIcadas al desarrollo socIal en el país 

En la actualIdad la gestIón del desarrollo urbano en las grandes CIUdades colombIanas y 
latmoamencanas, demanda un proceso de transformacIón acorde con las eXIgenCIas de 
mayor eqUIdad, efICIenCIa y sostembIhdad Por ello, la FundaCIón aspIra poner a dISpOSICIón 
sus capaCIdades, expenencIa y compromISO con el mejOramlento de la gestlón de los 
goblernos locales y la CIudadanía orgamzada, en las grandes áreas urbanas del país 
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2 Mejorar la gestión del desarrollo urbano un reto 

las cIudades crecen se multiplIcan los problemas y 
su resoluclOn es cada vez mJs compleja y menos efectiva 

En ColombIa, las grandes cIUdades 1 no sólo VIenen agrupando un creCIente número de 

pobladores, SInO tambIén un Ingente número de problemas fuertemente interrelacIonados 
que comprometen las posIbIlIdades de un mejOramIento sostemble de la calIdad de VIda de 
sus habItantes, partIcularmente de aquellos en condIclOnes más desfavorables2 

, detrás de 
las causas y efectos que soportan la presenCIa de estos factores, lo que se vlslumbra es una 
CrlSlS en la concepclón y la gestlón mlsma del desarrollo urbano 

Ello conduce a la necesIdad Imperante de encontrar nuevas formas y estrategIas de gestIón y 
gobernabIlIdad para la CIUdad que Impnman mayor eficIenCIa, eficaCIa e eqUIdad en la 
resolUCIón de las demandas CIUdadanas 

Para recorrer este caminO, a pnon, es posIble vIslumbrar por lo menos dos pasos 
Importantes 1) fortalecer la capacIdad de gestIón tanto de la CIUdadanía orgamzada como 
de los gobIernos locales, 11) fomentar la artIculaCión formal o Informal, entre los sistemas 
locales de gobierno y los agentes socIales, como un medIO para acercar la oferta públIca a la 
demanda y amplIar su efectIVIdad Hacer posIble esta estrategIa ImplIca entonces, realIzar 
un trabajo en dos duecclOnes convergentes desde la CIUdadanía y desde los gobIernos 

Desde la CIUdadanía, supone en pnmera instancIa, emprender un proceso sIstematIco de 
consolIdacIón de orgamzaclOnes socIales, con derecho y responsabIlIdad para deCIdIr sobre 
aspectos fundamentales que afectan sus VIdas, con capacIdad técmca y admImstratIva para 
formular, gestlOnar y ejecutar aCCIones, centradas en lo que puede hacerse y en la 
superaCIón de obstáculos que lImItan su desarrollo, aptas para mamfestar de manera 
competItIva y responsable sus demandas y su potenCIal para resolverlas Sin embargo, 
orgamzaclOnes de esta naturaleza no surgen y se forman de un día para el otro, en la 

I Los datos del Censo 1993 señalan que cerca del 75% de la poblaclOn habita el area urbana del pals y el 30% 
esta asentado en las cuatro pnnclpales CIUdades Para el año 2000 se estima que el porcentaje de 
colombianos asentados en estas CIUdades se Incremente en dos puntos y SI persisten los patrones de 
crecimiento demografico, economlco y SOCial hasta ahora observados, cuatro de cada 10 colombianos vlVlran 
en condIcIOnes de pobreza 

2 Algunas pIezas de este complejo rompecabezas son las sigUientes 1) la eXistencia de amplIos sectores de 
poblaclOn en condiCIOnes de pobreza la presenCIa de desIgualdades Intraurbanas en cuanto acceso y 
oportumdad para los dIferentes grupos SOCIales, n) la desvalonzaclOn del capItal humano y el debIlItamiento 
de la productlVIdad urbana - indIVIdual y colectiva, m) el detenoro creciente del medIO ambIente y la 
reducclOn del espacIO publIco cantIdad y calIdad IV) la descomposIclOn de los VInculos de solIdarIdad e 
IdentIdad colectIva y el Incremento en los nIveles de VIOlenCia v) la deslegItImaClOn de la gestlOn publIca 
InstItUCIOnal A pesar de esta gama de dificultades la CIUdad segUlra Siendo el futuro de mIllones de personas 
el lugar donde reSide el mayor potenCIal de InnovaClOn teCnIca y tecnologlca, el poder mas proxlmo a los 
CIUdadanos y el lugar donde probablemente la gran mayona de los problemas tienen la pOSibilIdad de ser 
resueltos 
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práctIca se construyen a través de pequeñas expenencIas concretas y sIstemátIcas que 
facIhten la formacIón de líderes, la adqmsIcIón de destrezas y capacIdades en la SolucIón de 
problemas asocIados con sus condICIOnes de VIda y su entorno InmedIato Estas 
expenencIas comúnmente empIezan a mvel de barrIOS y locahdades y en la medIda que se 
fortalecen, se proyectan al escenano urbano Se trata de construIr desde un mvel mIcro con 
un esfuerzo sIstemático, pero centrado en una VISIón global de largo plazo 

Desde los gobIernos locales, será necesarIO propender por nuevas formas de gobIerno y 
admInIstracIón que facIhten e Incorporen la partiCIpaCIón de los CIUdadanos orgamzados al 
quéhacer de la admInIstracIón y la gestIón del desarrollo local e Impnman transparencIa y 
efecttvIdad en los procedImIentos y en la gestIón mIsma 

La FundaCIón a través dIferentes proyectos e InICIatIvas busca actuar en ambas dueccIOnes 
1) promovIendo la capacIdad de gestIón de los CIUdadanos orgamzados a través del Impulso 
a pequeños proyectos de desarrollo 11) apoyando la reahzaclón de expenencIas concretas 
que InCentIven el mejOramIento de gestión púbhca local y el acercamIento entre la 
admImstracIón y la CIUdadana en las deCISIOnes y gestIOnes que afecten y promuevan el 
desarrollo local 

3 Cómo responde la FundaCIón Corona al reto 

El Proyecto pIloto de apoyo al mejoramIento de la gestIón en la Alcaldía Local de San 
CrIStóbal 

La FundaCIón Corona VIene Impulsando un proyecto encamInado al mejOramIento de la 
gestlón3 de las alcaldIas locales, en Santafé de Bogotá4 Su propÓSItO fundamental es 
Identificar e Implementar las estrategias y los mecamsmos que, en el plazo de dIez meses, le 
permItan a una Alcaldía Local mejorar en efiCIencIa y efIcaCIa, su proceso gerenCIal 
pnontarIO, dentro de un marco de mejOramIento contInUo planear, orgamzar, ejecutar, 
segmr-evaluar Así como, optimIzar los procesos admImstratIvos y fInanCIeros de soporte a 
éste 

3 Para los proposltos de este proyecto, se entIende por gestlOn, el conjunto de mecamsmos mstrumentos y 
metodos que utiliza una alcaldía local para dar una respuesta eficaz y efiCiente a las neceSIdades de los actores 
( clientes mternos y externos) que demandan su acclOn (cIUdadanos alcaldla mayor y sus organos Junta 
Admmlstradora Local sector pnvado y sus propIOs funclOnanos) para mejorar permanentemente su 
capaCIdad de respuesta y para ajustarse a cambIOS en el entorno 
4 Bogota esta subdIVIdIda en 20 localIdades cada una cuenta con una alcaldIa local ( gobIerno sub mUnIcIpal) 
que depende de la AlcaldIa Mayor DlstrItal al constItUIr el poder mas cercano a los CIUdadanos el lugar 
donde muchas de sus demandas cotIdIanas podnan ser resueltas el lugar donde la partIcIpaclOn de la 
clUdadama orgamzada podna matenalIzarse articularse a la adnumstraclOn publica e Impactar el desarrollo 
local Sm embargo estas mstanclas presentan no solo dIficultades aSOCIadas a sus lImItadas funCIOnes y su 
frag!l capaCidad de declslOn frente al desarrollo de la localIdad, smo que enfrentan mc1uso problemas para 
atender adecuada y oportunamente las funCIOnes que en la actualidad le competen (atenclOn al publIco 
mformaclOn y correspondenCIa contrataclOn segUImiento y evaluaclOn de proyectos coordmaclon 
mtennstltuclOnal ) 
Este proyecto se realtzara en la locahdad de San Cnstobal que agrupa 400 mIl habItantes y cuenta con un 
presupuesto de mverslOn anual de 5 000 mtllones de pesos 
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La ejecucIón de este proyecto está onentada a generar un estIlo de alcaldía que cumpla, por 
lo menos, con los sIgUIentes cntenos 1) una alcaldía con un ámbIto de aCCIón y funcIOnes 
que permItan ejercer una mCIdencIa real en la onentacIón del desarrollo local y responder a 
las demandas cotIdIanas de sus veCInOS, valIéndose su capacIdad admInIstratIva, 
competenCIa técnIca y de sus vínculos de cooperacIón con o~anIZaCIOnes públIcas, 
pnvadas y cIUdadanas, 11) una alcaldía con capacIdad de convocatona e mterlocucIón 
polítIca con los dIstmtos nIveles de gobIerno, lll)una alcaldía con capacIdad para planIfIcar, 
admInIstrar, realIzar segUImIento, evaluar, IV) una alcaldía efICIente en el uso de recursos -
fmancIeros, humanos, tecnológIcos y fíSICOS , v) una alcaldía con una organIZaCIÓn 
hOrIzontal, abIerta y fleXIble, VI) una alcaldía con sensIbIlIdad y efectIva frente a las 
necesIdades y demandas de los cIUdadanos, especIalmente de aquellos socIalmente más 
vulnerables 

La realIzacIón de este ha sIdo concertada con las autondades públicas de Bogota y la 
FundacIón espera a partIr de una propuesta Innovadora generar un esquema replIcable de 
gestIón que sea Incorporado por la AdmInIstracIón de la cIUdad y otras entIdades 
mteresadas en promoverlo 

El Fondo de CofinanCIaCIÓn para Comumdades Urbanas· FOCUS5 

FOCUS es un mecanIsmo téCnICO y fmanclero dmgIdo a las organIZaCIOnes de base, 
localIzadas en seIS de las locahdades6 más pobres de Bogotá A través de su operacIón, se 
busca apoyar proyectos gestIonados y ejecutados por la comunIdad organIzada, contrIbUIr a 
la SolucIón de problemas de calIdad de vIda pnorItarIos, IdentIfIcados por la propIa 
comunIdad, fortalecer medIante acompañamIento especIalIzado la capacIdad técnIca, 
admInIstratIva de estas organIZaCIOnes y propICIar nexos de cooperación entre estas y otros 
actores en torno al desarrollo local 

En sus pnmeros ocho meses de eJeCUCIón FOCUS ha benefICIado en forma dIrecta, a 10 
organIZaCIOnes de base y aproxImadamente 800 personas 7 Sm embargo, el número de 
benefIcIanos potencIales (mdIrectos) es supenor y apreCIable, dada la naturaleza de los 
proyectos y su carácter de serVICIOS abIertos a la comUnIdad ASImIsmo, ha propICIado la 
creaCIón de nexos entre organIZaCIOnes de base, entIdades públIcas y prIvadas en b~nefIcIo 
de mlCIatIvas concretas de desarrollo AdIcIOnalmente, ha logrado desencadenar un proceso 
local de movIhzacIón de recursos mteresante en térmInos generales, se estIma que el 
porcentaje de cofmanCIaCIÓn logrado por el Fondo, ha alcanzado el 84%, es deCIr por cada 
peso mvertIdo por FOCUS, 0,84 pesos son mvertIdos en cofmanCIaCIón 8 

5 FOCUS es una InIClattva apoyada por la FundaclOn Corona y las FundaCIOnes Interamenana y Ford 
6 Estas localidades agrupan cerca de 1 500 000 habitantes 
7 Esto representa una InverSlOn directa de $141 75000 por beneficJano 

8 FOCUS no determmo un porcentaje fiJO y acepta aportes en diferentes modalidades entre estas la 
dedlcaclOn y las gestIOnes realizadas en torno a la formulaclOn misma de los proyectos (consultonas planos, 
etc) 
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Las experIencIas eXitosas de artIculación entre el gobierno local y la CIUdadanía 
orgamzada 

La FundacIón Corona ha propuesto realIzar esta convocatona para IdentIfIcar, premIar y 
documentar tres expenenCIas eXItosas de artlculacIón entre el gobIerno local y la CIUdadanía 
organIzada, en el contexto urbano de las SIete pnncIpales CIUdades colombIanas Santafé de 
Bogotá, Cah, Medellín, BarranqUIlla, Cartagena, Bucaramanga y Pasto Ello, con el fm de 
1) detectar los motivos que anIman las organIzaCIones CIUdadanas y los gobIernos a 
conformar tales vínculos, así como los factores claves de éXIto y lImItaCIones en la 
constItucIón, operatIVIdad y consolIdacIón de este tIpo de relaCIOnes, 11) generar un proceso 
de aprendIZaje a partIr de casos reales, m) dIvulgar expenenclas mnovadoras y replIcables 

La debIlIdad del modelo de gestión urbana aplIcado, lleva a plantear la neceSidad de 
encontrar nuevas formas de gestión y gobernabllIdad para la CIUdad que Impnman mayor 
efICIenCia, eficaCia e eqUIdad en la resolUCIón de las demandas CIUdadanas La artIculaCIón 
formal o mformal, entre los sistemas locales de gobIerno y los agentes SOCiales constituye 
una de las estrategia con mayores pOSibilIdades de éXIto para acercar la oferta públIca a la 
demanda y amplIar su efectIVidad 

Corporación ServIcIos Urbanos de Desarrollo - Corposur 

La CorporaCIón es una entIdad de carácter pnvado, constItUIda por SOCIOS del sector 
empresarial y fundacional colombIano, entre los cuáles está la Fundación Corona Su 
objetiVO fundamental es coadyuvar al mejoramiento de las condICIOnes de Vida de la 
CIUdadanía, al ser un coordmador de la oferta de serVICIOS actual y futura, y al desarrollar y 
proveer herramIentas para hacer más efICIente y efICaz esta oferta y artIcularla a la demanda 
CIUdadana 

La FundaCIón actuará en cooperaCIón y a través de Corposur9 
, adelantando una expenencIa 

concreta en una localIdad específIca de Bogotá, que busca mejorar los SIstemas de gerenCIa 
local y promover la partICIpaCIón CIUdadana, creando y mejorando los espaCIOS de actuaCIón 
e mterlocucIón en cada mvel gobIerno dIstntal ( Bogotá ), gobIerno local ( localIdad) y 
CIUdadanos orgamzados 

El ObservatorIo Urbano 

En complemento a lo antenor, la FundaCión Corona ha creado un espacIO de debate y 
refleXión sobre el contexto de las grandes CIUdades y la polítIca urbana, como un medIO 
para retro alImentar su vIsión y afmar sus líneas de aCCión, así como para propiCIar la 
consolIdacIón de una masa crítica mformada en el país El Observatono prevé la 
realIzaCión de encuentros y documentos sobre opciones estrategias, mformaclón baslca, 
estudIOS de caso, mvestIgaclones, etc 

Su area lnlclal de mtervenClOn es ClUdad Bohvar, en Bogota 
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Para 1996, los temas de estudio y reflexión son 1) pobreza y desIgualdad urbana en las 
cuatro prIncIpales cIUdades colombIanas \O, 11) descentrahzacIOn como un factor de 
modernIzaCIón en la gestión públIca urbana, m) nuevas formas de orgamzacIón para la 
admInIstraCIón urbana casos naCIOnales e mternacIOnales 

\O Bogota, Medelhn Cal! y BarranqUllla 
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 
EN COLOMBIA I 

1 INTRODUCCION. 
Manuel ROjas Rubio 

Colombia se encuentra en un drlicll y complejO proceso de translCIOn y cambio Las 
profundas reformas Jundlcas, Pohtlcas y Econoffilcas surgIdas en el marco de la nueva 
constltucIOn y onentadas a la construccIOn de un nuevo prus caractenzado por la 
profundlZacIon de la partlclpacIOn democratlca, la productIVldad econOffilca y la eqUldad 
SOCial, y por ende a la superaCIOn de la margtnalldad, la pobreza, la Vlolencla, la apatia 
cIUdadana, la corrupcIOn e meficIencIa de los dIferentes gobiernos de los últImOS años, aun 
son reformas que -en muchos aspectos- se encuentran en el mundo de los Ideales y no han 
logrado encarnarse plenamente en las prácticas cotidIanas de los CIUdadanos, de las 
OrgaruzacIOnes de la Sociedad CIvIl y del Estado mIsmo 

La dIversidad y profundIdad de los cambIOS propuestos en el "nuevo regunen" y que 
apenas van a cumphr los pnmeros cmco años, estan señalando que representacIOnes, 
valores y practlcas tradICionales profundamente arr81gadas en la Vlda SOCIal del p81S, 
deberan modIficarse de una concepclon y unas VlvenCIas de Estado Benefactor, 
meficazmente paternalIsta y aSlstenclalIsta, promotor del chentelIsmo, debera hacerse el 
transIto a un Estado SocIal de Derecho en donde la partlclpacIOn pOhtlCa, la eqUldad y el 
bienestar SOCial dejan de ser una dadlva de los polItlcos de tumo, para constItUlrse en un 
derecho y un deber de todos y cada uno de los CIUdadanos Por otra parte de un Estado 
centralista, meficlente, lejano a los CIUdadanos y a sus problemas, debera pasarse a un 
Estado Descentralzzado en el que los gobiernos locales -elegIdos popularmente y a través 
de voto programatico- asumen progreSIvamente la responsabilidad por el desarrollo y el 
bIenestar SOCIal en las dlstmtas regIones, muruclpalldades, veredas y barnadas FmaImente, 
los procesos de democracia representativa -en donde el compromISO de los CIUdadanos 
frente a lo publIco era delegado en la clase polItIca- son msosterubles, la DemocracIa 
DIrecta, partlclpatIva formulada por la nueva constltuclon responsabiliza a los dIferentes 
actores sociales de la onentacIOn, eJeCUCIOn y control de las pOhtlCas púbhcas 

Como debe quedar claro, 10 que se encuentra en Juego es una nueva y radicalmente 
dlstmta cultura pohtlca y SOCial que para achmatarse y ser desarrollada y apropiada por los 
CIUdadanos y por los diferentes actores SOCiales, eXlgrra esfuerzos slstematlcos y de largo 
plazo, en donde -de manera estrateglca- deberan Identmcarse los escenanos y actores mas 
favorables al cambiO, de tal manera que a partir de ellos puedan desencadenarse procesos 

1 El presente documento es fruto de la dlscuslón InICIada en Colombia alrededor de una lDlCIatIva de la 
FundacIOn Interamencana a través del representante para el prus, Steven PIerce, onentada a promover un 
programa de apoyo al desarrollo local en el prus Los planteamIentos propuestos en este esento se 
fundamentan en las Ideas promoVIdas por la IAF 

IAF/OAS 141 



2 

de expansIon progresIva de la transfonnacIon SOCIal dentro de los nuevos hneanuentos 
constItUCIonales 

2 EL DESARROLLO LOCAL ALTERNATIVA ESTRA TEGICA DE CAMBIO. 

Para los meteresados en el desarrollo SOCIal colombIano, en la concreSIOn de los Ideales del 
nuevo pacto SOCIal, eXiste un escenano estratégIcamente pnVIlegIado para Jalonar de 
manera actIva y eficaz el proceso de cambIo, este escenano es la localIdad, entendIendo 
por talla mas pequeña Junsrucclon temtona! y adrnmIstratIva Estatal en donde se definen 
pohtIcas, se admIrustran y ejecutan recursos y en donde reSIde la responsabilidad por el 
bIenestar y calIdad de VIda de los CIUdadanos 

La inICIatIva de la FundacIón Interamencana, para trabajar en un programa de Desarrollo 
local se fundamenta en dos hIpótesIs centrales La pnmera es que en el espacIo de 10 local 
como laboratono SOCIal, es pOSible hacer VISIble de manera concreta - y en un plazo no tan 
largo- la potenCialidad de cambiO de una gestión social concertada e zntellgente La 
segunda es que la capacidad de aCCIOn de las orgaruzacIOnes de la socIedad CiVIl se ve 
potenciada cuando se estas orgaruzacIOnes se hacen conclentes de sus capacidades reales 
para controlar -a traves de la partlclpaClOn orgamzada- las pohtlcas pubhcas que afectan 
los mtereses generales de la poblaCión 2 
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La VIabIhdad y las enonnes pOSIbIlIdades de cambIO de un programa en esta hnea están 
fundamentadas tamblen en dos condicIOnes baslcas que garantIZan su eXIto el conjunto de 
nonnas de tIpO POlItICO, fiscal, admIrustratlvo y sectonal (agncultura, educaclon, 
transporte, mediO ambiente, etc) que garantizan las condICIOnes basIcas de Jundlcldad de 
la propuesta, y en segundo lugar, las expenenclas de dIferentes mOVImIentos CIVICOS 3 que 
se estan desarrollando con gran fuerza lruclatlvas de partIclpacIOn CIUdadana deCIdIda en la 
drreccIOn de la agenda publIca local Una de las expenenclas más Importantes en el 
momento, por su cobertura y coordmacIOn son los consejOS terrltorzales de planeaclOn 
que estan en marcha en cerca de 300 MuruclpIOs y que ademas de la dlscusIOn del plan de 
desarrollo murucIpal estan partIcIpando en la eJeCUCIOn y veeduna CIudadana sobre dichos 
planes 4 

3 PROPOSITOS DEL PROGRAMA 

3 1 Proposlto General 

2 Ver al respecto BANCO MUNDIAL, Colombia estudIO sobre la capacidad de los gobiernos locales 
mas allá de la aSistencia téCnica" Informe # 14085-CO, Jubo de 1995 
3 Un fenómeno muy llamatIvo en el p81S lo está constItuyendo la eleccIón popular de los Alcaldes Poco a 
poco los movmuentos CIudadanos onentados por procesos más programátIcos y menos chentehstas ganan 
espaCIOS en las eleccIOnes, lo cual va generando una nueva dmámIca esperanzadora 
4 En un evento naCIonal de consulta a las Orgaruzaclones de la SOCIedad CIVIl celebrado en el mes 
antenor en Call se presentó el estado en el que se encuentra este proceso y se avanzó en una propuesta 
para fortalecerlo Ver Memorzas del 2° Foro naCIOnal de consulta a las Organizaciones de la SOCiedad 
Civil para la conalrucc¡ón de una agenda comparllda Call, Marzo de 1996 
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Desde una estrategIa de desarrollo local partIclpatIvo, generar una dmárruca de camblO 
SOCIal que, en el corto plazo, genere propuestas de mtervenClQn local y aprendlZajes que 
pernutan a medIano plazo, contnburr eficazmente a la superaCIón de la pobreza y al 
meJoramlento de la cahdad de Vida de las poblaclOnes margmadas 

3.2 ObjetIvos específicos del programa 

ContnbuIr a superar las condIcIones de pobreza en sectores margmados a traves de un 
programa a escala que en sus 3 pnmeros años avanzará en 

~EI fortaleCImiento de la capacIdad de los actores loca/es para partICIpar de manera 
coordmada en la gestlQn de las pohtIcas pubhcas alrededor del plan de desarrollo local 

~La generaclOn y consohdaclQn de mecarusmos de coordmaclón y artIculaclOn de los 
programas y proyectos de desarrollo local 

~La generaClQn de modelos que perrnltan aprender y facilitar procesos rephcables en 
otros contextos 

~ Coordmar accIOnes con la Agenda propuesta por la consulta 

3 3 Metas del programa a tres dos 

A partIr de la mtervenclOn en algunos MurnClplOS y/o localidades el programa generara como 
resultados a los tres años 

~Estrateg¡as de mtervenclOn y planeaclQn local partIcIpatlva, probadas en los MUruCIplQS 
pIloto, las cuales son susceptibles de ser soclahzadas y rephcadas en contextos análogos 
defirudos 

~ SIstemas de mformaclQn, comurucaclOn y capacItaClQn para una gestlOn SOCIal mtehgente 
y concertada que han SIdo expenmentados y a,}ustados a 10 largo del proceso 

~ExpenenClas en la construcclOn y consohdacIon de espaCIOS de concertaclOn pubhca 
mtra e mter-sectonal para la elaboraclQn y coordmaclOn de agendas comunes entre las 
dIversas orgaruzaclOnes de la localIdad 

~Procesos de gestlQn local y aSOCIaCIOnes de desarrollo comurutano para trabajar en areas 
especIficas 

~MetodologIas para el uso eficaz de los Fondos de Desarrollo local en proyectos de 
desarrollo en areas tematIcas especmcas 

~ Un SIstema de aprendlZaje, evaluaclOn y dIfuslon del conjunto de los avances y 
resultados del programa 

IAF/OAS 143 



4 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

4 1 Desarrollo local con perspectIva de desarrollo nacional 

El desarrollo local es un concepto que ha adqwndo una gran releVrutCla actualmente en el 
contexto de la descentrahzact6n y la profunchzaClon de la democraCIa partlClpatlva El 
desarrollo local contnbuye a superar el carácter proyectocentnco y grupal de los esfuerzos 
de muchos de los procesos sociales promoVIdos desde dIferentes orgaruzaclones y 
promueve la articulacIón entre las orgaruzaclOnes de la sociedad CIW (OSe) y las 
autondades muruclpales en tomo a pOSibilidades mas ampltas y sosterubles de desarrollo 
Sm embargo, el Desarrollo de Base no puede verse como antagoruco al desarrollo 
nacIOnal, que asumen lo local como potencial pOSitIVO del desarrollo y como el espacIo 
democratlco pnVIlegIado, mentras que 10 nacIOnal se le aSOClana a la burocracIa dIstante, 
meficlente y corrupta 

Para eVItar que la descentrahzaclón conduzca a la fragmentaclOn entre los muruclplOS, es 
necesano mtoduclf procesos de coordmaCIOn y negoclaclon de estrategIas y 
responsablhdades entre los ruveles nacIonal, departamental y muruclpal, es Importante 
promover la artlculaClOn de las organIZaCiones comurutanas que trabajan en areas 
espectficas tales como genero, medIO ambIente, derechos humanos, etc se artIculen, 
asocIen y establezcan ahanzas y coahClones regIonales y nacIOnales en la busqueda de 
relvmdlcaclones en dIchas áreas Es necesano que la descentrahzaclon y el desarrollo 
local, se dIseñen más dentro de una "etlca de 10 colectIVO" y de lo pubhco, dentro de un 
proyecto de naCIOn, mas que como una estrategIa de fragmentacIOn y desconcentraclon de 
serVICIOS que contnbuya a acelerar el proceso de desmtegraclon SOCIal que VIVImOS 

Desde la perspectIva antenor, el programa que esta elaborando se se encuentra en una 
perspectIva naCIOnal, no en el sentldo que pretenda abarcar una muestra estadlstlcamente 
representativa de los muruclplos colombianos, smo mas bIen en la IDlra de promover 
procesos locales deCidIdamente mtegrados a procesos regIonales y nacIOnales De ahí que 
aunque el proyecto esta temtonalmente focallZado y es descentralIZado, conrtara con una 
coordmaclOn central-nacIonal que lo dImenSIona, mas alla de los ltrnttes de la localIdad 
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4 2 Desarrollo local que fortalece la capaCIdad de gestión de los dIversos actores 
locales 

El programa que se esta proporuendo se encuentra onentado haCIa el fortalectmlento de 
las capaCIdades de Gestlon, de los dIferentes actores socIales En pnmer lugar, se trata 
de promover el hderazgo del GobIerno Muruclpal en la eJeCUCIOn y manejo del Plan de 
Desarrollo de la localtdad, el Alcalde y su eqUIpo de trabaJO, Junto con los concejales y 
el sector POlItICO, deben tener pleno reconOCtmlento del programa De otro lado, es 
fundamental promover la caltdad de los procesos de partlclpaclon de las orgaruzaclones 
de la SOCIedad CIVIl (Sector Pnvado e mStltuclones cIVlcas) en el diseño, eJeCUCIón Y 
segUImIento de las pohtlcas locales, es fundamental desarrollar capaCidades de 
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produccIOn, análIsIs y utlhzacIOn de mformaclón, es necesano generar reglas del Juego 
que definan los temtonos y competenClas de cada uno de los sectores, los mecamsmos 
de declsl0n, la resoluClón de los confhctos, etc 

4 3 Alianzas y concertación alrededor de agendas comunes, ~Iemento nodal del 
programa. 

Como va quedando claro, la característica central del programa es la búsqueda 
permanente de ahanzas entre los düerentes actores que se mueven en el escenano local el 
Gobierno Mumclpal, las OrgaruzacIOnes Clwes Locales y el Sector Pnvado Local Desde 
la perspectIva de la propuesta la partlclpacIOn desarrollada desde un enfoque smergIco es 
un elemento baslco en la construccIOn de un nuevo MumClplO No se trata de negar las 
diferenCias entre los mtereses de los düerentes sectores soclo-econóInlcos y polttICos 
locales, se trata de mostrar de manera fehaCiente -desde el Inlcrocosmos de los local- que 
el desarrollo no sera Viable para mnguno de los actores desde una perspectiva de 
antagomsmo y confrontacIOn, por el contrano, el programa demostrara con datos 
mcuestIonables que la capaCidad de concertar y reconocer la complementanedad de los 
düerentes Intereses es una de las condICIOnes baslcas de pOSibilidad para hacer Viable a los 
Mumclplos 

5 ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 

El programa ha preVisto 5 estrategias baslcas para alcanzar sus propOSltOS 

rJnter-mstltuclOnalzdad El programa parte del reconOClInlento de las düerentes 
entIdades del orden naCIOnal e internaCIOnal, pubhcas y pnvadas que estan Interesadas en 
este tema Parte ademas del reconOClInlento de las expenenclas que desde ellas se Vienen 
adelantando en este frente A partir de allt, el programa considera baslco establecer 
nexos y coalIcIOnes entre düerentes orgaruzacIOnes que compartan los pnnclplos baslcos 
que aruman la propuesta, paa construrr -Junto con ellas- el dIseño final de la propuesta y 
garantizar, de esta manera, un Impacto mucho mas profundo y duradero de la 
expenencla 

.FormaclOn permanente de los actores locales para una Geshon EstrateglCa Una 
estrategta baslca, tiene que ver con mformar y capacitar permanentemente a los actores 
sociales del Mumclplo para manejar los nuevos escenanos creados por la constltucIOn 
del 91 y para onentar su aCClOn desde perspectIvas de planeannento sIstematIcas Es 
Importante señalar, que no se esta hablando de un SIstema de capacltaclOn ngtdo y 
esquematlco, dIseñado desde fuera del proceso, con contemdos estandanzados Esta 
estrategta se desarrollara de acuerdo a las neceSIdades y demandas especIficas y 
concretas de los dIferentes actores y de acuerdo con las condiCIOnes partIculares del 
contexto local 

.ASIstenCIa Tecnzca y Flnanclera para el dIseño, eJecuclon Y segulInlento a proyectos y 
planes de desarrollo local AsI corno es fundamental desarrollar habilidades para una 
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gestión global estratégtca, es necesano promover las capacidades de los actores sociales 
para diseñar, ejecutar, evaluar y hacer segulmlento a proyectos y planes en áreas 
del1ID1tadas del desarrollo educacIOn, salud, ViVienda, medIO ambIente, etc 

.Desarrollo de slstemas de cooperaClOn hOrlzontal entre las loc~dades partICIpantes en 
el programa El proyecto parte del supuesto que las dIferenCIas antes que un factor de 
l1ID1tacIOn y freno -bIen manejadas- se constItuyen en factor de dmanuzacIón y 
potencIacIOn de la aCCIOn De aht que una de las estrategtas básICas del programa 
consIstIrá en trabajar pn localIdades dIferentes de manera coordmada y smcróruca, con la 
expectatIva que los aprenchzaJes desarrollados dentro del proceso por cada una de las 
localIdades pueda nutrn a los demas En ese sentIdo se estableceran, desde el conuenzo 
del programa, relaCIones y SIstemas de comurucaclon y pasantías entre los MuruCIpIOs 
partICIpantes, de tal manera que entre ellos pueda desarrollarse la propuesta de 
cooperaCIón honzontal 

.CreaCIOn de un Fondo DIversificado e mter-mshtuclonal de financIarntento del 
programa La Viabilidad del programa en su pnmera etapa -por lo menos- reqUIere de la 
eXIstenCIa de recursos sufiCIentes para desarrollar los proyectos de desarrollo en cada 
una de las localIdades seleCCIOnadas, y para garantIZar la coordmacIOn, el segulnuento y 
el aprendIZaje que se denve del proyecto, en ese sentIdo sera necesano que el programa 
desde su lDlCIO establezca un fondo que le garantIce los tres pnmeros años del proceso 

6 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA 

El programa prevee los SIguIentes logros en el largo plazo resultantes de la expenencla 
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&dMeJorarntento de las capaCIdades de partIcIpacIon y gestIon de los Actores locales en 
los procesos de desarrollo MurucIpal 

~esarrollo de SIstemas locales de coordmaCIOn y artIculaCIón mtersectonal estrateglca 
artIculados a SIstemas de coordmacIOn de la aCCIón de los MUruCIpIOS con los entes 
regtonales y naCIOnales 

~romocIon de mecarusmos de coordmacIOn en areas temátIcas específicas (educacIOn , 
salud, medIO ambIente, genero, etc) entre actores locales, regtonales y naCIOnales 

8dCuahficaCIOn del compronuso CIUdadano y CIVlCO de cada uno de los sectores SOCIales 
locales en los procesos de desarrollo de su murucIpalldad 

8dMejorarntento demostrado de la efiCienCIa, calIdad y eficaCIa de los procesos de 
gestIon muruclpal 10 cual se constituye en garantIa para la realIZaCIón plena de los 
derechos econOmICOS, sociales y culturales de los CIUdadanos y por ende en mejor 
calidad de Vida 
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ddCuahficaclOn de los sistemas de mformaclOn, segumuento, evaluaclOn y comurucaclOn 
del Plan de Desarrollo muruclpal Desarrollo de una cultura de la mformaclón como 
fundamento para la toma de deCISIOnes 

7. A MANERA DE CIERRE 

Como habra quedado claro, el programa es aún un boceto general que está en la pnmera 
fase de dlSCUSlon con diferentes actores nacionales y con la partlclpaclOn de algunas 
agencias de cooperación mternaclOnal La expectativa es que el diseño final se encuentre 
hsto para que el proyecto se IDlClé en el mes de Octubre del presente año 96 En cuanto se 
prevee que este sea un programa mter-mstltuclOnal es de gran mteres tener toda la 
retroaltmentaclón pOSible a la Idea, ademas son blenverudos los SOCIOS mteresados en 
contnbwr deCididamente con su desarrollo 
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CORPORACION SUR-Servlclos Urbanos de Desarrollo 

Antecedentes 

El Gobierno Nacional, en el Documento Con pes de 1993, Identifico como uno de los grandes 
problemas de las areas subnormales de 80gota y espeCialmente de Cludatl 80llvar la presencia 
de un gran numero de entidades del sector publico y pnvado mtervlnlendo en forma 
descoordmada ASI mismo resalto la poca partlclpaclon del sector empresarial en el mejoramIento 
de los sectores mas necesitados de la Ciudad 

Como respuesta de los empresanos del pals a esta convocatOrIa realizada desde la Presidencia de 
la Republlca y la Alcaldla Mayor, se crea, el 29 de abnl de 1994, la Corporaclon Sur, entidad de 
caracter privado, sm animo de lucro Tiene como obJetiVO general, contnbUlr a mejorar la calidad 
de vida de los sectores urbanos mas neceSItados de 80gota, y en general del pals Su Junta 
Directiva ademas de los empresanos, cuenta con la presencia permanente del Alcalde Mayor de 
Santafe de 80gota, y de la Consejera PreSidencial para 80gota, en calidad de delegada del 
Presidente de la Repubhca 

En la actualidad estan vmculados a la Corporaclon Sur diez y seis SOCIOS del sector empresanal y 
solldano del pals 

Mlslon 

La mlslon de la Corporaclon Sur es fortalecer las capacidades de las comUnidades urbanas para 
acceder a una Vida de calidad, generando y propiciando espacIos de encuentro modelos de 
concertaclon SOCial y transferenCia de conOCimiento que permitan dmamlzar procesos, articular y 
coordmar actores demandas y ofertas, generar liderazgos y formar Ciudadanos En pnmera 
Instancia dmge sus acciones a las áreas menos favorecidas de la Ciudad 

VISlon de futuro 

La Corporaclon Sur debe ser ante todo un espacIo de dialogo de los diferentes actores para 
trabajar conjuntamente en la busqueda de benefiCIOS comunes, no solo entre los SOCIOS, SInO entre 
estos y las entidades publicas, las organizacIOnes de base y otros actores La Corporaclon debe 
transfenr el conocimiento y promover condiCiones en los Ciudadanos, como agentes del desarrollo 
para generar una nueva Instltuclonahdad local ASI mismo se determIno que su espacIo de 
actuaclon debe ser la localIdad 

En este contexto, las funciones de la Corporaclon Sur se han definIdo aSI 

• La Corporaclon debe proveer mformaclón a sus SOCIOS y a otros mteresados en espeCial sobre 
los actores locales e mformaclon pertmente para el conocimiento de la localidad La 
Corporaclon debera convertirse en un 'sensor" de la dmamlca local 

• La Corporaclon debe apoyar fa planeacI6n focal propIciando las herramientas tecmcas y los 
procedImientos que hagan mas efiCiente este proceso 

• La CorporaclOn debe coordmar las acciones de sus SOCIOS en torno a proyectos concretos 
tomando como base el plan de desarrollo local 

• La Corporaclon deber adelantar las accIOnes de concertación para los proyectos con otros 
actores del sector publico o pnvado, en este ultimo caso, que no sean SOCIOS de la Corporaclon 

• La Corporaclon debe apoya la gestl6n de recursos adiCIOnales para el desarrolllo de los 
proyectos locales 
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De acuerdo con las funciones, la Corporaclon Sur defmlo como amblto de acclon la localidad, y 
mas espeClficamente la Localidad de Ciudad Bollvar 

El ámbito de actuaclon de la Corporación Sur 

A partir del año de 1993, con la expedlclon del Decreto 1421 o Estatuto Organlco de 80gota se 
establece la descentrallzaclon administrativa al interior del Distrito Capital y las instancias de 
gobierno y admlnlstraclon del Distrito Capital que estaran a cargo de las Juntas Administradoras 
Locales y los Alcaldes y demas autOridades locales, para las 20 localidades en las que esta 
diVidida la Ciudad, 

La aCClon de la Corporaclon Sur se dirige en primera instancia a los sectores menos favorecidos, 
por lo cual aplica acciones sus aCCiones, en esta primera etapa, en la localidad 19 de Ciudad 
Sollvar, que cuenta con un alcalde local y una Junta Administradora conformada por 11 ediles En 
estas instancias de la admlnlstraclon, se delega, entre otras funciones, la de elaborar los planes 
de desarrollo local y la admlnlstraclon de los presupuestos para la localidad Tiene una poblaclon 
de aprOXimadamente 375 972 habitantes (datos preliminares del Censo DANE 1993), de los cuales 
el 47 9 % tiene NeceSidades Baslcas Insatisfechas (EstudiO de Pobreza, 1991) 

Lmeas de Acclon 

En este contexto, para la puesta en marcha de estas funciones se han diseñado las sigUientes 
Imeas de acclon 

• Promover el conOCimiento de las aspiraciones y neceSidades de la poblaclon Con la 
formulaclon de accIOnes encammadas a apoyar el proceso de elaboraclon del plan de 
desarrollo local con partlclpaclon Ciudadana, como medio para definir las demandas 
Ciudadanas y concretar los acuerdos colectivos que permitan pnorlzar conjuntamente proyectos 
y tramitar paclficamente la respuesta a aquellas neceSidades que no puedan ser resueltas 

• PropIciar la eqUidad en la atención a los grupos SOCiales La Corporaclon Sur concentra 
sus aCCiones en las areas urbanas menos favoreCidas de la Ciudad, como en efecto lo es la 
Localidad de Ciudad Bollvar ASI mismo propiCia la IdentlflcaclOn de solUCiones a los problemas 
estructurales, que no en todos los casos se dan al interior de la misma localidad y fmalmente 
apoya la Identlficaclon de neceSidades de la poblaclon, en el entendido que estas van mas alla 
de las definidas hoy como neceSidades baslcas insatisfechas 

• Mejorar la mtervenclon de los oferentes de serVICIOS en funclon de las demandas 
Ciudadanas La Corporaclon Sur se ha propuesto proveer Informaclon y tecnologla5 de 
mtervenclon en la localidad, para que la acclon de oferentes de serviCIOS sea mas efiCiente en 
funclon de las demandas Ciudadanas 

Las propuestas operativas (ver cuadro anexo) 

La Corporaclon Sur ha concentrado sus acciones en proveer las herramientas operativas 
necesarias que permitan a los actores locales constrUir una cultura polltlca y mejorar los niveles de 
gestlon, todo ello refendo al proceso de planeaclon local en tanto se constituye en el mediO que 
permite, sobre resultados concretos, su aphcaclon 

Promoción del uso de la mformaclon para la partlclpaclon CIUdadana en los procesos de 
planeaclon local Se realizo un censo de organizacIOnes de base en el cual se recopilo 
mformaclon sobre dichas organizaciones, que se ha sistematizado en un dlrectono Esta 
mformaclon fue la base para convocar y organizar los 5 comltes del Plan, que trabajaron en la 
elaboraclon de los dlagnostlcos sectOriales (ProductiVidad, Ingresos y Empleo, Educaclon 
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Recreaclon y Cultura Salud y Saneamiento Ambiental, VIvienda Entorno y Accesibilidad 
Segundad ASI mismo se convoco a estos comltes a las entidades del sector nacional y dlstntal 
para que pusieran la mformaclOn de mteres para la localidad y se mlclo el montaje de un SIstema 
de InformacIón Local para Ciudad Bollvar 

Por otro lado se ha hecho eVidente la necesidad de estructurar adecuados sistemas de 
mformaclon y oplmon pubhca, para lo cual se ha puesto en marcha un Proyecto de Comunicación 
para CIudad Bolfvar que tiene prevista la Implementaclon de estrategias de mformaclon publica 
como, Los Cuadernos del Plan, La Agencia de Prensa del Sur, Infosur, T,V Viva, Centro Local de 
Informaclon 

Apoyo a los Procesos de Planeaclón y Gerencia Local Las acciones se han concentrado en el 
apoyo a las mstanclas del gobierno local para el proceso de planeaclon, elaboraclon del plan de 
desarrollo local, desarrollo de los proyectos y segUimiento del plan de mverslom Para esto se ha 
proporcionado mformaclon oportuna a traves del SIstema de InformacIón Local, aSI como la 
propuesta, aun en formulaclon, del Taller Urbano, herramienta para agilizar el proceso de 
presupuestaclon y elaboraclOn de proyectos de espacIo y edifiCIO publlcos de escala local 

ASI mismo, el Proyecto de Comuntcaclón ha Implementado estrategias encammadas a la 
construcclon de representacIOnes colectivas, a traves de la lectura de Imagmanos en eventos 
culturales Se tiene previsto generar espacIos en los cuales la comUnidad pueda expresar estos 
consensos, como Pared Viva (murales), y T V Viva 

La Corporaclon Sur, SI bien actua directamente en la localidad de Ciudad Bollvar acompaña a la 
admmlstraclon dlstntal en el anahsls y evaluaclOn del proceso de planeaclon y partlclpaclon 
Ciudadana en todas las localidades de Bogota Para esto, y como una pnmera aCClon, elaboro un 
documento que recoge la evaluaCIón del proceso de planeaclón local en desarrollo del decreto 425 
de 1995, "Elaboraclon del Plan de Desarrollo Local en el Dlstnto Capital", en dos niveles de 
anallsls El pnmero, sobre los planes de desarrollo local, los proyectos constitutivos y la coherenCia 
de los mismos en relaclon con el Plan de Desarrollo Dlstntal "Formar Ciudad" La segunda sobre 
el proceso en cuanto a los antecedentes, la convocatona, propuestas, sustentaclOn aSistencia 
tecnlca y aspectos generales Se espera que esta mformaclon le permita al Dlstnto y a la 
admmlstraclOn local comparar el proceso en las diferentes localidades definir los procedimientos y 
accIOnes a segUir y hacer los ajustes necesanos para una nueva convocatona 

Coordmaclon y Concertaclon La CorporaclOn Sur se ha propuesto como una de sus actiVidades 
mas Importantes, la coordmaclon de las acciones de los SOCIOS y la concertaclon entre estos y los 
actores locales, en particular la alcaldla local y la JAL, para que los esfuerzos de todos apunten en 
la misma dlrecclon De esta manera el sector pnvado pueda aportar tecnologlas en la soluclOn de 
los problemas locales La base para esta coordmaclon y concertaclon ha sido el plan de desarrollo 
local que recoge las pnorldades y aspiraCiones que han expresado los Ciudadanos de la 10caMad y 
la formulaclon y gestlOn de proyectos de escala local 

En este contexto la CorporaclOn ha elaborado los perfiles de 6 proyectos (Expreslon Cultural y 
Artlstlca, Bibliotecas, Medio Ambiente, EspaCIO Publico, FunCionamiento de la Admmlstraclon 
Local, partlclpaclon y Control de la GestlOn Local) alrededor de los cuales se ha convocado a 
diferentes actores (entidades naCionales, dlstntales, ong s) para concertar la puesta en marcha de 
dichos proyectos 

Canallzaclon de Recursos Gracias a su capaCidad de mterlocuclon y al conOCimiento de la 
dmamlca SOCial la Corporaclon Sur actua como una entidad que canaliza recursos (nacionales e 
mternaclonales) que deben ser aplicados a los proyectos que se han definido en el Plan de 
Desarrollo Local 
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SANTAFE DE BOGOTA, D C 

CIFRAS DE POBLACION y NBI, TOMADAS DEL CENSO 1993 

NUMERO NOMBRE' 'f¡tl1'i¡\? lP!lQí3~éJdNijTO:TA'm~8¡r~ ~ 

1 USAQUEN 436494 79112 

2 CHAPINERO 185302 7976 

3 SANTA FE 170216 49606 

4 SAN CRISTOBAL 444863 168591 

5 USME 216975 63152 

6 TUNJUELlTO 255623 49134 

7 BOSA 283572 65621 

8 KENNEDY 703439 71831 

~ 9 FONTIBON 294582 52203 

10 ENGATIVA 816378 144307 
11 SUBA 542559 89964 
12 BARRIOS UNIDOS 261 061 28357 
13 TEUSAQUILLO 186878 3482 
14 LOS MARTIRES 149441 24568 
15 ANTONIO NARINO 169782 20703 
16 PUENTE ARAN DA 417792 34598 
17 LA CANDELARIA 32632 7755 
18 RAFAEL URIBE URIBE 370739 92328 
19 CIUDAD BOLlVAR 375972 178894 

TOTALES 6,314,300 1,232,182 

CIFRAS PORCENTUALES DE POBLACION y NBI, TOMADAS DEL CENSO 1993 

NUMERO NOMBRE POBLACION TOTAL NBI 
1 USAQUEN 691% 642% 
2 CHAPINERO 293% 065% 
3 SANTA FE 270% 403% 
4 SAN CRISTOBAL 705% 1368% 
5 USME 344% 513% 
6 TUNJUELlTO 405% 399% 
7 BOSA 449% 533% 
8 KENNEDY 1114% 583% 
9 FONTIBON 467% 424% 
10 ENGATIVA 1293% 1171% 
11 SUBA 859% 730% 
12 BARRIOS UNIDOS 413% 230% 
13 TEUSAQUILLO 296% 028% 
14 LOS MARTIRES 237% 199% 
15 ANTONIO NARINO 269% 168% 
16 PUENTE ARAN DA 662% 281% 
17 LA CANDELARIA 052% 063% 
18 RAFAEL URIBE URIBE 587% 749% 
19 CIUDAD BOLlVAR 595% 1452% 

TOTALES 100% 100% 
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CONSTRUIR GOBIERNOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS 

MOVIMIENTO PACHACUTIK-NUEVO PAIS 

QUITO, ABRIL DE 1996 

Compatnotas 

Nos aprestamos a "refundar al p31S y establecer en base a un gran acuerdo nacIOnal la estructura 
legal e mstltuclonal del Ecuador del siglo XXI", como 10 ha afirmado Freddy Ethlers en su 
propuesta polítIca 

Lo haremos a traves de una Asamblea NaCIOnal Constituyente que sera convocada por el nuevo 
gobierno, en la que nos reumremos los representantes del país profundo de las naclOnaltdades 
mdlgenas, de los afroecuatonanos, de los gobiernos mumclpales, los consejos provmclales, los 
campesmos, los mOVlIDlentos sociales de la cIUdad, los greIDlos de trabajadores, maestros y 
empresanos, las mUJeres, las ONGs, los mños, los Jovenes, la Iglesia y los partidos polttIcos 

Debemos prepararnos para Jugar un papel destacado en la Asamblea Constituyente NeceSitamos 
construrr nuestras propuestas desde abajO con la mas ampha partlclpaclOn de todos los 
ecuatonanos Debemos mOVlhzar todas nuestras fuerzas, nuestras mtehgenclas y nuestras 
voluntades para llegar con un poderoso mOV1ffi1ento SOCtal que tenga sus Ideas claras PreCIsamos 
trabajar nuestras propuestas en todos los espaclOS orgamzados de la SOCiedad ecuatonana e mcluIr 
a aquellos compatnotas no orgaruzados el tIempo del cambio ha llegado, es como una marea de 
nuestra costa azul, como un VIento de los paramos, como un sanJuaruto envolvente, es una mmga 
que nos convoca a construrr el nuevo p31S 

En el caso específico de los MuruclplOs, debemos crear un gran mOVlIDlento nacIOnal por la 
construcclOn de Gobiernos Mumclpales Descentraltzados, que vaya tanto al Parlamento NaCIOnal, 
como a la Asamblea Constituyente con planteamtentos preCISOS, probados, mnovadores y 
pOSibles, que resuelvan los problemas centrales que tienen los cantones de nuestra Patna, 
especialmente de los mas postergados 

NeceSitamos convertir a la campaña electoral en un proceso de creacton partlclpatlva de los 
programas de los GobIernos Muruclpales Mas aun NeceSItamos comenzar a construIrlos ya 
Ahora De hecho Debemos ganar expenenCla, probar y mostrar que las Ideas funCIOnan, depurar 
y afinar los planteamtentos, mtercamblar expenenclas, smtetlzar los avances probar y 
SistematIzar, construir desde las partlculandades locales y regIOnales, de manera de mantener las 
solucIOnes dIversas y Juntar las comunes 

AquI les ofrecemos una pnmera smtesls de lo que hemos avanzado en numerosos talleres 
regionales y locales AqUl esta la voz de los candidatos a concejales, de nuestros futuros alcaldes, 
de representantes de orgaruzaclones, de mtelectuales, de CIUdadanos, de mUjeres y hombres, de 
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Jovenes, ruños y la voz de nuestros ancianos Es un documentos para mejorarlo, para convertirlo 
en un mstrumento de trabaJo, para reescnblrlo en cada canton con las manos trabajadoras de 
nuestro pueblo 

I LAS CARACTERISTICAS DE LOS MUNICIPIOS ACTUALES 

Los Muruclplos son una de las formas de poder local, cuyo peso frente a otros poderes locales, 
depende de los recursos que mOvUlZan En vanos lugares del paIS, los muruclplos son poderes 
subalternos frente a los poderosos greffilos de empresanos, hacendados y demas grupos de poder 
local Aun aSl, los muruclpIOs canahzan parte de los recursos estatales, tienen Importantes bienes, 
pueden generar recursos locales, aSI como diseñar y ejecutar propuestas de desarrollo cantonal 

En la actualidad, el MUruClplO es una orgaruzaclón formal Jerarquizada que reproduce la 
estructura claSista de la sociedad y la dlscnrnmacIOn etruca y de género A este orgarusmo 
generalmente llegan los mIembros de las élItes locales el numero de mUjeres que mtegran estos 
orgarusmos apenas llega al 8% de sus ffilembros y el de mdlgenas y afroecuatonanos no llega al 
1% 

Los MuruClplOS reproducen el centralIsmo a mvellocal, atendiendo generalmente a los espacIos 
consolIdados de los centros urbanos, en servICIOS, mfraestructura y equipamIento CasI nunca 
atienden a los bamos, peor a los sectores rurales Jamas se preocupan de la produCCIOn, del 
nego, de la vIVienda, de la salud, de la educaCión Cuando realizan pequeñas obras de servICIOS, 
establecen relaCiones clIentelares con los bamos, los asentamtentos semIurbanos y en ocaSIOnes 
especiales con las comumdades y campesmos Es el remo de pequeños caudIllos locales que 
cambian servICIOS por votos y deSignan de manera arbltrana o chentehsta los cargos y funCIOnes 

En su aplastante mayoría, tlenen una escasa fortaleza orgaruzatIva, son mcompetentes, caotIcos, 
sm capaCidad de negoclacIOn, meficlentes y generalmente en cnsls ReCiben el 4% del 
presupuesto naCIOnal, y a pesar de ello no tienen el peso sufiCiente para alterar esta sltuacIOn de 
margmacIOn 

A deCir verdad, muchos de ellos se conforman con su sltuacIOn porque medran de las mIgajas del 
centrahsmo o porque en su mcompetencla prefieren no aSUffilr responsabIlidades mayores que los 
oblIgue a trabajar Por ello, no se ha construido un verdadero mOVlffilento mumclpahsta por una 
descentrahzaclón democratlca del pals, a pesar de los mtentos reahzados desde orgarusmos como 
el AME o el lULA 

En ausencia de un mOVImIento social orgamzado que asuma la descentrahzacIOn desde una 
perspectIva democratlca, ella ha Sido la bandera de lIderes olIgárqUlcos regionalistas, que 
pretenden usar este planteamIento para favorecer a sus propiOS mtereses, aumentar su poder, 
consohda sus pequeñas tnncas, sus feudos antldemocrátIcos y corruptos 
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En la reCIente Consulta Popular, la mtehgencIa y la mtUlclOn de los ecuatonanos dIJo no a la 
pretendIda descentrahzaclOn ohgarquIca Ahora les arrebatamos esa bandera para lImpIarla y 
constrUlr una descentrahzaclOn partIcIpatIva, profunda y democratIca 

TI LA IMPORTANCIA DEL MUNICIPIO PARA LOS MOVIMIENTO SOCIALES 

A pesar de las escasas pOSIbilidades que tIenen los muruClplos para atender el desarrollo local y de 
su reconocIda mcompetencIa, en estos ultImo s qumce años, se han convertido en orgamsmos 
fuertemente demandados por las comurudades mdIgenas y campesmas, los asentamIentos 
semlUrbanos o penurbanos, los bamos, las ONGs y por las aSOCIaClOnes cIVIles para ejecutar 
algunas obras del desarrollo local 

Una consulta realIzada a las pnnclpales orgaruzaclOnes mdlas, campesmas y negras del palS a ruvel 
naclOnal, regional y local, mostro que ubIcan al MUruClpIO en el cuarto lugar entre las mstanclas 
con las que mas frecuentemente se relaclOnan, por enctma de entidades como el GobIerno Central, 
las IgleSIas, los Consejos provmcIales, la Empresa pnvada y las CorporaclOnes regionales de 
desarrollo Es deCIr que, en el proceso de toma del desarrollo por parte de los mOVlrntentos 
SOCIales y de la constItuclOn de la clUdadarua, entendIda como el reclamo por un trato sImtlar en 
obras y seMClOS, el MUruClplO Juega un papel tmportante para los moVlmtentos SOCIales 

Los MuruCIpIOS por su relaclOn mmedlata con el espaCIO local y por haber Sido permeados, de 
alguna manera, por la presencia de personas cercanas a los mOVlrntentos SOCIales que llegaron a 
traves del sistema de partIdos con votaclOn popular, son comparativamente mas democratIcos que 
otros orgarusmos estatales como los Consejos ProVInCiales, el Parlamentos o el GobIerno Central 
Ello se ve claramente reflejado en la votaclOn los muruclplos generalmente obtienen entre 10 a 15 
puntos mas de votaclOn pOSItiva, que los orgarusmos antes menclOnados S10 embargo, esa mayor 
apertura democratIca del MUruClpIO, entra en contradIcclOn con sus reales capaCIdades, por el 
caracter centrahzado del paIS, que le da poca capaCidad de aCClOn a este orgarusmo 

En los ulttmos años, el MUruCIplO ha SIdo revalonzado por dIstmtas y contradIctonas razones 
Hay muchos 1Oteresados en la descentrahzaclOn, pero ella se entIende de manera muy diversa 

* Para los neohberales, el tema cobra ImportancIa desde una propuesta de achiCamIento del 
estado, moderruzaclOn, desconcentracIon y desentendIrntento de vanos problemas que maneja el 
gobIerno central, para pasarlos a la empresa pnvada y a los orgarusmos secclOnales Muchos 
neohberales qUleren controlar a ese orgarusmo para favorecer sus 10tereses pnvados, para realIzar 
contratos corruptos y consohdar su poder ohgarqUlco 

* Para los MUruCIplOS y los Consejos ProvmcIales, el tema es VItal, en tanto toca el dehcado 
problema de los recursos y competencias, que en la actualIdad deben ser mendIgados y 
negocIados con cada gobIerno, frente a una enorme preSIon SOCIal local para que se resuelvan los 
problemas 
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* Para los empresanos pnvados, el tema es Importante porque por esa Vla podnan adqumr o 
participar en empresas estatales y defirur reglas de manejO reglOnahzadas 

* Para los mdlos y negros el tema es central, porque podnan encontrar en la descentralización 
una oporturudad para negociar sus autonomlas etrucas y la construccIOn. pluncultural de la 
socIedad 

* Para las ONGs, los grupos ecolOgistas y en general para aquellos que luchan por el desarrollo 
sustentable, sena ellugar y el espacIo para replantear los estdos de desarrollo 

* Para todos aquellos que buscan SIstemas POhtICOS mas democratIcos y partlCIpatlvos, sería el 
escenano Ideal para dIseñar espaCIOS de mayor partIcIpacIon y control desde la SOCiedad al poder 
En fin, el tema tIene la capacIdad de 10teresar al sector publIco, al sector pnvado, a los 
orgarusmos secclOnales y a la SOCiedad CIVIl ello 10 hace protagóruco, en esta etapa mstónca en 
que nos mteresa cambIarlo 

Nuestro mteres por partICipar en la gran concertaclOn local y nacIOnal por cambiar los muruclpIOS 
es muy grande A pesar del escaslslmo tiempo que hemos terudo para orgaruzar nuestra 
partiCipación electoral, los mOVImientos SOCiales relaCIOnados con el mOVImiento Pachacutlk 
Nuevo País, hemos presentado lIstas, sea como mOV1ffilento o a traves de alIanzas en 50 cantones 
19 en la amazorua, 27 en la SIerra y 4 en la costa Pero ello es solo ellruclo Tenemos milItantes, 
amigos y aliados en todos el país, para crear un mOVImiento por la descentrahzaclon de los 
gobiernos muruclpales que florezca en todos los nncones de la patna 

En esta pnmera oporturudad en la que partiCipamos orgaruzadamente en la disputa de los 
gobIernos murucIpales, hemos concentrado nuestra fuerza en los cantones con fuerte presencIa 
10dIgena el 68% de los cantones en los que presentamos candidatos tIenen entre muy alta (mas 
del 51% de los electores) a muy slgruficatlva (entre el 25 y 50%) de votantes 10dIgenas 

Ello no es casual, hemos partIdo de la fuerza orgaruzada de los mOVImientos SOCIales, en que el 
mOVImIento mdIo ocupa un lugar muy Importante Tamblen nos garantIZa ganar en la mayoría de 
esos cantones o sacar una fuerte votaclOn que sera ellruclo de esta gran mOVlhzaclOn popular por 
refundar nuestro patS desde las bases Esta es una ventaja comparativa que no podemos 
desperdICIar 

Son los cantones mas pobres Son los que reclaman con mas urgencia la soluclOn de sus VIeJos 
problemas De acuerdo a los datos de la "Encuesta de CondICIOnes de Vida del SECAP", cruzado 
con nuestro mapa de "Terntonos IndiOS", en los cantones con poblacIon predOmInantemente 10dIa 
el 26,26% teruan para 1994 un consumo percaplta 1Ofenor a 30 733 sucres, son los llamados 
"mdIgentes" El 59,2% terua un consumo percapIta menor a 45446 sucres, son los llamados 
"pobres" y el 79 13% teruan un consumo por habItante menor a 60 731 sucres, son los llamados 
"vulnerables" Vale deCIr el 80% de los habItantes de la mayona de los cantones en los que 
partICIpamos estan en la hnea de pobreza Los porcentajes son s10 duda mas altos que el 
promediO nacIOnal que señala que el 52% de los ecuatonanos estan en sltuaclOn de vulnerablhdad 
Ello le da mas fuerza a nuestra causa Es el reclamo lacerante, pero VIgOroSO, urgente, pero 
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dtgno, de ruños, madres, anCianos, Jovenes y hombres que reqUleren un cambio profundo en 
nuestro prus 

Estamos en el caffilno correcto Hemos lmclado nuestro pnmer tramo En el cammo de tambo en 
tambo, seremos cada vez mas Nuestros chasqUls se lran multlphcando; nuestra marcha Irá dando 
Vlda hasta las piedras como en nuestros ffiltOS, para mcorporar a la mayona de los ecuatonanos 
honestos que qUleren reconstrUlr la patna con sus manos 

ID HIPOTESIS CENTRALES 

Tenemos vanas Ideas centrales que gUlan nuestra aCClOn Son Ideas-fuerza que compartImos y 
que cada vez las puhmos y mejoramos mas Estas Ideas son como las figuras del tallador 
aparecen en la madera claramente expresadas, y en cada retoque se vuelven mas mtldas, muestran 
con mayor fuerza el diseño final 

Uno Los mOVlffilento sociales nos hemos pnVlleglado hasta aqUl, el espacIo naclOnal (el 
Congreso y el EJecutivo) para plantear nuestras demandas, hemos mcluso mtentado cambiar la 
ConstItuclon Sm embargo, no hemos encontrado en esos espacIos una correlaclon de fuerzas 
favorable para nuestros objetIvos Por eso hemos deCidido construrr una nueva correlaclOn de 
fuerzas para refundar el pals a traves de una Asamblea NaCional Constituyente creando un 
poderosos mOVlffilento SOCial desde las bases Lo construiremos desde diversos escenanos uno 
de ellos es el espaCIO cantonal o local Este sera construido en la medida en que tomemos los 
orgarusmos mumclpales y pongamos en marcha soluclOnes ImagmatIVas 

Dos Las orgaruzaclOnes SOCiales de pnmero, segundo y tercer grado de coahclon que eXisten en 
las parroquias, cantones y proVInCias son los orgarusmos de mayor representaclon y partlclpaclOn 
de la SOCiedad CiVIl SI reforzamos a estos orgarusmos y amphamos el modelo de representaclOn 
mcorporando a las orgamzaclOnes tanto urbanas como rurales, podemos democratIzar el poder, 
en el sentIdo de mcorporar estos orgarusmos a un tipO de democracia partlclpatlva que controle a 
los poderes secclOnales y a la vez ejecute las aCClOnes de desarrollo 

De manera operatIva, planteamos conSiderar cmco tIpos de orgamzaclOnes (1) los nuev:os 
mOVlffilento Ciudadanos (ecologistas, cnstIanos, mUJeres, ruños, Jovenes, mformales, etc), (11) las 
orgamzaclones bamales de los bamos consohdados y segregados, (111) las orgaruzaclOnes de los 
barnos sermurbanos o sermrurales que estan entre el hrmte de la clUdad y el campo, (IV) las 
orgaruzaclOnes mdlgenas, negras o campesmas de diverso tipO de coahclOn, y (v) los antiguos 
grermos (maestros, artesanos, obreros, trabajadores pubhcos, etc) 

Tres estos diversos actores sociales Interesados en el desarrollo reglOnal, deben ser consultados, 
para que definan sus Intereses, sus expectatIvas, las solUCiones, los recursos con que cuentan, sus 
hablltdades y destrezas, para partiCipar en esta dlscuslon 

Cada uno de ellos tiene diversos problemas los nuevos mOVimIentos SOCiales, por lo general, se 
mueven de un nuevo paradigma que relvmdica democracia, manejo ambiental, eqUIdad, desarrollo 
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sosteruble, vlslon de genero, derechos humanos, las orgaruzaclOnes bamales de los bamos 
consohdados reclaman segundad, descontammaclón ambiental, transporte, ViVienda, los de los 
bamos segregados reclaman seMClOS, mfraestructura, eqUlpaffilento, salud, trabaJo, educaclOn, 
los bamos seffilurbanos agregan a las antenores dlffienslOnes aspectos productIvos, las 
orgaruzaclones mdígenas y negras ademas de los problemas antenores' enfatIzan la 
autodetefffilnaclOn y autonomía de sus pueblos, en tanto los antIguos greffilos tlenen 
reIVindIcaCIOnes partIculares o rechazan la pnvatlzaclOn neohberal Mas alla de esta diversIdad de 
mtereses, hay ViSIones comunes, mtereses transversales que sustentan los grandes acuerdos 
cantonales Nuestro mteres es recoger tanto los mtereses partIculares, como aquellos comunes, 
para construir el programa local 

Cuarto Al rrusmo tIempo que estos actores tlenen problemas, tienen Importantes expenenclas en 
marcha Ellas son las potenclahdades que tlenen los pueblos para vencer sus carenclas y 
obstaculos Algunos han creado estdos de desarrollo productIVO comurutano muy novedosos, 
otros han expenmentado con proyectos de comercIahzacIón, de credlto, hay qUienes trabajan en 
Importantes expenencIas educatIvas, de salud, otros han comenzado expenenCIas partIcIpatIvas 
que mcorporan a las comurudades en las deCISIOnes, etc Todas estas expenenClas resultan clave a 
la hora de Idear el desarrollo local Debemos basarnos en ellas para que esas expenenclas se 
desarrollen, se potenCien, se mtercamblen Nuestra rupotesIs es que SI, de una parte, potenciamos 
los estIlos de desarrollo locales y de otra, dmaffilzamos la econOffila local, podemos lograr cmco 
puntos deCISIVOS (1) el control local de la reproducclOn de la fuerza de trabajO, (n) centrahzar a 
ruvel local los excedentes para onentarlos a la producclOn, (m) controlar el mercado local para 
onentarlo a la segundad ahmentana y al mIsmo tIempo ser competItIVO en el mercado 
mtemaclOnal, (IV) controlar, proteger y mejorar los recursos naturales y (v) controlar las 
tecnologlas Estas son las cmco condiCIOnes de una nueva base productIva 

Cmco Uno de los problemas específicos, pero de gran envergadura, que nos mteresa tratar, es el 
reCOnOCImIento de las autonOmIas etrucas en los espacIOs locales El escenano local es el mas 
adecuado para lograrlo, alh debemos discutir la aSIgnaCIón de recursos, funCIOnes, competenCias, 
representacIOnes para los pueblos mdlOs y negros AsI mIsmo, debemos dIseñar formas de 
representaclOn plunetrucas y desarrollar un pensamIento mtercultural que pefffilta la comurucaclOn 
entre las diversas SOCIedades en pie de Igualdad Ello recogera las aspiraCIones basIcas que han 
planteado los pueblos mdIos y negros AsI ganaremos expenenCIa para construIr el paIS 
plunnaclOnal que todos deseamos 

Seis Los cantones en el Ecuador son diversos desde vanos puntos de vista por su poblaclon, el 
grado de urbaruzacIon, el mayor o menor peso de la presencia mdIgena o negra, los recursos 
naturales, las neceSidades baslcas insatIsfechas, los ruveles de pobreza, su capaCidad de gestlOn, el 
modelo de desarrollo local o su mserClOn en la econOffila reglOnal o naCIOnal, entre otros Siendo 
diversa su sItuaclon, reqUieren solUCiones diversas que se deben construir y diseñar en cada 
canton 

NeceSitamos generar consensos entre las diversas fuerzas, pero sobre todo Implementar una 
propuesta de descentrahzaclOn practica e mmedlata que ponga en marcha este programa, que 
contenga aspectos como los siguientes 

160 IAF/OAS 



(1) una propuesta de concertacIOn entre los dIVersos actores locales, 

(11) una propuesta de democracIa partIcIpatIva, con sus respectIvas formas de representacIOn y 
eleccIón, 

(m) un modelo de desarrollo sustentable y eqUItativo, 

(IV) una defimcIOn de los pnnclpales problemas de los dlstmtos actores y sus solUCIOnes 
debidamente JerarqUIzadas, 

(V) una propuesta de autonOmIa mdlgena o negra, o de representacIOn en los dtversos mumClpIOS 
según su grado de presenCIa, 

(VI) un proyecto de capaCltacIOn para lograr efiCiencIa en la capacidad de gestIon y negoclacIOn 
mumclpal, 

(vu) una propuesta de generacIOn de recursos propiOS y externos 

Estas son las respuestas tnlmmas que debemos trabajar en cada canton A1h donde eXIstan 
mejores condiCIOnes, el proyecto debe volar mas leJOS, porque este es un programa contmuo y sm 
ltmItes 

Siete Este es un programa para ponerlo en marcha ya, cualqUIera sea el resultado electoral SI 
ImClamos proyectos de esta naturaleza en vanos mumclpIos locales, podemos constrUIr un 
mOVImIento naCIonal de descentrahzaclon ( clUdadama actIva) para lanzar una propuesta naCIOnal 
que logre mstItuclonallzar la descentrahzacIOn en el Parlamento ecuatonano y en la Asamblea 
NaCIOnal ConstItuyente 

Hasta aqUl, por el tIpO de propuestas que se van desarrollando, al Parlamento y a la Asamblea 
ConstItuyente debenamos llevar cmco leyes baslcas que refunden al país en lo local (1) una ley de 
partlclpacIOn, representacIOn y eleCCIOn de los actores sociales a mvel cantonal, (11) una ley de 
reordenamtento terntonal que pefIDlta resolver las autonOmIas etmcas mdlas y negras, {m) una ley 
de descentrallzacIOn que resuelva las competencias, recursos y funCIOnes de los mumClplOS (ley de 
mumclpalldades), (IV) una ley de naCIOnalIdades mdlas, y (v) una de reforma al SIstema POlItICO 
naCIOnal, que deberan ser mcorporadas a la nueva constItuclon 

IV PLAN INDICATIVO DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

El Plan mumclpal resultara del encuentro creatIvo entre el Plan IndIcatIvo y el Plan PartIcIpatIvo 
El Plan IndicatiVo es la smtesls de los avances que vamos logrando entre todos, mIentras que el 
Plan PartlclpatIvo es el resultado de la consulta los actores sociales locales de cada canton Es un 
proceso de Ida y vuelta, permanente, cntIco, solIdano, respetuoso de las dIferenCias y de los 
procesos No estamos en competencia para presentar un programa electoral, como aquellos de 
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los partidos tradicIOnales que son msplraClOnes de un grupito de personas, o la copia de Ideas 
sueltas o demagoglcas No queremos un Plan para presentar, queremos un Plan para ejecutar, tal 
es la diferencia 

A contmuaclOn presentamos algunas Ideas mas concretas de lo que hasta aqUl hemos smtetiZado 
en la dlscuslon y observaclOn de las propuestas cantonales Este es un Plan IndicatiVo, que debera 
encarnarse con el Plan Partlclpatlvo de cada canton 

(1) Propuestas de concertacIón entre los diversos actores locales 

* Planteamos una concertaclOn entre actores urbanos, rurales, etrucos, de genero, y claSistas a 
ruvellocal 

* La concertaclon y las poHtIcas deben ser rurales y urbanas para ser mas eXItosas, aSI eVitaremos 
el creClffilento excesIvo de las CIUdades y practicaremos una JustIcia redlstnbutlva con los 
postergados 

Al efecto proponemos un esquema baslco para agruparlos a) aSOCiaCIOnes cIViles de diverso tipo, 
genero y clase, b) bamos urbanos consohdados y segregados, c) asentamIentos semIurbanos, d) 
comurudades mdlgenas, negras o campesmas, e) gremIOS pnvados y del sector publtco 

(n) Propuesta de democracia partlclpatIva 

* PartlclpaclOn de estos cmco grandes actores en la formulaclOn de planes de desarrollo en su 
respectlvaJunsdlcclon, y en espacIos mas agregados (rntcrocuencas, federaCIOnes, etc), que seran 
la base del planeamIento muruclpal 

* RepresentaclOn de estos cuatro actores, segun su peso poblaclOnal en una Asamblea cantonal 
(parlamento Cantonal) que mtemene en la plaruficaclon, vlgda al MuruClplO (eXIge transparencIa 
y rendlclon de cuentas), tiene capacIdad de fiscalizarlo y destItUirlo, puede expropIarles los bienes 
y castIgar ngurosamente a los corruptos 

* El Parlamento Cantonal sera el espacIO de la concertaclOn SOCial de los diversos actores 
Estara msplrado por el nuevo paradigma democratIco, el manejO ambiental, el desarrollo 
sosteruble, la eqUidad, la etIca, los derechos humanos, la mterculturahdad, la VlSlon de genero 
Defirura las metas anuales de manera clara y en plazos precIsos 

* El MuruclplO es el orgarusmo eJecutivo, pero descentrahza los fondos a los actores del campo y 
la CIUdad, de acuerdo a los planes presentados de manera mstltuclOnahzada Estos orgarusmo 
pueden ejecutar las obras de manera partlclpatlva Desconcentra los semclos haCia los pequeños 
centros poblados y haCia las comurudades 
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* El MUruClplO Impulsa el desarrollo de un pensanuento mtercultural en el aparato escolar 
hIspano y bllmgue, la cultura, la recreaClon, y la salud, de manera de mtegrar a los pueblos mdIos, 
negros y mestIzos que conforman nuestro país 

(111) un modelo de desarrollo sustentable y eqUItatiVO 

* Manejo sosteruble de recursos 

Desarrollara un programa de recompOSIClon, protecclon e mcremento de los recursos de 
suelo, agua y bosques 

Pohtlcas de manejO de recursos (mcluyen los del subsuelo) de mverSIOn (local, naCIOnal, 
externa) El MUruClplO evaluara los recursos cantonales, realIZara una zoruficacIOn, 
establecera los planes de manejO 

AfectacIOn de los bienes de produccIOn a los que atenten contra el desarrollo sustentable 

* ProduccIOn 

Desarrollara una pohtlca de estimulo a la producclOn onentada a la segundad allmentana 
local 

Desarrollara una base exportable con gran valor agregado a traves de empresas 
comurutanas 

* Control de excedentes 

* 

CreaclOn de un bono local o moneda local con el que se realIZaran parte de las 
transacciones comerCIales Ese bono caplta1tzara un banco local que sernra para 
operaCIOnes de credlto productIvo dtngtdo 

Pohtlcas de comerclallzacIOn haCia afuera e IntercambiO Interno 

Disputa de mercados alternativos y de ruchos preferenclales con productos hmplOS 

Pohticas de estimulo a nuevas hneas productivas ecotunsmo, ecomercado, artesamas 

Infraestructura, sefVlClOS y eqUlparnlento 

Plan de Infraestructura, sernClOS y eqUIpamiento de acuerdo al pnnClplO de eqUIdad 
preferenCia a los que tIenen mayores neceSidades baslcas Insatisfechas 

Plan de obras de acuerdo a la loglca auto centrada del modelo econOIDlCO que se tmpulsara 
en cada canton 
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* Tecnologlas 

Programa de recuperaClOn de tecnologla ancestrales, de adaptaclOn de tecnologlas 
alternativas y medianas para tres actIVidades basIcas, producclOn nego y ViVienda La 
precanedad del Ecuador frente a los nesgos de la naturaleza, demanda una acclon urgente 
y pnontana en estos terrenos 

Planes de aphcaclOn de estas tecnologIas a traves de programas desarrollados por las 
orgaruzaclOnes debidamente capacitadas y dotadas de los recursos necesanos 

* Educaclon 

* 

Programa para ehmmar el analfabetismo 

Programa para elevar dos años la educaclOn general de la poblaclOn rural y urbano
margmal Esta mverSlOn nos perrnttIra crecer en la econOmIa en por lo menos dos puntos 
en el Pffi cantonal 

Urur la educaclon con las tecnologlas descntas en el punto antenor Escuelas, ColegiOS y 
Centros de Alfabetlzaclon seran los vectores para difundir las tecnologtas, con 10 cual 
comenzaremos a urur educaclOn con producclOn 

Programa para Impulsar la mterculturahdad y la Identidad particular de cada grupo 

Programa de rescate de los Sistemas de Salud No Formales el andmo, el afroecuatonano, 
el popular rural, el mestlzo-urbano 

Programa de Vlgtlancla epldemIologlca 

Programa de control de las pobtlcas y aCClOnes de salud que bnnda el MSP y la medlcma 
pnvada de cada uno de nuestros cantones 

(IV) Propuestas de autonOmIa mdlgena o negra, o de representaclOn en los diversos muruclplos 
segun su grado de presencia 

* ReconocImIento al derecho de crear parroqUias, cantones o proVinCias mdlas o negras, en los 
que puedan 

Elegir autondades propias gobierno comunal y gobierno etruco 

Defirur sus planes de desarrollo y de manejO comunal etruco 
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Aphcar leglslaclOn propIa 

BIlmgUlsmo e mterculturahdad 

Salud y cultura 

* En caso de no ejercer el pnmer derecho, se reconocena una representaclOn automatlca en el 
MUruClpIO plunétruco, de acuerdo al peso poblaclOnal 

(v) Propuesta de capacltaclOn para lograr eficIencIa en gestlon y negoclaclOn 

* CapacltaclOn para la eficIencIa admIrustratIva en todos los ruveles de eJecuclOn y de seMClOS 

* EfiCIenCIa en la gestIon y manejo de las empresas comurutanas que están en la base del 
desarrollo sustentable 

* Cultura de responsabIhdad socIal para la empresa pnvada, las empresas comurutanas, las 
empresas mIxtas y para todos los cIUdadanos, de manera que se apropIen de los bIenes comunales 

(VI) Propuesta de generaclOn de recursos propIOS y externos 

* Reparto dIstmto del presupuesto estatal (ley de descentrallzaclOn) 

50% para gobIerno central 
10% deuda externa 
90% gobIerno nacIOnal 

50% para orgarusmos secclOnales 
55% MUruCIplOS 
45% GobIerno proVinCIal 

* AsIgnaclOn de recursos a MUruClpIOS de acuerdo a los SIgUIentes pnnClplOs 
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50% en proporclOn a la cantIdad de personas con NBI en cada una de las 
urudades menCIOnadas 
10% por terntono 

19% por poblaclOn 
7% por efiCIenCIa adrntrustratIva (costos umtanos de seMClOS que 

provea) 
7% por efiCIenCIa fiscal (mgresos percapIta recaudados) 
7% por mejora de las NBI en un año 
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* PohtIca tnbutana que combme los sigUientes pnnClpIOS cobro diferencIado de acuerdo a las 
NBS (Necesidades Baslcas Satisfechas), de acuerdo a rentas obterudas, poslblhdades de 
tnbutaclOn en dmero, espeCIe o energIa humana, y descentrahzaclOn de la tnbutaclOn para que sea 
cobrada por los orgarusmos de la sociedad CIVll 

* NegoClaclOn de proyectos mnovadores, a escala, bien concebidos con orgarusmos de 
CooperaclOn mtemaclOnal o naclOnal 

(Vll) La construcclOn de la reglOn descentralizada 

* Un paso postenor al fortaleclffilento murucIpal sera la construcclOn de la reglon 
descentrahzada Cuando ganemos expenencIa en cada canton podemos emprender aCClOnes en 
una o mas provmclas Ella urura muruclplos afines y emprendera en programas de mayor 
envergadura en la economla, la salud, la vlahdad, la educaclon supenor, la comerclahzaclOn, el 
manejo de los recursos, el manejO de cuencas, etc 

11< Al momento, algunos muruclplos mdlos, como el de Guamote, VIenen reahzando "mmgas 
mtermuruclpalesll en las cuales los dIversos muruclplos participantes llevan su maqumana para 
realIzar obras grandes que mdIVIdualmente serían ImpOSIbles Este tipo de relaclOnes seran 
mcrementadas para mtercamblar bienes, recursos y conoclffilentos, de manera de preparar la 
reglon descentralizada 

(VIU) La mstItuclOnahzaclOn de la descentrahzaclon muruclpal 

* Presentaremos al Parlamento y a la Asamblea NaclOnal, Constituyente al menos cmco leyes, 
que ya hemos menclOnado (1) una ley de partIclpaclOn, representaclOn y elecclOn de los actores 
sociales a ruvel cantonal, (u) una ley de reordenarntento terntonal que perrntta resolver las 
autonorntas etrucas mdlas y negras, (m) una ley de descentrallzaclOn que resuelva las 
competencias, recursos y funclOnes de los muruclplos (ley de muruclpahdades), (IV) una ley de 
naclOnahdades mdlas, y (v) una de reforma al sistema pohtlco naclOnal, que deberan ser 
Incorporadas a la nueva constItuclOn 

Compatnotas 

Para llevar adelante este programa, necesitamos reahzar al rntsmo tiempo tres acciones decIsivas, 
pnmero, ganar en la mayona de cantones en los que estamos participando, precisamos llevar el 
mayor numero de parlamentanos al Congreso y requenmos ganar la preSidenCia de la Repubhca, 
segundo, debemos crear poderosos mOVIrntentos SOCIales que creen Ideas y leyes, que se 
mOVIhcen y las defiendan, y tercero, necesitamos reforzar nuestros comprorntsos mtemos, con 
nuestro candidato y nuestros ahados para desarrollar este programa 

Nuestras tacticas son vanadas muchos procesos podemos comenzarlos ya, ahora, como la 
creaCIón de la Asamblea Cantonal y la partlCIPaClOn democrattca de los actores SOCIales Otros 
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procesos como la descentrabzaclón, el reordenarnlento terntonal) debemos peleado en el 
Parlamento La plunnaclOnalldad y la reforma del estado la pelearemos en la Asamblea NacIonal 
Constituyente Las pohtlcas econóffilcas y sociales) los recursos y el sentido del proceso debemos 
concertarlos con nuestros aliados en el ejecutivo 

Las tareas que tenemos por delante son arduas ReqUieren de todo nuestro empeño y trabajo El 
tIempo es corto y los desafio s son del presente Sabemos que algunos de estos planteamIentos no 
serán bien ViStOS por las pequeñas tnncas obgarqwcas que perdenan poder En otros casos) no 
hemos Sido lo sufiCientemente creatIvos y convmcentes para expbcar con paciencia nuestros 
puntos de Vista Estamos seguros de que lograremos Importantes éXitos 
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RESUMEN INSTITUCIONAL 

La FUNDACION "VlCENTE ROCAFUERTE" se creo el 12 de Juma de 1985, medIante 
Acuerdo MImstenal # 506 del MImsteno de BIenestar Soctal, pubhcado'en el RegIstro OfiCIal # 
305 de 30 de octubre de 1985 

Desde 1984 Y aun antes de haber alcanzado su estatuto Jundlco la FUNDACION ha verudo 
ejecutando programas de contemdo SOCIa!, beneficIando a sectores de baJos Ingresos de la CIUdad 
y el campo de la ProVinCIa del Guayas 

En 1988 suscnbe un converno con la FUNDACION "INTERAMERICANA" (IAF) de los 
Estados Urndos para ejecutar el denommado "PROYECTO PARA LA CONFORMACION DE 
MICROEMPRESAS RURALES EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA Y OTRAS ZONAS 
DE INTERES DE LA FVR" A traves de las aCClOnes del Indicado proyecto se logra llegar a 
dIstIntas areas depnmIdas de la Península de Santa Elena y de la zona rural de 
los cantones Milagro y Yaguacht, mediante programas de apoyo creditiCIO, aSistencIa técmca, 
asesoría, capacItacIOn, etc, para mejorar las condiCIones productIvas de agncultores, aVicultores, 
artesanos y pescadores artesanales 

Los resultados alcanzados han permItIdo proyectar aCClOnes con el auspIclO de otras entidades 
finanCieras IntemaclOnales 

En 1992 se suscnbe un convemo con el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO para 
ejecutar un Proyecto de elaboracIOn de denvados de pesca, artesama utlbtana y conservas de 
fruta, con la caractenstIca de InclUIr de manera preferente a las mUjeres de las areas de trabajO de 
laFVR 

En el mIsmo año, se firma un converuo con el FONDO ECUATORIANO-CANADIENSE DE 
DESARROLLO (FECD), para ejecutar un programa de comercIahzaclOn de pesca en los puertos 
de Anconclto y Chanduy, medIante la InstalacIOn de puntos de procesamIento, cuartos de fnos y 
la dotaclOn de camlOnes refngerados Se 
perSIgue con este proyecto mejorar las condICiones de comerclallzacIOn de la pesca y fayorecer 
con Ingresos Justos a los pescadores artesanales 

En mayo de 1993 la FUNDACION suscnbe un convemo con la CORPORACION NACIONAL 
DE APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (CONAUPE), entidad adscnta al Mimsteno 
de BIenestar SOCial, para llevar adelante un proyecto de credltos, aSistenCia tecmca y capacltacIon 
para mIcroempresanos urbanos, pescadores artesanales y pequeños productores de camaron, con 
lo que se perSIgue consolIdar las aCCIones productivas antenormente descntas 

En todos los programas de onentacIón productIva y econOmIca, la FUNDACION ha realIzado 
una actiVIdad de capaCItaclOn CIVlca y orgaruzatIva y, ademas ha Impulsado aCCIOnes de tipo 
SOCIal En 1991 se suscnbIO un convemo con la FUNDACION "PROMESA", mstItuClOn 
representante de la ASOCIACION DE PRODUCTORES F ARMACEUTICOS (ASOPROF AR), 
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por el cual se ha logrado mstalar siete boticas populares con productos de marca para beneficiar a 
las comurudades Inmersas en los diversos proyectos y ello se ha complementado con aSIstencIa 
medica 

AsI rntsmo se ha mcurslOnado en el funclOnarntento de tIendas populares para ofrecer a la 
comurudad artIculo S de consumo maSIVO a baJos precIOs 

Dentro de la lmea productiva y de gestion econorntca, la FVR ha ejecutado además un proyecto 
de crerutos con el auspiCIO del Mnusteno de TrabaJo, a traves de la entidad denornmada 
UNEPROM Podemos afirmar que en el area de la especIalidad descnta se ha terudo un 
mteresante creclmtento y la entidad ha logrado dIseñar mstrumentos metodologIcos y destrezas 
que le garantizan amphar su cobertura hacia sectores muy dmarntcos de la actiVIdad econorntca y 
generar excedentes en benefiCIO de los grupos serVIdos 

En el area urbana la FVR ejecuto entre los años 1988 y 1991 el Proyecto "FORMACION 
CIVICA y DEMOCRATICA DE LOS DIRIGENTES Y ORGANIZACIONES DE LOS 
BARRIOS MARGINALES" con el auspicIo de la NATIONAL ENDOWMENT FOR 
DEMOCRACY de Washmgton Se conslgUlo con el Impulsar una activa partlclpaclOn de la 
comurudad para la 
soluclOn de los problemas mas aprerntantes, alternablhdad en la dmgencla, consohdaclon de las 
orgaruzaclOnes de pobladores y constltuclOn de una entIdad de segundo grado formada por 
aproXimadamente tremta cooperativas, pre-cooperativas y clubes bamales, ubicados en el sector 
de Mapasmgue Prospenna y Juan Montalvo, al norte de GuayaqUil 

Dentro de la rntsma lmea, con el apoyo de la FUNDACION HANNS SEIDEL de Alemarua, la 
FVR ha realizado serntnanos de capacItaclon para grupos orgaruzados de la socIedad CIVIl, 
entidades pubhcas, uruversldades, etc, sobre problemas especlficos de cada uno de ellos 

La FVR ademas lleva adelante dos programas de atenclon a ruños apoyados por el BANCO 
CENTRAL DEL ECUADOR (pROGRAMA DEL MUCHACHO TRABAJADOR) El pnmero, 
denorntnado ESPACIOS ALTERNATIVOS, consiste en un conjunto de actiVIdades de 
capacltaclOn para lograr se respeten los derechos de los ruños, la partlclpaclOn de ellos en la 
defensa de su amblto ecologlco y la presencia dmarntca en los problemas de la comuruc!ad, y el 
segundo denorntnado CENDIREPS, que es un Centro de Niños con Problemas de AprendIZaJe, 
encargado de pSlcorrehablhtar a pequeños con dlsfunclonahdades en la lectura escntura, lenguaje, 
etc Los programas mdlcados funCIOnan con eqUipos especlahzados de pSIcologos, teraplstas de 
lenguaje, promotores, trabajadores SOCIales, medIco s, etc 

En conjunto la FVR tiene 35 funclonanos, dlstnbUldos por especlahdad en cada uno de los 
proyectos Se trata de econorntstas, mgerueros comerCiales, soclologos, abogados, pSlcologos, 
trabaJadores SOCiales, etc, y un eqUipo de empleados adrntrustratlvos que apoyan la ejecuclOn de 
las accIOnes espeCIficas y las relaCIOnadas con el desenvolVlrntento mstItuclOnal 
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Como se observa, la FUNDACION ha llegado a un ruvel de consohdaclón y fortaleza Interesante, 
lo cual le acredIta reconOCImIento y aceptacIón como contraparte de entIdades InternacIonales de 
apoyo 
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MUNICIP ALIDAD DEL CANTON GUAMOTE 

Señores ( as) 
AMIGOS DE AMERICA 
AMIGOS AMERICANOS 
COMPROMETIDOS CON USTEDES 
PAISES AMERICANOS 
ESTWADOS AMIGOS 

Hemos sido invitados para compartir en el marco de la Segunda Conferencia Interamencana de 
Alcaldes titulada "Una Agenda Emergente de Pohtlcas para los Gobiernos Locales" nuestras 
expenenclas Represento al pueblo mas hermoso por su gente y su paIsaje de los Andes 
Ecuatonanos, nuestro Cantan se llama GUAMOTE, es uno de los dIez cantones que conforman la 
ProVinCIa de CHIMBORAZO, de las 22 PROVINCIAS que conforman el temtono 
ECUATORIANO 

MI pueblo IndIO qUIere en estas lmeas expresarles el mas caluroso y fraterno saludo, a traves de 
cada uno de los señores Alcaldes Uds, sepan llevar nuestro senturuento de Anustad y Sohdandad 
a sus pueblos, y expresenles de mI parte que solo orgaruzados y luchando permanentemente por 
mejores condiCiones de Vida, en el marco de la JustiCIa SOCial, y la renovaClOn permanente del 
concepto democracia y desarrollo 

Un Cantan pequeño en numero de habitantes, somos 32 202 compañeros, el 97% somo IndIgenas 
y un 3% somos mestizos, estamos redefiruendo nuestra Identldad y estrategias, seguros de que la 
conformaclOn de Gobiernos Locales, que en nuestro pueblo lo llamamos Junta ParroqUial y la 
reuruon de estas Cablldo Amphado a ruvel regional tendra la denOmInaCIOn de Parlamento 
Indlgena popular, toda esta estructura Insertada en las deCISiones de los Poderes Centrales, 
perrnttlra en nuestro Cantan, alegramos de ver real la tendenCIa haCIa una verdadera democraCIa y 
el redescubnmIento de nuestra SOCiedad CIVIl 

Solo potenCiando nuestras destresas, nuestra raclOnalldad en el pensamIento, nuestra practica 
cotidiana, nuestra orgaruzaclOn, nuestra Comuna y a cada mIembro de nuestra orgaruza<?lOn, sobre 
todo la relaclOn partIclpatlva haCIa el mundo extenor, en todos los espaCIOS POhtICOS, SOCIales y 
EconomIcos, lograremos que la partlclpaclOn colectIva de las bases, de los cambIOS estructurales, 
aCClOnes slgruficatlvas, y no parches o remedos de soluclOnes Esta oporturudad de participar con 
tan d1gnos representates, debe hacer notar que los pueblos natiVOS, mdlgenas, y sobre todo los 
con orgaruzaclOn de Poder Local, no estamos 10 sufiCientemente representados Por ello mI 
clamor y el de mI pueblo IndIgena de Guamote en representaclOn de la raza India que todos los 
Ecuatonanos tenemos, y de cuatro mIllones de Indlgenas de Ecuador, en este foro, es pedir que 
hagamos crecer la relaclOn directa del pueblo, con sus Autonades, con los Orgamsmos No 
Gubernamentales, debemos partir de la premIsa de que no puede haber Desarrollo ru DemocracIa 
Sin partlclpaclOn local 
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QUiero dejar constancia de nuestro comproffilso y el de ffil pueblo desde esta tierra lejana el 
Ecuador con todos los alcaldes aqUl presentes y la lnV1taclon para que personalmente o por 
cualqUIer mediO de comumcaClOn moderna algun dla los tengamos en Guamote, Junto a ffil 
pueblo 

CordIalmente, 

Manano Cuncama, 
ALCALDE 

172 IAF/OAS 



PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL 
PRO 1 N T E G R A L 

Roberto VALLEJO LARlOS 
D1rector 

1.- Antecedentes. 

Hace unos cuatro años, en marzo de 1992, se establec16 en la c1udad 
de Marcala, departamento de La Paz, a unos 135 Km al SO de 
Tegucigalpa, Honduras, el denom1nado Proyecto Integral de 
Desarrollo Rural (PROINTEGRAL). Marcala es una apac1ble comun1dad 
cafetalera que todavía conserva el encanto de los pueblos seml 
rurales, a la vez que ofrece un mínlmo de serV1ClOS públlCOS 
báslCOS, con todas las 11m1tantes derlvadas del lnveterado OlVldo 
del Goblerno Central 

Casi dos años antes, en Julio de 1990, se habían reunido un grupo 
de 10 Organl.ZaCl0nes Prlvadas de Desarrollo (OPD I s), con el 
propóslto de estudlar la poslbllldad de coordlnar sus dlferentes 
experlenClas, en un solo esfuerzo para lmpulsar el desarrollo de 
un número determ1nado de comunl.dades rurales. Ocho de estas OPD's 
cont1nuaron reun1éndose, a nlvel de Dlrectores o sus ASlstentes, 
durante unos se1S meses, con el f1n de preparar un Proyecto y una 
Propuesta de Fl.nanC1amlento, que fue presentada a la Fundac16n 
Interamerl.cana que la aprobó en JunlO de 1991. Un mes después 
estábamos penosamente subl.endo las escabrosas montañas de La 
Slerra, una pequeña cordl.llera en el Suroeste del país, para hacer 
un prl.mer reconoclmiento de la zona, antes de decl.dlr la UblCaCl.Ón 
fl.nal del Proyecto. 

La Slerra alcanza alturas hasta de 2,250 msnm y, en ese tiempo, era 
todavía sumamente fría y lluviosa. Mantlene una espectacular v1sta 
panorámlca del Golfo de Fonseca y de algunos de los volcanes de 
Nlcaragua a la lzqul.erda y de El Salvador a la derecha Los cerros 
están cublertos de una vegetacl.ón ml.xta en la que predoml.na, Sln 
embargo, la presencl.a de Cl.nco de las Sl.ete especl.es de plno 
eXl.stentes en el país, razón por la cual en 1987 el Congreso 
Naclonal de la Repúbll.ca la declaró como Area Proteglda con la 
categoría de Reservas Bl.ológl.cas que forman parte del Slstema 
Naclonal de Areas Protegldas. 

IAF/OAS 173 



Aquí predomina la poblac1ón Lenca, una de las étn1as más numerosas 
a la llegada de los Españoles. Aunque han perd1do muchas de sus 
trad1ciones Y hasta su prop10 lenguaJe, aún conservan algunas 
práct1cas culturales que los hacen relat1 vamente d1stintos al común 
de la poblac1Ón hondureña Esta poblac1ón V1ve d1spersa en más de 
C1en pequeños poblados, algunos tan antiguos como GuajiqU1ro con 
una h1stor1a de más de 450 años. S1n embargo, es tamb1én una de las 
zonas más depr1midas del país, con un 1ngreso per cáp1ta 
equ1 valente al 28% del promed10 nac1onal, lo que le perm1 te 
ún1camente una d1eta de subs1stenc1a a base de maíz y friJoles. 

2.- Los primeros pasos. 

El PROINTEGRAL dec1d1ó trabaJar con 23 de estas comun1dades, 
d1spersas en una extens1ón est1mada de unas 10,000 Ha y con una 
pob1ac1ón de 9,000 personas, la mayoría de ellas ded1cada, más por 
neces1dad que por vocac1ón, a una agr1cultura de Subs1stenC1a¡ 
trabajando unos suelos volcán1cos extremadamente áC1dos y carentes 
de los pr1nc1pales nutr1entes Es dec1r, son suelos buenos para 
p1nos, pero muy malos para granos bás1COS u horta11zas. 

La entrada del PROINTEGRAL c01nc1d1ó con la sa11da del MARGOAS 
(Marcala-Goascorán), un Proyecto del Gob1erno de Honduras que había 
estado operando allí con apoyo técn1co y f1nanc1ero del Gobierno 
SU1Z0, durante once años En el MARGOAS part1c1paban caS1 todos los 
M1nister10s Gubernamentales 1mpulsando el desarrollo SOC10-
económ1co de la zona con énfas1s en el aumento de la producc1ón y 
la construcc1ón de 1nfraestructuras No sabemos cómo era la zona 
antes de la llegada del MARGOAS y seguramente obtuvo logros muy 
s1gn1f1cat1vos pero, desde nuestro punto de v1sta, su metodología 
de trabaJo tamb1én deJÓ, probablemente sin proponérselo, dos 
consecuenC1as que han s1do def1n1t1vamente nefastas para cualqu1er 
esfuerzo de desarrollo posterior' una es el uso exceS1VO de 
agroquím1cos, lo que V1no a empobrecer aún más los ya de por sí 
fráq1les suelos y otra, más grave aún, fue el fortalec1m1~nto de 
unas relac10nes de dependenc1a y paterna11smo que, por mucho 
t1empo, cont1nuarán bloqueando las 1nl.Cl.atl.vas locales y el orgullo 
de la poblac1ón natl.va. 

Desde el princl.pl.O, el PROINTEGRAL se propuso respetar las 
costumbres de la poblac1ón, mantener y fortalecer la organl.zacl.ón 
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local y ajustarse al r~tmo de las comunidades en sus esfuerzos de 
desarrollo 

Otra lInportante decl.sl.ón l.nl.cl.al fue la de conceder SUfl.Clente 
autor~dad al Dl.rector del Proyecto para el maneJo de personal y 
para el aJuste de las Polítlcas a las realldades operatlvas. Se 
constltuyó un Comité Coordinador Interl.nstltuclonal (CCI), 
compuesto por los Dlrectores de las OPD's partlc~pantes, más el 
Dlrector del Proyecto. Este Com~té se reservó el derecho de f~)ar 
los ObJetivos Generales, las Polít~cas y las Normas Generales del 
TrabaJo, así como de reclbl.r y aprobar los Informes y los Planes 
Anuales de TrabaJo, lnclu1dos los Presupuestos y delegó en la 
DlreCCl.Ón del Proyecto la autoridad para hacer los aJustes 
necesarlOS en la práct1ca, para establecer relaClones de 
coordl.naC1Ón puntual con otras organl.ZaC10nes que operan en la zona 
e, ~nc1uso, para dlscut~r y acordar bllateralmente con las mlsmas 
OPD' s del Proyecto aspectos concretos de las metodologías de 
trabaJo. 

Tamblen se conv~no en que cada OPD contrataría el personal 
necesar~o para la eJecuc~6n del Programa baJO su responsabllidad 
y que mantendría la d1recclón técn~ca del trabaJO, pero que este 
personal dependería admlnlstrat~vamente del Dlrector del Proyecto. 
Aunque aparentemente esto era una DlreCCl.Ón con dos cabezas, en la 
práctlca se mantuvo la Unldad de Mando porque, caSl s1empre, el 
personal fue contratado en consulta con el Dl.rector del Proyecto 
y, además, cada vez que hubo amagos de conflJ.cto entre las 
deC1S1.0neS técnlcas de las OPD's y la rea11dad concreta, prevalec16 
esta últlma y se respetó la opin16n de la D1reCC16n del Proyecto 

3.- La práctica del Proyecto. 

En sus cuatro años de operaClones el Proyecto ha tratado de 
prlvlleg1ar la formación y capacitac16n de los recursos humanos más 
que las reallZaCl.Ones materl.ales Por supuesto que, en l~ medlda 
de las poslbl11.dades, el Proyecto ha atendldo la satlsfacc1.6n de 
las neces1dades básl.cas de la poblacl.ón, a través de var10S 
Programas; algunos de los cuales han estado baJO la responsab11~dad 
d1recta de la Ofl.cl.na de Coord~nación en Marcala y otros I la 
mayoría, a cargo de las OPD's que forman parte del Proyecto 
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Algunas de las prlnclpales realizaciones, tangibles e intangibles, 
han sido las siguientes: 

a) El Instituto de Investigaciones Socioecon6micas (IISE), a 
través de su Escuela para Dirigentes ROQUE RAMON ANDRADE ha 
capac1tado a 90 D1r1gentes de las Organ1zac1ones de Base que 
han sido claves en la e)eCUC1Ón de las demás act1v1dades y 
forman el núcleo de una nueva OPD que baj o el nombre de 
Proyecto de Desarrollo Rural de La Slerra (PRODERSI) , se 
const1tuyó a med1ados de 1995 para hacerse cargo, en el 
transcurso de 1996, de la cont1nuac1ón del Proyecto, tal como 
se explica más adelante 

b) La Asociaci6n Hondurefta de Alfabetizaci6n y Literatura 
Cristiana (ALFALIT), ha jugado un lmportante papel en la 
alfabetizaclón de un gran número de personas y les ha brl.ndado 
la oportunl.dad para cursar todos los afios del Nl. ve1 de 
EducaClón Básl.ca, otorgándoles un Dl.ploma reconocldo por el 
Estado 70 Educadores Voluntarl.os de las m1smas comunidades 
atendl.das, capacltados por ALFALIT, han s1do la pl.edra angular 
para el éX1tO de este Programa Estos Educadores Voluntarlos, 
espontáneamente han organ1zado una AsoClac1ón que se hará 
cargo de contlnuar el Programa cuando ALFALIT y el PROINTEGRAL 
se ret1ren de la zona a finales de 1996 Tamblén se est1muló 
las actlvldades culturales medlante la organ1zac1ón de grupos 
de múslca, danza y teatro que h1c1eron presentaciones, 
fest1vales y concursos 

e) EDUCSA (Educaci6n Comunitaria para la Salud) se responsabillzó 
de la formac1ón de 46 Promotores de Salud de las m1smas 
comunldades, que func10nan como voluntar1os Tamb1én se 
formaron 46 Parteras en coord1nación con el M1nlsterlO de 
Salud. Se establec1eron pequeños Puestos de Salud en caS1 
todas las comun1dades y, en general, se le d10 un fuerte 
1mpulso a la Salud basada en productos naturales de la m1sma 
zona 

d) La Asociaci6n Proyectos del Pueblo (APDP) formó o apoyó 
pequeños grupos de artesanos en las áreas de alfarería, 
panadería, sastrería y producc1ón de der1vados de la Mora, una 
fruta s1lvestre que crece en la zona en asoc1aclón con el 
p1no. Tambl.én apoyó el establec1m1ento de pequeñas t1endas de 
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consumo en var1as comun1dades y capac1tó a los responsables 
en la adm1n1strac1ón de sus unidades de producc1ón 

e) Agua Para el Pueblo (APP), 1nsta16 Slstemas de Agua Potable, 
por gravedad o con pozos y construyó letr1nas benef1ciando a 
la poblaclón de unas 15 comunldades, con las cuales tamblén 
trabaJó en la protecc1ón de las mlcrocuencas y en saneam1ento 
amblen tal En todas las comun1dades se organ1zaron y 
capac1taron los Com1tés de Agua, depend1entes del Patronato 
Comunal, para el manten1m1ento y adm1n1straclón de los 
Sistemas de Agua Para esta labor APP cons1guló canallzar 
recursos econ6mJ.cos en cantldades cons1derables, med1ante 
ConvenlOS espec1ales con la 1nstltuClón autónoma del Estado 
encargada de los Acueductos y Alcantarll1ados. 

f) El Proyecto Aldea Global (PAG) se ocupó de la promoclón de la 
agrlcultura orgán1ca, organlzando más de 60 grupos productl.voS 
y capacitando a 72 Paratécnicos Agrícolas en el uso de 
tecnologías aprop1adas para cult1vos en laderas y el uso de 
productos naturales para la recuperaclón de suelos 

q) El Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo (INADES) se 
h1Z0 cargo de la Educac16n Amblenta1 y de promover 
permanentemente el uso raclonal de los recursos naturales, 
buscando y promovlendo nuevas formas para el aprovechamlento 
sostenJ.ble de los recursos forestales. OrganJ.zó 32 Comltés 
Forestales y Tres Coml tés Munl.c1pales de Amb1ente y Desarrollo 
y en 1995 flrmó un ConvenlO con la Adml.nlstraCl.ón Forestal del 
Estado para hacerse cargo, por Cl.nco años, del Mane] o y 
Adml.nlstraCl.ón de las Reservas Blológl.cas de Gua)lqUl.rO, Las 
Trancas y El Cedro, comprendidas dentro del área de trabaJo 
del PROINTEGRAL 

b) Aunque orl.gl.nalmente no se había conslderado un componente de 
crédlto, las clrcunstanc1as nos obllgaron a destl.nar recursos 
económlcos, en cantldades muy modestas, para un Programa de 
Crédl.to a la Produccl.ón, del cual se encargó, baJO ConvenlO 
Especl.a1, Asesores para el Desarrollo (ASEPADE) I otra OPD que, 
aunque no formaba parte del PROINTEGRAL, abr1ó una línea de 
créd1to especl.a1 para reforzar la prornocl.ón de actl.vl.dades 
productlvas en la zona. 
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i) El enfoque de Gánero slempre estuvo implíclto en todo el 
trabaJo pero a partlr de 1994 se hlZ0 más eVldente con la 
apertura de un nuevo Programa de Atenci6n a la Familia, 
especialmente a las Mujeres, los J6venes y los NUlos. Se 
organlzaron y capacltaron grupos de mUJeres para el 
establecimlento y maneJo de pequeños proyectos productlvoS, 
se organlzaron grupos Juvenl1es con los que se reallzaron 
diferentes actlvldades educatlvas, lncluyendo Campamentos de 
Educaclón Amblental y con los niños se reallzaron Concursos 
de Dlbujo, presentaclones de titeres y teatro. 

4.- El futuro inmediato. 

Está previsto que el PRO INTEGRAL cerrará operaClones en dlciembre 
de 1996, para lo cual, desde hace más de un año, ha venldo 
preparando un proceso de transferencla a las comunldades de base. 
30 Lideres de estas comunldades, la mayoría egresados del Programa 
de Formaclón de Lideres del IISE, constltuyeron una OPD con el 
nombre de Proyecto de Desarrollo Rural de La Slerra (PRODERSI), 
ellos han selecclonado tres candldatos uno de los cuales asumlrá 
la Dlrecclón del PROINTEGRAL a partlr de junlo dé 1996 y se 
desempeñará con la asesoría del actual Dlrector durante los 
próxlmos selS meses. En enero de 1997 el PRODERSI asumlrá 
totalmente la responsabllldad de a) la contlnuidad de los 
Programas que en consulta con las comunidades de base se consldere 
convenlente¡ b) el maneJo del fondo de crédlto y c) el uso y 
custodla de todos los blenes (mobl1larlo y equlpo) que han sldo 
adqulrldos con fondos de la donaclón de la FIA 

5.- Relaciones con el Gobierno Local. 

Aunque todas las Organlzaclones del PROINTEGRAL eran Prlvadas, 
algunas de ellas como EDUCSA, AGUA PARA EL PUEBLO Y ALFALIT, 
mantlenen vínculos con el Estado y de alguna manera coordlnan sus 
actlvldades y movll1zan recursos de otras fuentes En el ~rea de 
trabaJo del PROINTEGRAL Slempre se trató de mantener relaclones de 
cooperaclón con las organlzaclones y las autorldades locales. 

Teórlcamente todo el trabaJo comunal debería reallzarse a través 
de los Goblernos Munlclpales, pero para ello es preC1SO que las 
Alcaldías sean verdaderamente expreSlones de la voluntad popular 
y que cuenten con la capacldad y la voluntad politlca para 
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plan~f~car e ~mpulsar el desarrollo local En nuestro caso los 
Alcaldes han sldo persona] es de Partldo que han llegado a sus 
cargos a la sombra del candldato Presldenclal, muchas veces Sln 
competencia técnlca ni condlclones morales para ello, asumlendo, 
desde luego, fuertes compromisos partidarlos que le obllgan a ser 
más leal con sus actl.Vl.stas que con la poblacl.ón de su propl.O 
munlclplo y que, además, tlenen fuertes motlvaClones yasplraclones 
personales, económlcas y polítlcas, que deflnen ~u desempeño en el 
cargo. 

En Honduras, hasta hace muy poco tlempo se ha lnlclado un proceso 
de devolver la autonomía munlclpal, pero todavía las Alcaldes se 
e11gen en una sola papeleta Junto a los Dl.putados y el Pres1dente 
de la Repúbll.ca¡ esto trae como consecuenCl.a que los cand1datos, 
en su gran mayoría, son el producto de lntereses partldarlos más 
que auténtlcos líderes populares El trabaJO coordlnado con 
funCl.Onarl0s que han surgldo medlante este procedl.ml.ento electoral 
es sumamente dlfíCll porque aunque el trabaJO de las OPD's, corno 
en el caso del PROINTEGRAL, qUlera ser verdaderamente democrátlco 
y llegar a todos los sectores de la poblaC1.6n sin d1SCrl.rnlnaClones 
de tl.pO polítlco-part1darl.o, muchas veces esto no cOlnc1de con los 
lntereses de los Alcaldes y el confllcto surge en cualquler 
momento. Por otro lado, el pueblo no tlene, todavía, lDstrumentos 
efl.caces para el control del Goblerno Munlcipal y los Alcaldes se 
conv1erten, as!, en pequefios dlctadores. Actualmente la Ley 
Electoral ha sldo mOdlfl.cada para permltlr la papeleta separada en 
la elecc16n de los Alcaldes y el Mln1ster10 Púb11co ha actuado para 
enJU1C1ar actos de11ctivos de muchos Alcaldes, sentando precedentes 
que, seguramente, meJorarán la selecc1ón de funclonarlos públlCOS 
y la adm1nlstraCl.ón mun1c1pal. 

6.- Una experiencia 1nteresante. 

Una de las cosas pOSl tl vas promovldas por el MARGOAS fue el 
estableclm1ento de un llamado Consejo Munic1pal de Desarrollo 
(COMDE) que todavía func10na eX1tosamente en GuaJlquiro ~l COMDE 
está compuesto por dos representantes de cada una de las 33 
comunidades del MUnl.Clpl0, se reúne una vez al mes para conocer los 
planes e l.nformes munl.cl.pales y para hacer planteaml.entos sobre las 
neces1dades locales; el Alcalde, en esta lnstanCl.a, actúa como 
Coordl.nador El COMDE es dl.stl.nto de los llamados Cabl.ldos Abl.ertos 
y, probablemente porque se ha 1nst1tuCl.onallZado, ha adqulrl.do 
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suf1c1ente autor1dad para revocar dec1s10nes del Alcalde e, 
1ncluso, de la m1sma Corporac1ón Mun1cipal. 

A pesar de los confl1ctos que ahora se presentan como consecuenC1a 
del modelo electoral, las mod1f1caclones a la Ley y el eJerc1cio 
democrát1co de las comun1dades, todavía muy l1m1tado, tendrán que 
1r meJorando este panorama Las OPD's deberán mantener su 
estrategla de fortalecer el poder local, expresado en las 
Municipa11dades, que por su condlclón de entes permanentes, son los 
más 1dóneos para 1mpulsar verdaderos procesos de desarrollo local 

Teguc1galpa, Honduras, abril de 1996. 
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COOPRRATION FOR THE RURAL DEVELOPMENT OF THE WEST 
ASOCIACION C D R O 

1 HISTORY 

TO TONICA PAN 

INFORMATION DOCUMENT 
AUGOST 1995 

AprI11981 Several leaders from the communltles of 
XOlsacmal]a and NImasac started worklng, on a volunteer 
ha~ls, to establlsh an organlzatlon based on communlty 
partlclpatlon at the admlnlstratlve and technIcal levels, In 
order to promote development and socIal change 

JUly 1984 The AsocIacIón CDRO was formed In Nlmasac and ItS 
legallzatlon was begun At the same tIme" the horIzontal "RI 
POP WOCOcT" structure for the organlzatlon was lmplemented 
(In QUlche, "POP" means mat and IS frequently used In matters 
deallng wlth the people) 

July 1986 The ASOCIaCIón CDRO was 
OFICTAL, 15/1/86, Acuerdo Gubernativo No 

legallzed 
362-86) 

(DIARIO 

May 1987 The flrst off Ice was opened In Totonlcapan (6a 
Av 6-15, Zona 4) and the fIrst tralnlng program for 
rommunlty leaders hegun 

Aprll 1988 The fIrst revolvlng credlt fund was establlshed, 
A ~tep toward self-flnanclng and the Banco Pop (Bank of the 
People) 

C;lnce 19R5, the partlclpat Ion of dlfferent klnds of groups 
has pnrlched the organlatlon These lnclude the group of 
fOllnaprc;; lnfrastructure comml ttees, agr lcul tural groups I 
groupc; of artlsans; heal th, edl1Catlon and socIal serVlces 
groupe; ;md comml t tees - who work In one of the el gh t CDRO 
programmes 

2 GPNERAG CONCEPT 

rDRO 1 c; a horlzontally organlzed network of 25 rural 
communrtles In the Department of Totonlcapan Its maln 
Oh]ectIvP le; to help the Maya QUlche populatlon regaIn local 
and regIonal control ano to construct a "pro]ect of lIfe" for 
the c;ame populatlon In WhlCh the ae;soclated communl tles can 
expres~ theIr lnteree;te; and orlentate thelr work accordlng to 
the 1 r own cul tura 1 values CDRO does thlS by uSlng the 
AVAI]¡:¡h1p c;rlence and technology Its organlztlon WhlCh lS 
c¡:¡lled "Pop" dJstlgulshes ltself from others by ltS 
wholenpc;c; Ann hOrl?Ontallty, Jntegrlty and versatI1Ity 
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3 SONE GENERAL PRTNCIPLES 

- The part~c~pat~on of the commun~ty must be total a 
deve10pment programme cannot ex~st ~f ~ t ~s not under the 
d1rect control of the commun~ty ~tse1f ~h a11 aspects -
eqpec1a11y the adm1n1strat1ve and techn1cal ones 

- The un~ty of the commun~ty th~s ~s the commun~ty's 
garantee agalnst manlpulatlon by lnstltutlons and by elltlst 
leaders, and the foundatlon for the eXlstence of a unlque 
programme and coordlnatlon between lnstltutlons 

- The whollStlC approach 1 t lS the only methodologlca1 
approach able to preserve the cause and effect relat10nshlp 
because 1 t does not lsolate aspects of communl ty 11fe but 
rather conslders them as formlng part of a whole Or In 
other words, lt lS the Maya Vls~on of the cosmos or Maya 
phl1osophy transformed lnto a work programme 

- The Maya Qlllche cul ture ~ t lS the ldeo1og~ca1 framework 
used to orlentate the work process because lt lS the only 
one Wh1Ch has a coherent, who11stlc, non-destruct1ve theory 
of development, of coeXl stence W~ th nature and conservat~on 
of 11fe 

4 WORK ACHIEVED IN THE ASSOCIATED COMMUNITIES 

CDRO's baSlc obllgatlon to the 
complete thelr flve-year plan 
pro]ects 

commul tles lS 
In order to 

to help them 
execute thelr 

Tbe Programmes 

F.:Ach programme 1 s a sllb-system of CDRO 
aqsemb1y (of benefIcIarles), a board of 
teAm and an annua1 plan 

w1th ltS 
dIrectors, 

general 
a work 

There are e1ght programmes Hand1cralts, Agr lcu1 ture, 
Hpalth, Educatlon, Inlrastructure, BaS1C Consumer Needs, 
Women and SocIal Servlces There lS a1so an Organlzatl0n and 
Tralnlng Department and the Banco Pop 

The Organlzatlonal Structure 

Thp nrgAnJ ?atlonal ne twork "Pop" presen tly benell ts the 
commun1tles as no other organ1zatlona1 mode1 has beca use ol 
1ts hlgh lpvel of pArtlc1pAt1on by the InhabItants and 
j)pnpfzczarlpc; In thp deSIon-maklng procese:; and In the 
exprpQq)on of the1r WAy oi be1ng The organlzat1on lS as 
fo11ows 
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- Grasc;-roots grollps these are groups of 
common lnterest,. who may or may not be 
lnc;r 1 tut Ion or hy CDRO and who have 
programme There are pree;ently 400 
TotonlrRpRn assoclated to CDRO 

persons who have a 
stImulated by an 
a defInl te work 
such groups In 

- Tbp communl ty councll tbere lS one In each communl ty 
WhlCh unltes Rnd represents the grass-roots groups 

- The general assembly lS formed by all the communl ty 
counclls and constltutes CDRO's hlghest authorlty 

- The work programmes or "sub-systems" these unl te the 
grAss-roote; groups accordlng to flelds of actlvltles 

- The extpnslon programme twelve other organlzatlons In the 
southwest of Guatemala are trYlng to lmplement CDRO' s model 
of development 

Tra1.n1.ng 

- TraIn1.ng WhlCh lS an on-golng process Included In the work 
plane;, Includes autodlagnOS1.s, f1. ve-year plans, pro]ect 
propoe;ale; and pro]ect management, specIfIc traInlng of 
labourers and agents 

Fundlng 

- The Ranco Pop allows rredlts and dlstrlbutes grants to the 
groupc; Between . .July , 93 and July '94,. the loans totaled 
Q 7,067,933 00 and the grants Q 149,479 00 

- Thpe;p funds come trom CDRO'e; own funds, from lnternatlonal 
donore; and through cooperatlon w1.th local lnstltutlons Each 
qupt 7ñ.l recel ved hy the communl tles generates two quetzales 
of benpfJts eIther In kInd or In cash 

- Ac; A result of the fundlng receIved for productlve pro]ects 
several praducts are presently belng produced, same of these 
belng 

- TRANSFRUTAS dr~ed fru~t 

- TOTOFRUTA~ apple and pIneapple ]UICe 

- Nñ.tural medlc~ne 70 d~fferent products wh~ch ~nclude 
olntments,. herbal, teas, capsules, etc 

- Other food praducts vegetables, ]ams, fartlfled bread, 
fortrfJPQ cookles and a fartlfled dr~nk "atole UTZ" 
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- HRndlCraft5 over 200 klnds WhlCh lnclude weavlngs, 
garments, bags, etc 

- Other products laundry soap, constructlon materIal, etc 
• 

Thee:;e products are consumed locally and/or exported to Europe 
and North Amerlca 

- CDRO' 5 phllosophy and methodology lS another "product" 
WhlCh hae:; been "exported" to other communl tles In the 
50uthwe5t of the country 

5 r.OCATION 

CDRO'e:; maln ottlce IS at Paraje TIerra Blanca, Totonlcapan 
(Phone 66,21,75,77,79, Fax 66,21,83) The presldent lS Pedro 
Pablo Hernández trom Co]xac and the executl ve dIrector lS 
Pedro Ben]amin Son Turnll 

ASSoclat~d Communltles 

In the munIclpallty of 
ChuanoJ, C'huculJuyl1p, 
rhlllxC'hlmal, ('hU1 xtocá, 
Tenerias, TzanIxnam, 
Xo1sarma1]á 

Toton1capán COJxac, Chlpuac, ChItax, 
Chulcruz, Chulpachec, ChUlSUC, 

N1masac, Panqu1x, Paxtocá, Poxla]u], 
Vásquez, Xantún, Xesacmal]á and 

In the munlc1pa]lty of Momostenango ChIcorra1 

Tn the munIclpallty of Santa Maria ChIqulmula Chuacorral II, 
and ChuachItuJ 

In the munIclpallty of San FranCISCO el Alto ChIvarreto 

RxtensJon Programme 

Slnre the openlng of the Extenslon Programme (SeCCIón de 
RxtensIón' In the mld-1988's CDRO has been worklng In 
cnmmun 1 t les outslde the Department of Totonlcapan As a 
rec:;ult of thIS, more organlzatlons now eXlst and have become 
assoclated to CADISOGUA (Coordlnatlng Organlsm for 
Integrated Development OrganIzatlons In the Southwest of 
Guatemala) ReSIdes CDRO, CADISOGUA now Includes 
organlzatlons trom Retalhuleu, Nuevo Progreso, Ta]umulco, 
rxchlguan, Malacatan, Concepclon Tltuapa, SlbInal, San MartIn 
C:acatepeque7,. Concepclon Clllqulrlchapa, Cantel, Aguacatan, 
C:Rn Anton7n Ilotenango, and the Departments of San Marcos,. 
Q/IPt?R 7 tpnango, Huplwe tenango and QUlche 
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eOOPERATION FOR THE 
RURAL DEVELOPMENT 
OF 'fHE \'lEST 
ASsoclatlon eDRO 
'fotonlcapan 

U K'UX WUJ 

(Resume) 

E .... planatory Note 

Dlfferent documents eXlst ln the organlzatlon eDRO to defIne 
and rDgulate the dlfferent aspects of ltS work Among these 
are the statutes WhlCh legallze lts Ob]ectlves Vls-a-V1S the 
State of Guatemala However Slnce thls document does not 
take lnto conslderatlon certaln characterlstlcs of the rural 
communltles such as the cultural and soclal ones for example, 
1 t lS nccessary to e' press the essentlal features of the 
Organlzatlon In another document ThlS lS the U K' UX WUJ 
(pronounced oo-koosh-wooh) 
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The QUlche expresslon IIU K I UX WUJ II 100sel1' translated means 
"baBlc document" 

To prepare thlS document lt \las flrst necessal y to put down 
ln Hrltlng the baSlc ldeas of the grass-roots groups and 
communltles WhlCh are assoclated to eDRO, have these revlewed 
by them and flnall}, have the completed document approved by 
the general assembly l\.n1' modlf lcatlon, addl tlon or 
correctlon went (and wlll go) through the same procedure 

The followlng lS a rssume of thlS document 

1 THE ECONOMIC SITUATION 

The lnc~mes ln Totonlc3pan are among the lowest ln the 
country The people depend on agr lcul ture WhlCh 15 carr led 
out on mlnl-farms ("mlnlfundlos") sltu"l.ted ln mountalnous 
reglons and on the productlon of handlcrafts HhlCh 15 stlll 
on a cottage lndustry level and dependent on mlddlemen 

Th3re dre no posslbllltJes to dlVerSlf) eCOnOlnlC actlvltles 
and thc only e lstlng tralnlng occurs ln the homes 

TnEHP are no appr opr late C'rg"l.nlzatlons 'lhICh can understand 
afld lnter vene ln thp loca 1 and na t lona 1 mal het s \¡hIch me ans 
?mrlOlmrnt OPP~ltunlt12~ aro lost and socIal prohlems not 
s'Jl\~r1 
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THE SOCIAL SITUATION 

The InaIn problems are related to heal th, educatlon and the 
lack of publlC serVlces The rates of malnutrltlon, death 
and slckness, and the 111Iteracy f drop-out and absenteelsm 
rates are sImIlar to those of the country ln general but the 
rate of populatlon grm.¡th lS hlgher than tho natlonal rate 

The populatlon does not have any organlzatlon WhlCh can 
favorably lntervene on lts behalí In the polltlcal 
lnstl tutlons and the lnstl tutlons themsel ves, \"hether state 
or prIvate, do not value the eXlstlng cultural wealth and are 
In reallty entItlos ouslde the socIal-cultural context of the 
rural cornmunltles A consequence oí thlS 15 the dIvlslon oí 
the rural populatlons WhlCh undermlnes the va1ue of thelr 
struggles 

3 REASONS FOR THE ECO~OMIC AND SOCIAL SITUATIONS 

The ehlstIng condltlons are dlrect consequences oí the 
co1onlzatIon Hhon the anClent Mayrt QUIche orgrtnlzatlonal 
structure was dlsmantelpd, lh1S provoked a tot~l 10ss of 
control over methods of surv1val, management of resources and 
the reldt10nshlp to the process of change Untll very 
recently, the people have not had the opportunlty to recreate 
Its o~n InstItutlons and adapt them to the ne\T natlonal 
reallt18s 

~ IDENTIFICATION OF POSSIBLE SOLUTIONS 

All the solutlons have a dlrect relatlonshlp to the 
establlr..hment of a process of unlflcatlon through a grass
roots 'Jrgan1zatlon ílhlCh 1S rtble to establlsh methods of 
Vlorklng together, estñbllSh lnstltutlons and ne'! bUSlnesses 
ouned by tha communl t le~ rtnd gUlded by the 11a1'a QUIche 
culture 

5 OBJECTIVES 

There ale flve ba::ac Ob]ectlves Development refers to the 
necesslty to eracllcate povert): through the actlons of the 
communlt i ltself Orgñnlzatlon lS the necesslt"i to promote 
the proccss of unlflcatlon Productlon refers to the 
agreement to llnk crganlzatlon vnth productlon Tralnlng 
lDeludes the promot1'".m of the processes of self-management 
and self-sufflclency Pro]ects puts emphasls on the 
necess1ty of ha~lng a hollstlc approach 

IAF/OAS 187 



1 STRATEGIES 

a) The Strategy of Unlty 

- Unlty In Organlzatlon 

The Ílrst step In the process of unlty lS at the grass-roots 
groups' level and the second at the communlty counclls' 
level These are formed by representatlves of the groups 

The general assembly lS formed by the communlty counclls and 
lS the body WhlCh choses the board of dlrectors, the ethlcs 
comnll t tee and the pro J ect se lect Ion comml t te The group of 
founders also belongs to the general assembly 

The leaders of the grass-roots groups I vil th the consent of 
the coummun1 ty counc11s I form the work programs These are 
the structural unlty of grass-roots groups w1th a common 
lnterest The Hork programs have thelr general assembly, 
board of dlrectors and own admlnlstratlon 

- Unlty betHeen Programs 

The counclls achleve unlty between programs through 
lnstruments such as auto-dIagnosIs, the flve-year plan, and 
the general plans and prO]8cts of the communlty The 
act1"ltlGS of the '.fOrl programs are based on a work plan 
ad]usted annually From rtll these lnstruments comes CDRO' s 
generrtl plan 

- AdmInlstratlve UnIty 

The counclls are the r 0 clpIents of all the pro)ects destlned 
to the groups or commltteps of thelr communlty The 
beneflClrtry lS the e .ecutor but the councll lS resp0nslble 
for th~ admlnlstratlve efflclPncy of the pro]ect 

b) Communlty Partlclpatlon Slrategy 

The communlty sannot go to eDRO to recelve serVlces or to 
colabolate In th~ eyerutlon of ltS work plan the communlty 
lntervenes 1n the whole process ThlS lS total 
partlc1patlon 
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Total partlclpatlon refers to the ldentlflclatlon of the 
necessltles, pro]ect dcslgn Ftnd preparatlon, approval and 
rtllocatlon of resources, ano the e>ecutlon and admlnlstratlon 
off U 11 d C' 1 n t he f o 11 C''' 1 n 9 m ::¡ n n e r 

lhe C 1)11l111\1l11ti ,:oU11(',ls pn'piUP rlnd app10ve the flve-ypar plan 
3.nd tltp gel1Grrtl rroJPcts of the COmmU111t¡ The groups HhlCh 
rrtl.tJrlla.L-Jd 111 thp dl'''Jl1)SlS ::¡nd In the flve-"}ear plan 
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prepare thelr own pro]ect proposals and submlt tnem for 
approv3l from the councl1 

Tha councl1s submlt them to CDROls board OP d1rectors or to 
the pro]oct selectlon commlttee who consult the work program 
concerned before glvlng fInal approval 

Each wOlk program In eDRO prepares and approves lts work plan 
each lear 

eDRO I S board of d1ractors prepares and approves 1 ts general 
pro]ects, overlooks the general budget from the approval of 
requests for funds, levels of salarles I to the e'\ecutlon of 
correctlve measures It also presently approves the pro]ects 
or requests from the communltles thereby also actlng as the 
prO]8ct select10n commlttee 

The communlty councll lS co-responslble for the management of 
the funds dlrected to the grass-roots groups and of the 
councllls budget 

The strategy of commun1ty partlclpatlon dlscourages vertlcal 
dec1slon-maklng and ell tlsm \lhlCh are so prevalent ln other 
organlzatlons and NGO I s It also garantees that lino group lS 
le ft beh1nd 11 (Pop Hu J) and especlall y tha t "no group takes 
advantage of the others" 

CADISOGU~ (CoordJnatcr of Rural Developement Organlz~tlons ln 
:3outh\Jestern Gu~temi1.la) lS the e\,preSS10n of communlt-y 
partlclp3t10n at the regIonal level For the moment hOHever, 
thlS orgi1.nlzatlon lS not functl0nal due to varl0US 
orgi1.nl=atlonal problems 

c) fLrategy of Coordlnatlon 

The councl1 uses ltS flVe-teal pl~n as a development plan 
The ~ork programs are responslble for thelr sec~or of 
actlvlt-y and gUlde the e'\ecutJon of thc pro]ect They must 
11m 1 t 'JI DIlcour agC' pro] ects dependlng on 'lhether they W 111 
aa.V"l.nC8 or hlnder pr8vI0us \lork \'11 th the counc11s, they 
must r::ounterb~lance the actlons of IIforelgn ll entltles WhlCh 
enter thelr area 

The board of dlrectors must man~ge the gpneral V1Sl0n of all 
the Hork done by CDRO and st1mulate or llmlt certa1n types of 
pro]ects It must also regulate formal relatlonshlps \l1th 
local, nat10nal ~nd Jntprnat10nal ~nslltutlons 

d) Tra1nlng Str3teg~ 

Th1<; St11.t<;gy SUl'I'í'rL r r ':.'lllrTi1l'llt! 

')f 2' 1'.L':'::~"'C'C- i¡'ll:~ rune: p:n=tllel 
ln tll'5 --,r,il.1\lllltl,=:: 
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The mosL lmportant part of the \Tork 15 done when the counclls 
and groups are Hctu~lly preparlng thelr pro]ects, plans and 
ac.tlvltles There .11 e of course, formal courses and work 
shops \ThlCh complement the practlcal work 

e) The System of Mutual Support 

ThlS system underlles all the actlvltles of the counclls 
More concretely, lt lS applled especlally when recoverlng 
loans, however, lf properly encouraged, lt could lead to a 
system of local power 

Baslcally lt lnvolves the f.1ct that the councll lS 
co-responslble for the work, the expectatlons, the 
commlttments, etc of ItS grass-roots groups and work 
program In relatlonshlp to loans - lt lS the guarantee for 
people who cannot provled any personal guarantees 

In thls way, the groups and lndlvlduals help each other honor 
thelr obllgatlons and for thlS reason there developed a 
system of self-control over the use of the funds 

2 GENERAL POLIeIES 

These could also be consldered as prIncIpIes viere they not 
lmpllclt In the strategles They are the baslc Ideas WhlCh 
try to gUlde the behavlor of the whole Organlzatlon In 
relatlon to certaln problems HhlCh can be normally expected 

al The MIcro-regIonal Approach and the HollStlC Approach 

The geographlcal area covered by the Organlzatlon constltutes 
a mlcro-reglon WhlCh has ltS own characterlstlcs WhlCh glves 
lt unlty and permlts lt to establlsh llnks wIth the rest of 
the Western Hlghlands and the country 

Unlty must be wlthln a speclflc area of work, not as- lt lS 
found In cooperatlves I labour unlons or other popular forms 
of organlzatlons The pro] ects must be responses to the 
prlorltles of the reglon .1nd not be carrled out as they are 
by the state lnstltutlons and NGO's WhlCh are specIallzed In 
one actlvlt~ .1nd lnltlate pro]ects here and there wlthout any 
lInk betHeen any of them 

If lt lS posslble to develop an lntegrated mIcro-regIonal 
approach, so lt lS to conslder the posslblllty of 
establlshlng llnks between thlS mlcro-reglon and the rest of 
the countr¡ 

The problems of the communl t les are lnterrelated therefore 
the more .1Sr3ctc:; c'J"::r Grl by .1 Solutlon, the more effectlve 
thE' Solutlon 1'1111 hp Jhe hnl]c:;tlc approach lS part of the 
anclcnl H.1~ a phlln c oph i 1,'hH h 15 contrnry to the occldental 
'llSlOn 1'he li'l.ttnr 11.1'3 destroyed the re1atlonshJp between 
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cause and effect by 1tS spec1al1zat1on of both tIme and 
space The occ1dental culture lS able to 1ncrease productlon 
but not Wl thout destroylng nature and thereby leave nothlng 
to the future generat10n'3 The hollStlC apl?roach refers to 
actlvltles and programs as well as to the use of tIme 

b) Theory About the Groups 

A grass-roots group lS not only a group of per'3ons who have 
common lnterests and Ob]ectlves, lt lS a soclal dlmenslon of 
the communlty Its content lS the result of hlstorlcal and 
soclal realltles, ltS structure of the culture and ltS form 
of CDRO It lS through CDRO that the groups share thelr 
Ob]ectlves \vhether lndlvldual or communal, local or mlcro
regIonal Because of the groups' work and the face to face 
relatlonshlps, manlpulatlon WhlCh characterlzes all mass 
movements, lS lmposslble 

c) CDRO's Relatlonshlp wlth the System 

CDRO operates \llthln an economlC, soclal and polltlcal sY'3tem 
\1ho'3e ln] ustlces and underdevelopment profoundl y affect 1 t 
CDRO cannot ellm1nate thlS system and does not pretend to 
\lant to It could be sald that CDRO r s relatlonshlp \'H th the 
system lS one of equ1llbrlum 1 t recognlzes the eXlst1ng 
government~l lnstltutlons but Its coexlstence \11th the system 
does not lnd1cate agreement \VI th or SUbml'310n to them when 
these oppress or affllct the populat10n 

The Organlzat1on does not oppose 
populat1on 1n other organlzat10ns 
po11cy of un1ty 

the 
but 

1nvolvement of the 
1 t does encour age a 

Becauso of ltS PO'3ltlon of equ1l1brlum, 1t recognlzes the 
off1clal legallty of the State of Guatemala but It 1S gU1ded 
b} the lega11 ty of the commun1 tIes It does not promote 
publlclzlng lts actlvltles but the communlty has access to 
any lnformat1on 1t \Vants Only CDRO lmparts 1nformatlon 
about lts successes and problems as thlS supposes 
coordlnaLlon between ltself and other Instltututlons 

d) The Pro]ect POllCY 

The pro]ects Wh1Ch must be encouraged the most are the 
productIva ones, ones that have to do wlth sell1ng and 
d1str1but1on, 1n short, the ones WhlCh can generate revenues 
for the cornmun1ty In respect to thlS, there lS a 
claSSIf1catIon of pro]ects ;::tnd rlIstrlbut10n of resources lS 

based en percentages 'rhIch go to pro]ects accordlng to the 
needs the¡ satIsfy ~nd the1r profItab1l1ty 

Infr~-::;tlu("ture proJeC'ts must h¡:::> evalui'lted In reJat10n to 
lheIr IrT)port~nce \llLhln lhe process of organIzat10n i'l.nd the 
l~ck of other lnstltutlon~l lesources 
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Although lt lS frowned upon If a famlly partlclpates In more 
that one prO]8ct, especIally If they are produclve pro]ects, 
the eXlstence of a "chaln" of pro]ects vnthln the most 
efflclent groups lS possIble 

When many SImIlar new pro]ects e<lst, a new work program 1'3 
created 

e) The Inter-1nstltut1onal Relatlonshlp 

Untll nO\I, the Organlzatlon has needed lnternatlonal 
cooperatlon In order to strengthen and consolldate lt ThlS 
slgnlfI8s that lt has not reached ltS hlghest levels of 
efflclency However f the tendency must be toward 
coordlnatlon and not dependency, and for thlS one must refer 
to the speclflc pro]Gcts or programs Also, the cooperatlon 
must be concelved In such a way that lt facllltates the 
process of self-manngement and self-sufflclency 

eDRO does not favor eompetltlon between lnstltutulons It 
enthuslastlcally recelves all the lnstltutlons \'1ho have any 
support to offer to the communlty 

f) Cultural POllCY 

The frame of reference WhlCh gUldes the ldeology of the 
communlt¡ lS the Maya QUlche culture Here lS \lhere are 
found the most aecess1ble elements of the communlty's 10glc 
and therefore 1ts most comprehenslble ones Also, lt 1S here 
where one can ree la 1m organ 1 za t lonal model s, tecn1cal, 
leac1ersh lP, ac1m1nJ str él t 1 ve f commun1c 3. tlon, etc mode ls, as 
well as other elements WhlCh, \11th an appropr1ate adaptat10n 
to modern problems, can serve to construct a development 
moael 

P~ET THREE 

The ~plf-flnnnCJng System 

AccordJng to prevlous 9Aperlence, a system wlth the follo\11ng 
charactel1stlcs was lmplemented 

- Product 1 ve pro] ect" f lnanced by credl tare pref erred to 
those flnanced hl donatlons 

- In the pro]ect proposals submltted to other lnstltutlons lS 
a prO\lSlOn for n proJeet fund 

- The pI o J ect funds go tO\lard the general fund, n t ype of 
r8VO 1 v 1ng ereo1 t fund \lh Ieh I s subJ eet to sound f Inane lal 
mnnag~mpnt nnd In 'Jhleh the eommunlty can pnrtIc1pate 
t IJI o 11':J h c () n t r n r t s o f c o - P 1 r t ] ('1 P a t Ion \"1 t h t h e s e 1 f -
fInA!l(lng s¡stPnI 
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- The proJect funds serve as a back up fund for actlvltles 
not covered by agreements wlth other lnstltutlons 

From the beglnnlng of the self-flnanclng system, an 1mportant 
part of lt has been the establIshment of the flrst phase of 
the "Banco Pop", eDRO I s f lnanclal 1ns tI tutlon ,,¡hlCh lS 

responslble for the management of the resources of the work 
programs, the cou~clls and the assoclated groups 
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COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE 
AsocIacIón eDRO 

Totonlcapán, Guatemala 

1. !lRI POP WOCOJ", o el sIstema OrganIzatIvo "POP" 

En las comunIdades de XolsacmalJá y Nlmasac, 
Totonlcapan, un grupo de 26 personas, año de 1,981, InICIan 
un trabajo voluntarIo tratando de desarrollar un nuevo 
esquema de trabajo con partIcIpacIón total de la comunIdad 

En 1,984, se funda la ASOCIaCIón CDRO en la comunIdad de 
NImasac, al mIsmo tIempo se InICIa el proceso de legallzacIon 
y del proceso de organIzacIón horIzontal "RI POP WOCOJ", o 
el sIstema organIzatIvo "POp" 

1 1 CONCEPTO GENERAL 

CDRO es un tejIdo organlzatIvo horIzontal Integrado por 
42 comunIdades rurales Su propósIto fundamental es apoyar el 
desarrollo de éstas comunIdades a través de la metodologIa de 
la partIcIpaclon de la comunIdad, que se basa en la cultura 
propIa y en el uso de la CIenCIa} la tecnología dIsponIbles 
Su esquema organlzatlvo "POp" se dIstIngue de otros porque 
tIende a la unIdad global, la horlzontal1dad, la 
IntegralIdad } la versatIlIdad 

1 2 ORGANIZACION 

E 1 esquema organ I za tI VO "POP", como nIngún ot ro mode lo 
organlzatIvo desarrollado hastas ahora, benefIcIa actualmente 
a la comunIdad con ~l ma~ alto nIvel de partIcIpacIón de sus 
habItantes y benefIcIarlos en al toma de deCISIones y en la 
expreSIón de su forma de ser 

Este consIste en 

* EL GRUPO DE BASE 

Es un con J un t o de per sonas reun I das a 1 rededor de un 
Interés común, estImulados pOI alguna lnstltuclon 
cualqUIera, por eDRO o por ellos mIsmos, y que se plantea 
un programa de trabajO Actualmente eXIsten 492 grupos, de 
éstos, 90 estan Integrados específIcamente por mUjeres y 
402 por hombres 

* EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD 

Es la unIflcaclon de los grupos de base y constItuye la 
explesIón de la unIdad EXIste un consejo por cada comunldad 
asoclada } se conVierte en el representante de la comunidad 
general EXisten 43 Consejos Comunales, de éstos 24 estan en 
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el munICIpIO de Totonlcapán, y 19 en los restantes munICIpIOS 
del Departamento de TotonIcapán 

* LA ASAMBLEA GENERAL 

Es la unIfIcaCIón de todos los Consejos y constItuye la 
máxIma autorIdad de la organIzaCIón 

* LOS SUBSISTEMAS DE TRABAJO 

ConstItuyen la unIfIcaCIón de los grupos según su tIpO 
de actIVIdad e Intereses En eDRO eXIsten 8 que representan 
a los artesanos, los agrIcultores, las mUJeres, los grupos o 
promotores de salud, los comltes Pro mejOramIento o de 
Proyectos de Infraestructura, los grupos de consumIdores, de 
serVICIO SOCIal y los proyectos educatIVOS Estos SubSIstemas 
constItuyen a la vez los prinCIpales programas de trabajo de 
la InstItuclon 

Cada SubSIstema cuenta con una Asamblea General formada 
por los dIrectiVos de los grupos, una dIrectIva o comISIón 
central, dIrector, coordInador, secretarIa y promotore':l, un 
fondo de proyectos v un programa anual de trabajo 

* LA JUNTA DIRECTIVA 

ConstItuye la representacIón 
responsable de la buena marcha de 
toma desIclone5 por delegaCIón de 
de sus aSOCIados 

de todos los ':IOCIOS, es la 
las dIstIntas actIVIdades, 
la Asamblea, en benefICIO 

1 3 ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES DE CDRO 

* La partIcIpaclon de la comunIdad debe ser total No puede 
haber un programa de desarrollo SI no está baJO el control 
local, tanto en 10 admInIstratIvo como en lo tecnICO 

* La unIdad de la comunIdad y 
unlCO, son la garantIa de 
manlpulacIon y a su vez es 
InstitUCIonal 

la eXIstenCia de un programa 
que ella no es objeto de 
la base de la coordInaCIón 

t El enfoqu~ global y mlcroregIonal es el planteamIento 
metodológICO únICO capaz de no perder la relacIon causa y 
efecto, y es la CO':lmOVISlón maya, convertida en un proyecto 
de de':larrollo 

t La cultura maya k'IChé e5 el marco IdeológICO que orIenta 
el proce':>o de trabajO y constItuye una teorla del 
desarrollo coheIente, global, no destructIva, de 
conVIvenCIa y conservaClon de la v1da y la naturaleza 
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2 INSTITUCIONALIZACION 

La Inst I tuclonalIzacIón de CDRO se InICIa con la 
publlcacIón en el DIarIO ofICIal en Jullo' de 1,986, del 
Acuerdo GubernatIvo No 362-86, que reconoce su personalldad 
JurídIca, para que en 1,987, se logre la apertura de la 
prImera oflcIna adminIstratIva en la CIudad de TotonIcapán 
Actua!~ente cuenta con su propIO edIfICIO, construIdo con 
ayuda externa y el trabajO de los asocIados 

Actualmente eXIsten InstItucIones prIvadas y públIcas 
que no atlenden adecuadamente a las comunIdades, en algunos 
casos nI las conocen, es decIr, su realIdad socIal, sus 
costumbres, sus tradICIones y por su puesto sus aspIraCIones 

CDRO se ha propuesto crear conjuntamente con la 
comunIdad lnst l tucIones propIas, con metodologí a de trabajO 
propIO, con organIzaCIón adecuada a sus realIdades y que 
respondan dIrectamente a sus InqUIetudes 

En tres comun Idades se encuent ran cons t ru Idos los 
prImeros PIXABAL JA' o CASA DEL CONSEJO, estando ya en 
funCIones 2 de ellas, la de NIMASAC y la CHUANOJ 

En 8 comun I dades se encuentran func lonando sucur:::.a les 
del Banco Pop, ente finanCIero de la ASOCIaCIón 

CreaCIón de unIdades comunItarIas de salud, para el 
mIsmo ya eXIste un proyecto pIloto que pretende la creaClon 
de las prImeras 5 unIdades, cuyo ObjetIVO fundamental e& 
poner al seVlCIO de la comunIdad un proyecto alternatIVO de 
salud con partlclapaClón dIrecta de los comunItarIOS 

Propl CIar proyectos product 1 vos en 1 as prop I as 
comunIdades, a manera de ajemplo, actualmente se hallan 
prodUCIendo el proyecto TRANSFRUTAS en la comunIdad de 
Xolsacmaljá, con una pequeña planta deshldratadora de frutas 
que se cultIvan en el lugar, manzana, durazno, otros 
TOTOFRUTAS en la comunIdad de Chuculjuyup, prodUCIendo jugos 
con frutas del lugar y otras traídas de la costa sur de 
Guatemala 

Lo anterIormente anotado está orIentado por ObjetIVOS 
bIen defInIdos que al fInal buscan mejorar el nIvel de VIda 
de los habItantes de las comunIdades aSOCIadas por medIO de 
una adecuada organIzaCIón y capacltaclon de mano de obra 

3 SOPORTE FINANCIERO 

Al InICIO se so':>tIene con la cuotas de los 26 SOCloe; 
fundadores, luego se tIenen las prImeras relaCIones 
InstItUCIonales con la CooperaCIón Prlvada TnternaClonal, 
posterIormente con la CooperacIon Internaclonal Gubernamental 
hasta que en estos días &e tIenen en eJeCUCIón proyectoc; con 
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fondos del estado, son ejemplos 

CONALFA, del MlmlsterlO de EducaCIón para ejecutar el 
proyecto de AlfabetIzaCión en el área de cobeTtura de CDRO 

FONAGRO, Fondo NaCIonal para la AgrIcultura, del 
MInIsterIO de AgrIcultura y Ganadería, que actualmente 
ejecuta un proyecto de FortaleCImIento InstItuCIonal con 
énfaSIS en las InstItuCIones que se encuentran en la propIa 
comunIdad, en este caso un apoyo al Consejo Comunal 

Colateralmente se va conformando el Banco Pop, cuyo 
resumen hlstorlco 10 proponemos a contInuaCIón 

10 Surge a través del fInanCIamIento de proyectos dIversos 
por medIO de crédItos grupales solIdarlOS, SIendo las 
prImeras agenCIas donantes FIA, RABOBANK, HELVETAS Y 
NOVIB 

20 Se agrega e 1 componen te ahorro, se carac t er 1 za por 3 
operaCIones fInanCIeras báSIcas 

* Ahorro grupal 
* Ahorro IndIVIdual 
* Ahorro InstItUCIonal 

30 Surge a través de la generacIon de excedentes y 
acumulaCIón de los mIsmos, para formar fondos propIOS de 
InverSIón 
Se caracterIza por tres operaCIones fInanCIeras báSIcas 

* CrédItos IndIVIduales o HIpotecarlos 
* InverSIones en monedas y valores 
* InverSIones en proyectos productIVOs de CapItal 

40 Las tres etapas InICIales de la evolUCIón fInanCIera de 
CDRO, se conSIderan como la base constItutIva del Banco Pop, 
por lo cual se puede deCIr que éste nace desde que 5e ctló el 
prImer crédIto grupal solIdarlO en 1,988 y se formallza y 
establece cuando CDRO 

a Alcanza CIerta capaCIdad fInanCIera, sufICIente 
realIzar operaCIones altamente rentables 

para 

b InICIa el proceso de consolIdaclon para el 

C 
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autosostenlffiIento fInanCIero de toda la organIzaCIón, y 

se crea la neceSIdad de una unIdad que le de prIorIdad a 
lo flnancIero, e5tableCIendo nuevas estrategIas y 
polítIcas para el logro del autosostenIffiIento fInanCIero 
de la unIdad adffiInl'3tIatIva de eDRO, de cada programa o 
subSIstema, y de cada comunIdad aSOCIada, baJO prInCIpIOS 
de unIdad, de'3centralIzacIón, partlclpaclon, solIdarIdad y 
propIedad cOffiunal 
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4 SUSTITUCION DEL ESTADO 

Actualmente se está entrando a este campo, en el se 
busca sustituir al Estado prestando servIcIo~ que no presta y 
SI los realiza los hace fuera del contexto de la comunIdad 

La relaCIón con el Estado se InICIa con el 
reconOCImIento Ju~ídICO, en el que CDRO adqUIere sus derechos 
legales PosterIormente se fIrman contratos aIslados, 
CONALFA, es un buen ejemplo 

En 1,995, se fIrma un ConvenIO Global con el MInIsterIO 
de AgrIcultura y que actualmente está por InICIarse su 
segUImIento por parte del nuevo gobIerno 

Se con s 1 dera que en breve tIempo CDRO es t ara en 
capaCIdad de proponer al gobIerno central la fIrma de un GRAN 
CONVENIO, que permIta hacer realIdad las potenCIalIdades de 
cada programa en benefICIO de las comunIdades, la verdadera 
coordInaCIón InstItUCIonal que permIta la optImIzaclon de los 
recursos en favor de la poblaCIón margInada de Guatemala 
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11 ConferenCIa de Alcaldes 
MlamI, AbrIl 1,996 
Santos Augusto Norato Garcla 
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2 

PERFIL DE LA FUNDACION DEMOS, I.A.P. 

¿Qué es la Fundación DEMOS, I.A.P.? 

DEMOS es una IrucIatlVa de la socIedad CIVIl meXlcana, dIseñada para 
reducIr las InjUstIcIas socIales eXlstentes, a través de la colaboracIón de todos 
los sectores socIales 

DEMOS es una mstltuclón nacIOnal mdependlente, plural y abIerta que 
estImula la partIcIpación CIUdadana, en la soluclOn de sus propIOS problemas 

DEMOS es una opclOn de la sociedad meXIcana, a través de la cual se 
fomenta y canalIza el mteres y respeto de los valores humanos esencIales 

DEMOS es una orgamzaclOn financIera que apoya proyectos operados 
por orgarusmos e mstItuclOnes no gubernamentales, y por grupos de CIUdadanos 
que sustentan sus accIOnes en la partIcIpaclOn comurutana 

MIsión social de DEMOS 

La mISión de DEMOS es promover la conClentlzaClOn y responsabIlIdad 
socIal para ayudar a constrUIr una socIedad mas Justa, comprometIda y 
democrátIca 

DEMOS busca fortalecer y desarrollar a la socIedad CIvIl meXIcana, a 
traves del apoyo financIero y teCnICO a proyectos presentados y operados por 
mstItucIOnes y grupos, sm Importar la ldeologla o filIaCIón pohtIca de sus 
mIembros 

Objetivos específicos de DEMOS 

DEMOS tIene tres obJetIvos basIcos 

a) Recaudar y multIphcar fondos, a ruvel nacIOnal e mtemaclOnal, 
proveruentes de la socIedad en general, y de los gobIernos 

b) Proveer fondos para proyectos de aSIstencIa, promoclOn y desarrollo 
que enfatIcen la solIdan dad, en terrnmos de JustICIa y compromISO socIal 

C) Promover el desarrollo comUnItano pennanente e mdependIente, a 
traves de la creaclOn de FundaCIOnes ComunItanas en todo el paIS 
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Políticas para la aSignación de fondos 

La aSIgnacIón de fondos está sUjeta a dos tIpOS d(( pohtlcas pohtlCas 
generales acordes a la mlslon y obJetIvos de DEMOS, y pohtlCas especificas de 
acuerdo al área o problema socIal a la que se canalIzan los recursos 

En lo que se refiere a las pohtlcas generales, lo que se pretende asegurar 
es que los proyectos financiados respondan a los sigUIentes cntenos smergla y 
colaboraclOn mtennstltuclOnal, corresponsablhdad socIal de los beneficIanos, 
efiCIencIa e Impacto socIal, dISpOSIcIón para ser audItados SOCIalmente, y 
COmprOlnISOS claros para dIvulgar la expenencla obteruda 

En lo que se refiere a las pohtIcas especIficas, se busca que cada 
proyecto tenga en cuenta expenencIas antenores en el area del problema a 
resolver, sea sohdo técrucamente, sea VIable en lo financIero y en lo socIal, y 
formule con clandad sus componentes mnovatlvos 

Promoción de FundaCIOnes Comumtarlas 

La mtenclOn de promover FundaCIOnes Comunltanas responde a la 
necesidad de que se multIphquen en el patS mecarusmos e mstancIas de 
colaboraclOn y partIcIpacIOn CIUdadana, en el sentIdo de la mI<iIOn SOCIal de 
DEMOS 

Esta firnclOn promotora de DEMOS es esencIal, ya que solo baJo la 
fórmula de colaboracIOn autogestlVa de muchos grupOS de CIUdadanos se puede 
avanzar en la SolUCIón de los problemas SOCIales 

El aporte de DEMOS en la creacIón de este tIpO de firndaclOnes, se 
centra en aCClOnes de promocIOn, apoyo tecruco, transferenCIa de recursos para 
la constltuclOn de patnmoruo, y apoyo financiero para proyectos SOCiales 

Para que lo antenor se haga operatiVO, 10s promotores loca1es de 1as 
fundaCIOnes comumtanas demuestran la VIabilIdad de1 proyecto, en termmos de 
compromisos financIeros y orgamzatlvos venficables 
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APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS POR 
DEMOS, I.A.P. DURANTE 1995 

4 

La mformaclón que aquí se presenta es solo un ejemplo de las cosas posItIvas 
que se están hacIendo en MeXIco y demuestra que, cuando se unen esfuerzos 
de dlstmtos actores sociales, se pueden reahzar accIOnes que redundan en 
beneficlo de la sociedad en su conjunto 

MONTO Y PORCENTAJE OTORGADO POR FONDOS SOCIALES 

FONDO NO PROYECTOS MONTO PORCENT AJE QUE 
APOYADOS ~PESOS MEX} REPRESENT A ( l. ) 

Ecolog¡a Urbana 9 161 571 00 682 

Emergente de Desarrollo Rural y 16 302,98000 1278 
GeneraclOn de Ingresos 

Personas de la Tercera Edad 4 6221000 262 

MeJoranuento Ambiental 18 31295500 13 20 

Poblaclon Infanttl 24 413 485 80 1743 

Personas con DIscapacidad 25 461 301 40 1946 

GeneraclOn de Ingresos en Areas 24 436,19580 1840 
Rurales 

Generaclon de Ingresos en Areas 12 220,18400 929 
Urbanas 

TOTAL 132 $ 2,370,883 00 100 % 

NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

A GUASCALIENTES GUANAJUATO 1 OA.X.4CA 9 
BAJA CALIF NORTE I GUERRERO 3 PUEBLA 6 
CAMPECHE 5 HIDALGO 2 QUERETARO 2 
COA HUILA 1 JALISCO 4 QUINTANA ROO 
CHIAPAS 2 MICHOAC4N 10 SINALOA 2 
CHIHUAHUA 2 MOR EL O S 4 7AAfAULlP4S 
DISTRITO FEDERA I 44 N4}ARIT 2 r [RA( RC'? 8 
ES! ¡IDO DE J'vfE\ICO 11 NULIOLLOA' 2 ) U( 4f IN 8 
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FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CARACTER 
ESTRATEGICO EN 1996 

5 

DEMOS, I A P está llliclado en 1996 aCCIOnes de apoyo financIero en dos 
lmeas de trabajo estrategIco 

Línea 1: Impulso al debate y la difusión del concepto y práctica 
del desarrollo nacional y local, desde la perspectIva de la 
sociedad cIvil organizada. 

Objetivo general 

SensIbIhzar a la opmIOn pubhca sobre el quehacer de la socIedad CIvIl 
orgamzada, y fomentar el dIalogo sobre los térmmos y modahdades en los que 
se debe expresar el desarrollo nacIOnal y local 

Objetivos específicos 

a) Dar a conocer a la opImon publIca la filosofIa y modalIdades de trabajO del 
sector no lucratIvo en las tareas de aSIstencIa, promocIOn y desarrollo 

b) Estimular mecarusmos de dIalogo y debate sobre la problematlca del 
desarrollo naCIOnal y local en MeXICO 

C) Impulsar la partICIpacIón de la socIedad cIV1l orgaruzada en las tareas del 
desarrollo local, con V1sIón estrategIca del medIano y largo plazo 

Línea 2: Impulso al desarrollo de redes estatales y municipales 
de organIZaciones de la sociedad CIVIl que trabajan en la 
aSistencIa, promoción y desarrollo socIal. 
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ObjetIvo general 

Fortalecer la capacIdad de partIcIpacIón de la socIedad cIVIl orgaruzada en el 
desarrollo económIco y social del país 

ObjetIvos específicos 

a) Apoyar ]a mteracclón y smergla de las organIzaCIOnes socIales que trabajan 
en ]a aSIstenCIa, promoclOn y desarrollo en un amblto geografico detenmnado 

b) Incrementar su capacIdad de mterlocucIón y con mstanclas gubernamentales 
y pnvadas, para concertar accIOnes de colaboraclOn 

C) Impulsar la autogestIón organIZatIva y operatIva de redes murucIpales o 
estatales de organIsmos e InstItUCIOnes no lucratIvas que trabajan en el 
desarrollo social 

A través de esta línea de accIón se busca encontrar modahdades de 
colaboraclOn entre organIzacIOnes socIales y autondades gubernamentales, en 
el nIvel local, ya que el centralIsmo ha SIdo la caractenstlCa lustonca del modo 
de operar de la socIedad meXIcana 

La mayoría de las organIzaCIOnes CIVIles que trabajan en la aSIstenCIa, 
promocIón y desarrollo socIal han realIzado su trabajO hasta ahora de manera 
aIslada, sm la debIda mteracclOn con otras mstItuclOnes publicas y prIvadas 
El proceso de cambIO que VIve nuestro país, y la grave SItuaCIón ecoñomIca y 
SOCial que VIVImos, hace necesano buscar nuevas formas de mterrelaclón entre 
dIchas organIzaCIOnes, para que Juntos, SOCIedad y gobIerno, realtcen aCCIones 
que tengan un mayor Impacto SOCIal 
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PROYECTOS ESPECIFICOS CON ESTA VISION 

Estos proposltos se han empezado a concretar en DEMOS, I A P a traves de 
dos proyectos IrucIales 

1. Creación de un Fondo Financiero para la Frontera Norte de 
México, en alianza estratégica con la Inter-amencan 
Foundation. 

Este fondo tIene un doble proposlto 

a) Apoyar el desarrollo InstitucIOnal de la red de orgamsmos no 
gubernamentales denomInada ASOCIACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO Y ACCION SOCIAL DE TIJUANA, A C, aSI como el 
Impulso a la creaClon de redes semejantes en CIUdad Juárez, Chthuahua, y en 
Matamoros, TamaulIpas 

Este apoyo busca crear y fortalecer la capacIdad InstItucIOnal de los 
orgarusmos no gubernamentales para crear SInergia entre ellos, y para estar en 
mejores condlclOnes de colaborar con las autondades locales en la defiruclOn e 
lffiplementaclón de proyectos de beneficIO socIal y econÓmICO 

b) Respaldar pequeños proyectos de desarrollo comurutano en los tres 
puntos frontenzos mencionados, de conformidad con las necesidades defimdas 
por las propIas orgaruzaclOnes que trabajan en ese ambIto geográfico 

2 Realización de una Investigación expenmental sobre 
modalidades de colaboraCión entre organIZaciones sociales y 
autoridades gubernamentales del Dlvellocal. 

La mvestIgaclOn tiene como proposIto general encontrar formas colaboratlvas 
entre la socIedad cIvIl orgaruzada y sus gobiernos locales para resolver de 
manera mas eficIente los problemas socIales del amblto geografico en donde 
trabajan 
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Como propÓSItoS específicos, la InVestIgacIón busca 

a) IdentIficar los elementos que favorecen la profesIOnahzacIOn de las 
orgaruzacIOnes socIales que trabajan en la aSIstencIa, prQmoCIón Y desarrollo 
social 

b) IdentIficar y promover modalIdades de amplIa colaboracIón entre 
orgarusmos socIales y autondades locales de gobIerno del ruvel munIcIpal y 
estatal 

C) IdentIficar formas concretas de partIcIpacIOn de las orgamsmos CivIles en el 
dIseño y eJeCUCIOn de pohtIcas y programas socIales a ruvel munICIpal y estatal 

La metodología de trabajO estará basada en el enfoque de InVestIgacIón-acclOn 
Esta forma de hacer InvestIgacIón parte de los sIgUIentes premIsas 

a) Las personas que realIzan las aCCIOnes no son objetos de InVestIgacIón, SInO 
que se constItuyen como SUjetos de la InVestlgacIOn mIsma Los saberes los 
construyen qwenes realIzan las aCCIOnes, y no los observadores externos 

b) La generacIón de conOCImientos surge de la practIca Las hlpotesls 
concretas de trabajO se corroboran en la acclOn mIsma, a través del hacer 
empmco y la reflexIOn contInua El anahsls de lo que realmente sucede en la 
practIca es la fuente de conOC1ll11entos 

C) La mvestIgacIOn parte de la neceSIdad de resolver un problema real, y no de 
un marco teónco preVIamente elaborado En este caso, se busca IdentIficar 
modalIdades de colaboraCIón entre las orgaruzacIOnes SOCIales y las autondades 
locales en aCCIOnes que Impulsen el desarrollo 

d) Se parte de rupótesIs de trabaJO, pero no de escenanos futuros preVIamente 
determmados En este caso, hay dos rupotesIs baSIcas 

la smergIa entre actores y promotores SOCIales es condICIón 
IndIspensable para el desarrollo, y 

los problemas del desarrollo son multlcausales, por lo que las 
solUCIOnes deben ser Integrales 

208 IAF/OAS 



RESUMEN 

ACCIONES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION 

y COORDINACION REGIONAL 

Los esfuerzos que se rEalIzan actualmente en el pa1~ para el 

rortaleclmlento del nIvel lucal dd mbnera tel qua pu dan rea11zdt 

sus propIOS obJP ¡-1 \/O~ desde 01 pun to de Jlsta ¡JO 11 t] ( 03, C,OC lalE:.-s 

economlCOS, admLnIsLratlv03 y amblentales estan lnS8t Lo~ ~entto de 

la polltlca macro lmpulsado~ por el nlvol central 

Ten1.endo en con~lderaclon el Interes del ooblerno vn prOplCJ é-.r 

este fortaleClmlento -~ los GobJerl1os Locale::., el f1lnLsterLO de 

Planlflcaclon y Polltlca Economlca dandole apoyo d una ~~rdad~r~ 

descentra112aGLon. a 1111111 ~t t 3Cl( n 

munICIpal, realIza, un ConvenIo en conJunto con l { ATD elc UII 

proyecto de GesotlolJo MuniCipal 

El propo,= 1 Lo eJel mI '3mo ¡-~3 Ll Ja I rlc retllPrl td r 1 a r p-lC'ld? rl 

munIcIpal p3.ra generar)' mal-le Jar lngresos toc"'lr' .... , r~] m->J0r"lmlento 

de los serVICIOS e 1 n\/ol UL ro. I ac II vamento:::: a las cUml1rlH.:!ades éfl el 
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Ld::; 3.C t 1 vldadps de 1 p r'nyecto es tan r:.n F(I(~3d() - ~ or'( t se-
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2 ASIstencla TecnIc"'I a selS munIcIpIo,") para f'l des.J.t rollo 

de sIstemas ef1cIentes de J.dnlJnlstraCJon los cUel.les estos 

5erVltán como modelos al tes~o de los mun1C1p10S 

3 Reformas Legl")latlvas se ofrecera aSlstenC'la tecn.lca a Jo. 
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S I 9 III (' n d o 6 te 1111 s rn o no t L P ...:. E p ::\ r t 1 L 1 1) '\ ? n e 1 ¡J t' n d I d. m él. 

M u n 1 C 1 rn o "'" S 1. 9 1 o )\ x: 1 po r un D e Mil o 11 o H l Jrn a n (1 S o s r e IlII ) 1 E' eh r1 g J do 

a fac.llJ. tar 3. la pobl.'9.( 10n en p L IflUntC1 ¡:'llO a lo. romd de decl Slones 

para enfrellLar ""US pt 111C1Pd.10'3 ¡::r ublf nkló (0(1 eJ (On()C1tnU::lnlO de ~IIC; 

rda.Ildd.des [lnA pO.I t1rq .. J..::I,CJnn ol~J'\rll_a'iq, p(l.(Jrl::uldn JCI'; pro)eC't03 

lIl1P\oJI~d.les qUE'~ lenq,"In un Jrnp'lLtu fpct lV() j C]IJe "'oan ~Jc'bol c)d02 iJor 

10- l..-ulflJtes LJJsLrlt ... lt:"" dt <lfJ_¿itlullcl 01\ Cel.dd uno d,::> L(,..> trf'C< 

IllUn1L lp J OS Sí: 1e,~cl orladl):' 
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Con esto pt ograma se pretende lograr la mode rnl zac lon d91 • 

RegImen MUIIIC Ipal, id promoclon y olgdnl¿aclon comUnJlarla, 

desarrollar la capacidad de autogestlon de proyectos munlclpales, 
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de tecLados pOr" la. comunIdad, parLIClpaClon ~Cllja sn ra~a 

correg1.rfI.lEtlL.O, <..llstllto y prOVlnC1.a 

mlJnIrl pl.OS son or) €ntados 3. proyectos quP ºe(lerF'11 un m yúr apoyo 3. 

E:::. tos ..::;on ~elp\..c J I,n~~"o-, ¡iOI 1'"\ ( OfnI1lJ) :l3.C 
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pUl L d:3 Juntas TeCnlC8,:::. 1-:\:::. cua18s • .:Son 

repr8scnLallfSS de GJ.d::l. una de 1dS ln~dl(UCJOn"':;, dr::! goblerno d nlv'c..l 

reglonal 
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Gubetnarlor 

H nlvpl de esta lnstanrla los gobJernos locales responden, a 

trave~ dd sus JunLos 10cale.:S j Gumun21es d Ld~ necesldddes de las 

comunldades a traves Je pr00rama3 j pru~ectos qU6 respundan a los 

problemas pldnLeadus por ldS mlsm3S 

proql dmdS y ~rojecLos 
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1. ~Qué es el IPADEM1 

El Instituto Panameño de Desarrollo Municipal (IPADEM) es un Organismo No 
Gubernamental (ONG) que en su condición de entidad civil sin fines de lucro, 
tiene como opjetivo central el fortalecimiento de los Gobiernos Locales en 
Panamá, conformados por 67 Municipios y 511 corregimientos. 

1.1. Objetivos: 
Actualmente EL IPADEM responde a un proyecto de la Fundación Escuelas 

Campesinas de Ayuda Mutua (ECAM) , constituida en entidad civil no lucrativa que 
cuenta con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal 
de Alemania. 

El Instituto tiene como finalidad apoyar e impulsar el proceso democrático 
y la consolidación de auténticos gobiernos locales en Panamá, desarrollando 
programas y actividades de capacItación, asesoría y difusión dirigido a las 
Instituciones Municipales, a la comunidad y a entidades públicas y privadas 
interesadas. Se hace énfasls en la capacltaclón de las autorldades y personal 
admlnlstratlvo para mejorar la gestlón local y en la promoción de la 
Qarticipación organizada de la comunidad en el mejoramiento de su bienestar. 
Orienta sus programas y actividades de acuerdo a los principios de la democrácia 
participati va I 
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El IPADEM en su calidad de ONG desarrolla su activitlad bajo la premisa del 
mejor interés nacional y municipal, en la permanente tarea de construir el Bien 
Común; y en el marco de los lineamientos generales de la Cooperación 
Internacional. Propicia y facilita la comunicación, coordinación y concertación 

de las diferentes fuerzas y actores sociales (partidos políticos, gremios, 
instituciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales, 
grupos organizados y personalidades) comprometidos en el proceso de desarrollo 
municipal y de descentralización en Panamá. 

1.2. Funciones: 
El IPADEM cumple las siguientes funciones para el logro de sus 

Objetivos. 

216 

a. Fomentar la causa de la autonomía municipal. 
b. Promover el nivel de calidad de la Administración 

Municipal, mediante un programa permanente de capacitación. 
c. Estudiar todas las cuestiones relacionadas a la 

Administración Municipal y desarrollar las acciones que promuevan 
el bienestar comunitario. 

ch.Estimular la participación de la población en los asuntos 
cívicos de nivel local. 

I • 

1.3. Areas de TrabaJo: 
Para garantizar el cumplimiento con éxito de estos objetivos, el 
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IPADEM desarrolla actividades en las siguientes áreas de trabajo. 
a. Programa de Capacitación 
b. Programa de Investigación, Análisis, Documentación y 

Publicación. 
c. Programa de Asesoría, Promoción y Seguimiento. 

Con esta intensión promueve y desarrolla: seminarios y congresos a nivel 
local, regional y nacional, cursos de formación y estudio; servicio de 
biblioteca, documentación y publicación de investigaciones y material de 
capacitación. Se programa la constitución de banco de datos y una biblioteca 
especializada en materia municipal. 

1.4. Organización: 

IAF/OAS 

La estructura organizacional del IPADEN esta integrada por los 
siguientes estamentos: 
a. Una Junta Directi va 
b. Una Dirección Ejecutiva 
d. Un Consejo Técnico 
e. Unidades de Trabajo 

e.l. Unidad de Capacitación Cívico-Municipalista 
e.2. Unidad de Administración 
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e .3. Unidad de Investigación, Análisis, Documentación y Publicación 
e.4, Unidad de Asesoria, promoción y Seguimiento 

1,5 Financiamiento: 

Como hemos señalado en principio, el IPADEM recibe desde su inicio 
apoyo financiero únicamente proveniente de la Fundación Konrad Adenauer. 
Comprometido con el amplio horizonte de tareas programadas y debido a 10 limitado 
de los recursos, se está valorando la conveniencia de transformar el Instituto 
en una Fundación de Desarrollo Municipal. 

Esta iniciativa tiene el propósito de ubicar fuentes de financiamiento 
captando apoyo económico de otros organismos nacionales e internacionales, 
públicos y pri vados que nos permi tirá ampllar la cobertura de nuestros proyectos 
y atender la creciente demanda de asesoria, asistencia y apoyo. 

2. NUESTRA LABOR (1994-1996): 

Exponemos una sintesis de las inicitivas, actividades y acciones cumplidas 
por el IPADEM desde 1994 a la fecha, con el propósi to de ofrecer una visión 
general del cumplimiento de nuestra labor. 
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2.1 GAPACITACION: 
2,1,1 Seminarios: 1994-1996 

No, Temas Participantes 

7 Organización y Desarrollo de la Comunidad 380 
10 Proyectos Locales 528 
23 Administración Municipal 1,657 
3 Formación a Candidatos a Alcaldes y Represen-

tantes de Corregimientos. 231 
6 Aspectos Jurídicos y Sociales de las Juntas 

Comunales 361 
25 Restructuración del Régimen Impositivo 541 
2 Desarrollo Organizacional 76 
4 Participación del Funcionario Municipal en las 

Finanzas Municipales 166 
2 Reuniones de Alcaldes 52 
3 Gobiernos Locales 139 
2 Finanzas Municipales 75 
1 Seminario Taller con la AID 37 

Total 88 Semlnanos Particlpantes: 4,243 

2.1,2._Congresos y Encuentros 
Congresos: 
I Congreso para alcaldes 1992 

11 Congreso para alcaldes 1993 
IAF/OAS 
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III Congreso para alcaldes 1994 (Coordinación y colaboración 
con FEMICA). Elección de la Primera Directiva de AMUPA. 

IV Congreso para Gobiernos Locales 1995 (Propuesta a Reformas 
Legales sobre Régimen Municipal). 

Encuentros: 
2 Encuentros de Corregidores No, de Participantes 45 
2 Encuentros de Tesoreros No, de Participantes 83 

2.1,3 Asesorias y Consultas: 
A 18 Municipios sobre temas relativos a: 
, Finanzas 
, Presupuesto Municipal 
, Programación 
, Catastro 
, Administración Municipal 
, Organización de Juntas Comunales 
, Servicios Locales 
, Organización y Desarrollo de la Comunidad 
, Calidad Total 
, Asistencia y Asesoria ante la Comisión de Al to Ni vel para Elabora[ 

Propuesta de Reforma a la ley sobre Régimen Municipal, 
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2,1,4 Proyectos: 

,Integración de Comités de Desarrollo Municipal en 18 Municipios 
, Elaboración del Régimen Impositivo a Nivel Nacional en 66 

Municipalidades 

2.1.5 Publicaciones: 
· "Gobierno Municipal " Revista Trimestral del IPAllEN 
, Manual del Alcalde 
, Manual del Representante de Corregimiento 
· Manual del Corregidor 
· Manual del Presupuesto 
, Manual del Tesorero 
, Tesorería Municipal 
I Ante-Proyecto para la Autonomía y Descentralización en Panamá. 
· Diseño para conocer la estructura del Empleo Municipal 
· Diagnóstico Administrativo en los Municipios de Panamá, Colón, 

David, Santiago, Chitré, Aguadulce y Penonomé 

8 

· Trabajo de Investigación, "Educación para Todos" para proyectos de 
UNESCO 

· Compilación de documentos de consultarla sobre temas ralacionados 
con la acción municipal y la organización comunitaria 

2.1.6 Relación con otras instituciones: 
· Participación en la Comisión de Proyectos UNESCO 
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· Participación en Seminario sobre Municipa1ismo en la República de 
El Salvador, 

· Participación en Conferencias sobre la Descentralización en 
Centroamerica, celebrada en Antigua Guatemala: patrocinada por 
FEMICA, 

· Participación en Congreso de Municipalidades en Guayaquil-Ecuador, 
· Gestiones ante la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 

para brindar asesoría a Municipios, 
· Participación en Proyectos sobre Población y Desarrollo P,N,U,D, 
· Participación en Encuentros de Instituciones en San José, Costa 

Rica. 
· Participación en eventos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y 

Arquitectos. Tema: Los retos de IPADEM frente al fortalecimiento 
del Régimen Municipal en Panamá, 

· Ponencia en convenio para estudiantes dictada en la Universidad de 
Panamá, 

· Participación en Seminarios auspiciado por SIECA sobre "Sistema 
Tributario de los Gobiernos Locales en el Istmo Centro Americano. II 

· Participación en Encuentros de Alcaldes de Centro América, 
patrocinado por la Fundación Alemana para el Desarrollo 
Internacional. 
, Participación en Seminario sobre "Mecanismos 1nnovadores para la 

movilización de recursos", auspiciado por GRUDEM y la FIA, 
. Asistencia al l/Encuentro de Gobiernos Locales 1/ 

. Asistencia a Consejos ProvInciales. 
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2,1,7 Coordinación de Trabajos con organismos Naciona1es e 

Internacionales: 
, A. l. D. 
, UNESCO 
, F.I,A, 

, FElilCA 
, INICAM 
I DIRECCION DE GOBIERNOS LOCALES 
. COORDINACION DE REPRESENTANTES 
, CONTRALORIA DE LA NACION 
, FUNDACION NATURA 
, CEASPA 
, COORDINACION CON OTRAS ONG 

3. Conclusiones: 

10 

1, El Instituto Panameño de Desarrollo Municipal (IPADEM) ha cumplido 
una ardua tarea diriglda al fortalecimiento de los Gobiernos Locales 
y ha brindado una valiosa contribución a través de sus programas de 
capaci tación, investigación, publicaciones y mediante la organización 
de encuentros y congresos. 

2. Hay un interés generalizado y mayoritario de los líderes locales, 
(Alcaldes y Representantes de Corregimiento) y grupos organizados en 
las comunidades, quienes demandan de IPADEN apoyo en aspectos que 
responden a nuevos retos a saber: capacitación en elaboración y 
formulaclón de Proyectos, especialmente de carácter producti va con el 
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propósito de generar ingresos a las municipalidaáes, puestos de 
trabajo y actividad económica en las comunidades, gerencia dinámica 
y demás aspectos relacionados con los compromisos que generará la 
descentralización, 

3, Disponemos de información, proyectos, publicaciones y Recurso Humano, 
tanto profesional como técnico dispuestos a colaborar en nuestros 
programas y actividades, 

4, Debemos aprovechar el espiritu de cooperación que existe entre la 
mayoria de las autoridades locales, 

5, Nuestra labor cobra mayor relevancia debido a que a la fecha ninguna 
otra institución pública o privada en Panamá, especializada en esta 
materia, que en forma sistemática cumpla permanentemente estas 
funciones. Nos corresponde pues elaborar un diagnóstico real y una 
planificación estratégica, basada en la consulta con todos los 
actores de la sociedad. 

Conclusiones Finales: 
En el breve periódo comprendido entre 1994 y 1995, hicimos énfasis en la 

capaci tación y asesoria a las nuevas autoridades locales, sus equlpos de trabajo 
y al mayor número posible de funcionarios, en los temas que en conjunto 

consideramos prioritarios. Por otra parte, con una visión de mediano y largo 
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plazo, adelantamos las investigaciones y estudios necesatios para buscar 
soluciones al problema estructural de falta de autonomia, concentración de poder 
y limitados recursos con que cuentan los gobiernos locales y establecimos los 
vinculas con autoridades y grupos organizados para promover proyectos de solución 
a los problemas de las comunidades. 

Fruto de esta labor son de la Asociación de Municipalides de Panamá, la 
Estrategia de Desarrollo Municipalista y Descentralización, la Propuesta de 
Reforma al Marco Jurídico que rige los Gobiernos Locales en Panamá y la Propuesta 
del Nuevo Régimen Impositivo. 

IAF/OAS 

4, Perspectivas para el año 1996: 
Situación actual de los gobiernos locales: 

, La Constitución de la República establece la autonomía de los 
Municipios y por otro lado aplica la política de centralización 10 
que resulta contradictorio, 

, Se establecen controles previos a las acciones financieras que 
impiden la autonomía, 

, Las responsabilidades municipales (prestación de servicios) se 
cumplen a través de instituciones autónomas 10 que reafirma la 
"incapacldad de acción de las municipalidades con el consecuente 
deterioro de la imagen al no poder proyectarse la institución 
municlpal ante la comunidad como un ente de desarrollo productivo, 
eficiente y eficáz, 

, Hay una intensión del gobierno por privatizar servicios surgida 
por la incapacldad gubernamental para dar respuesta a las demandas 
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de las comunidades 10 que hay genera un conjunt'o de desequilibrios 
sociales. 
Los municipios no tienen la estructura para asumir sus 
responsabilidades, lo que obliga al Estado a dotarles de 
recursos mediante ley. 
Los funcionarios y el personal administrativo deben estar 
capacitados para enfrentar el reto, lo que nos exige una 
planificación y programación adecuada . 

. Acciones Gubernamentales: 
El Gobierno Central ha esbozado para 1996 un plan encaminado hacia 
la descentralización a través de los proyectos comunitarios de 
Proin10 y Municipio siglo XXI, el cual tiene el propósiton de 
estimular el desarrollo de municipios en estado de pobreza o 
pobreza extremar y la revisión de las leyes que rigen el Régimen 
Municipal para elaborar una propuesta de reforma ante la Asamblea 
Legislativa. 

* De 67 Municipios, 38 son suvencionados por el Estado. 
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Sus ingresos corrientes representan solo el 47% del ingreso nacional. 
El 80% de los recursos municipales se destinan a gastos de funcionamiento. 
El 70% de los 511 corregimientos están calificados como de pobreza o pobreza 

extrema. 
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PROYECCIONES DE LA PROGRAMACION PARA 1996 

Ante el reto, IPAllEN dispone elaborar un Plan organizaciona1 que responda a: 

IAF/OAS 

· La problemática de la Situación que enfrentan los Gobiernos Locales 
· Contribuir a la orientación de las comunidades para ejercer la democrácia 

parti cipa ti va 

· Estimular a los actores locales, públicos y privados para enfrentarlos. 

· Capacitar a llderes, funcionarios y grupos organizados en la evaluación 

y elaboración de perfiles para proyectos comunitarios de manera que 

puedan aprovechar los recursos que brinda el Estado para la solución de 
los problemas más apremiantes 

· Asesorar a grupos y comisiones que tengan la responsabilidad de 
presentar las reformas a las leyes en beneficio de la autonomía y 
descentralización 

f Coordinar esfuerzos con otras insti tuciones para capaci tar a funcionarios 

y administradores para enfrentar las responsabilidades con creatividad 

y eficiencia en un marco democrático, 
· Estimular a la comunidad para que demande del gobierno las reformas 

democráticas que permitan su desarrollo sostenible y la competitividad 
desde la perspectiva económica y el fortalecimiento de los 

gobiernos locales para promover el empleo producti vo y la protección del 

ambiente a fin de combatir la pobreza. 
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El Plan de Trabajo del Instituto Panameño de Desarrollo Municipal para 1996 
es, como siempre ambicioso, basado en la consulta a los funcionarios, en la 
observación, el análisis de los cambios socio-económicos, las iniciativas 
gubernamentales, los indicadores que resultan de la evaluación al trabajo 
realizado por el Insti tuto y en la voluntad de otros sectores públicos y 
pri vados, nacionales e internacionales de coordinar trabajo y acciones con 
IPADEM, 

Estamos en condiciones para transformar la realidad con visión de futuro, 
dispuestos a compartir el compromiso, el trabajo y la satisfacción de servir con 
otras instituciones, fundaciones, organismos no gubernamentales y asociaciones 
que coincidan con en objetivos, principios y valores con el Instituto Panameño 
de Desarrollo Municipal, 
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Centro de Estudios y FormaClón para el Ecodesarrollo 

R E S U M E N 

ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y PROPUESTAS 

DE 

ALTER VIDA, Centro de EstudlOS y 
Formaclón para el Ecodesarrollo 

Preparado para la Consulta IAF/OEA 

El Desarrollo Local Un Nuevo Paradlgma para el Desarrollo 
Segunda Conferencla Interamerlcana de alcaldes 

Mlaml, Florlda, 16 de abrll de 1996 

HOTEL INTERCONTINENTAL 

1.- INTRODUCCION 

El Centro de EstudlOS y Formaclón para el Ecodesarrollo, ALTER VIDA 
es una organlzaclón C1Vll Sln flnes de lucro que lnlCló sus 
actlvldades en el año 1985 en el campo del amblente y desarrollo 

de actor soclal de la socledad 
y p ropuest as de Desar ro 11 o 

y económlco con lo amblental 
camblo y transformaClon de la 

ALTER VIDA asume su comproml so 
C1Vll, lmplementando aCClones 
Sostenlble, artlculando lo soclal 
desde una perspectlva polltlca de 
realldad 

Los métodos utlllzados para el logro de los Ob]etlvos aprovechan 
tanto las oportunldades eXlstentes como las capacldades lnstaladas 
en los grupos o actores beneflclarlos e lnvolucrados 

2 - LA MISION 

La mlslón lnst,tuclonal de largo plazo de ALTER VIDA es el de 
Promover y Partlclpar en el Me]Oramlento de la calldad de vlda de 

la socledad, atendlendo a los prlnClplOS del desarrollo sostenlble 
y de la ]Ustlcla soclal 

La Mlslón se concreta en programas, proyectos y aCClones de corto 
med 1 ano y 1 argo plazo, as 1 como en act 1 Vl dades y campañas de 
dlfuslon e lnformaclon publlca sobre los problemas que afectan al 
desarrollo sostenlble de grupos o reglones del palS 

Juan Malta 310 Y Andrade TeleFaA 595 21 662402 Casilla 2334 Emall alter@altervld una py AsunCión Pdraguay 
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3 - OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AMBITOS DE ACCION 

3 1 Capacltaclón y Educaclón para el desarrollo sostenlble 

* Capacltaclón a actores socla1es campeslnos, comlSlones 
veclna1es, grupos de base, mUJeres, funclonarlos munlclpa1es 
y de goblernos departamentales- en la gestlón del desarrollo 
sostenlble del terrltorlO 

* Educaclón amblental a través de una radlo comunltarla, 
dlrlglda a sectores soclales de menor desarrollo relatlvo 

* Capacltaclón a docentes en la temátlca 
sostenlble a través de la lncorporaclón 
amblental en la reforma educatlva 

del 
de 

desarrollo 
la vanable 

* E1aboraclón de materlales educatlvos y audlovlsua1es de 
lnformaclón y dlvu1gaclón sobre la problemátlca amblental y el 
desarrollo 

3 2 Leglslaclón y Normatlva 

* Elaboraclón, estudlo y asesoramlento al Leglslatlvo NaClona1 
en proyectos de Ley relaclonados al amblente y el desarrollo 

* EdlClón y dlvulgaclón de leglslaclón sobre Amblente y 
Desarrollo, dlrlgldo a los poderes locales (Gobernaclones y 
Munlclpalldades) ya otros agentes que lntervlenen en la 
gestlón del terrltorlO 

* Asesoramlento a las Munlclpalldades para la elaboraclón de 
ordenanzas munlclpales re1aclonadas a la gestlón sostenlble de 
los recursos para el desarrollo 

3 3 Forta1eclmlento de la Socledad C1Vll y Partlclpaclón Cludadana 

* 

* 

230 

Desarrollo de capacldades 
realldad soclo-económlca, 
los grupos de base 
organlzaclones veclnales 
grupos comunltarlOS-

de anállsls e lnterpretaclón de la 
polítlca, amblental y cultural, en 

campeSlnos, 11deres barrlales, 
urbanas, organlzaclones rurales y 

RecuperaClón 
autoconflanza, 
C 1 udadano y 1 a 
socledad C1Vll 

de la palabra, ldentldad, autoestlma, 
los valores, la solldarldad, la cond'Clón de 

capacldad de gestlón de personas y grupos de la 
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* IncorporaClón de 
dlSCUSlones y 
lnstltuclones, 
gUbernamentales 

la dlmenslón amblenta1 y de género en las 
agendas del desarrollo sostenlble en 
proyectos y programas de acclón, 

y prlvadas 

3.4. Desarrollo Local 

* Me] oraml ento de 1 as condl Clones de Vl da y de producc lón 
sostenlble en las organlzaclones campeSlnas, comlS1ones 
barrlales y grupos comunltarlOS 

* Forta1eclmlento de las capacldades de gestlón de los Recursos 
Naturales y Humanos en las Instltuclones Locales, munlclpales 
y gubernamentales reglonales 

* Asesoramlento en el maneJo de conf1lctos soclo-amblenta1es a 
nlve1 barrlal, munlclpal y departamental 

* Coordlnaclón de esfuerzos con otras lnstltuclones 
gubernamentales y no gubernamentales, para la lmplementaclón 
de prog ramas y proyect os de desar ro 11 o sost enl b 1 e a n 1 ve 1 
munlclpal, local, lntermunlclpal y departamental 

* Desarro 11 o de mecanl smos de negoc 1 aCl 6n y concert ac 1 6n de 
lntereses entre actores socla1es en confllcto 

* Desarrollo metodo16g1co de aná11s1s partlclpatlvos de la 
rea11dad socla1, econ6mlca, amblenta1 y cultural de reglones 
y loca1ldades suceptlbles de ser lncorporadas a procesos de 
desarrollo local sostenlble 

3.5. Comunlcaclón y Documentaclón 

* Olvulgacl6n e 
Desarrollo en 
Comunl tan a 

lnstalaC16n de la relac16n entre Amblente y 
la oplnl6n publlca a través de una Radlo 

* Dlfuslón de alternatlvas sostenlbles de producclón a partlr de 
la lnformaclón eXlstente en el Centro de Documentaclón de 
ALTER VIDA (5 000 tltu1os) 

4 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

4.1. Educaclón Amblenta1, Género y Desarrollo Local 

* Ublcado en la penfena de 1 a cludad de Asunclón 

* Capaclta a funClonanos munlclpales, grupos de base, 
comlSlones veclnales, para la gestlón amblental y el 
desarrollo loca 1 

IAF/OAS 231 



/4 

* Dlfunde lnformaClón y reallza comunlcaClón amblental al sector 
públlCO a través de La Radlo Comunltarla FM TRINIDAD, creada 
por ALTER VIDA Apoyado por ICCO (Holanda)' y EMW (Alemama) 

4.2 Desarrollo Rural Sostenlble 

* Reallza aCClones planlflcadas y concertadas con la poblaclón 
local, en 2 dlstrltos del lnterl0r del palS en los 
departamentos de Gualrá y Caaguazu 

* Implementa procesos de me]Oramlento de la producclón 
agropecuarla, aumento de la productlvldad, manejO aproplado de 
suelos, desarrollo de slstemas de transformaclón y 
comerclallzaclón de productos 

* Coo rd 1 na es fue r zos con ot ras 1 nst 1 t uc 1 ones pn vadas y de 
Goblerno para la conservaclón de Ecoslstemas y el desarrollo 
sostenlble de mlcro-cuencas Apoyado por DIAKONIA (Suecla) e 
INTERMON (España) 

4 3 Desarrollo Local en la Cuenca del Lago Ypacaral 

* Implementa actlvldades de producclón agrlcola y hortlcola con 
agrlcultores de la cuenca del Lago Ypacaral 

* Coordlna aCClones de me]Oramlento de la producclón artesanal 
con la Gobernaclon del Departamento Central 

* Asesora a agrlcultores (frutllleros) en el manejo sostenlble 
de las flncas en convenlO con la Cooperatlva de Ahorro y 
Crédlto local y otros agentes soclales de la reglón 

* Capaclta a productores en la Admlnlstraclón y Gestlón de sus 
recursos Apoyado por VASTENAKTIEjCEBEMO (Holanda) y Proyecto 
Local (Barcelona) 

4 4 Gestlón Amblenta1 y Desarrollo Local 

* Ublcado en los departamentos Central y Cordlllera 

Reallza las slgulentes aCClones 

* Implementa actlvldades de monltoreo de problemas amblentales 
que afectan al desarrollo de reglones y asesona a las 
munlclpalldades en la busqueda de Soluclones 

* Desarrolla procedlmlentos y mecanlsmos que mejoren la 
eflclencla en la gestlón munlclpal 
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* Asesora y fortalece a grupos comumtanos, actuando como 
facllltador en los confllctos soclo-amblentales 

* E 1 a b o r a u n a g u 1 a m e t o do 1 ó g 1 cap a r a do c e n t e's del n 1 ve 1 f o r m al, 
lncorporando la Educaclón Amblental en el Nuevo Curnculum 
educat1vo 

* Instala la problemát1ca amb1ental en las agendas munlclpales 
y empresar1ales de desarrollo local 

* Crea una mesa de debates y d1funde a la op1n1ón publ1ca los 
valores democrát1cos y de partlc1paclón c1udadana para la 
gest1ón de problemátlcas comunes 

* Rea 11 za encuent ros de conc 111 ac 1 ón y conce rt ac 1 ón de 1 nt e reses 
entre sectores en confllcto 

* Elabora Programas y Proyectos de me)Oram1ento de la gest1ón 
amb1ental para el desarrollo local 

Apoyado por la Agencla para el Desarrollo Internaclona1 de los 
Estados Unldos USAID (USA) 

5 Coordlnac1ones Interlnstltuclonales 

Para el logro de sus Ob]etlvos lnstltuclonales y de los Proyectos 
y Programas, ALTER VIDA coordlna y convenla sus act1vldades con las 
slgulentes lnstltuclones 

* INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
* MUNICIPALIDAD DE ASUNCION 
* CAMARA DE DIPUTADOS 
* GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL 
* GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA 
* GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION 
* MINISTERIO DE EDUCACION 
* COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL Y FORESTAL 
* MUNICIPALIDAD DE YPACARAI 
* CONSEJO PARA LA RECUPERACION y GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN LA CUENCA DEL LAGO YPACARAI 
* ENAPRENA - ESTRATEGIA NACIONAL DE PROTECCION DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

ALTER VIDA es 

* Sede Naclonal de la Facultad Latlnoamerlcana de ClenClas 
Amblentales (FLACAM) 
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* Mlembro del Consejo de Educaclón de Adultos de Amérlca Latlna 
(CEAAL) 

* Mlembro de la Red de Acclón en Plagulcldas de Amérlca Latlna 
(RAPAL) 

* Mlembro de la Unlon Mundlal para la Naturaleza (UICN) 
* Mlembro de la Asoclaclón Mundlal de Radlos Comunltarlas (AMARC) 
* Red L~tlnoamerlca de Bosques 
* Grupo de MUler y Hábltat Amérlca Latlna (HIC) 
* Movlmlento Agroecológlco Latlnoamerlcano 
* ASOClaClón de Consumldores del Mercosur (ACOM) 
* Red Rural de Organlzaclones No Gubernamentales 
* Com,té Dlrectlvo para Gestlón de la Cuenca del Lago Ypacaral 
* Red de Organlzaclones Amblenta11stas del Paraguay 
* Coa11clón RIOS VIVOS 
* CoordlnaClón de MUleres del Paraguay 
PARTICIPA ASIMISMO EN LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE DEL CONGRESO DE 
LA REPUBLICA (BI-CAMERAL) 

6 - LA PROBLEMATICA MUNICIPAL y EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
en EL PARAGUAY 

Los prlnclpales obstáculos para 
de acc16n consertadas para 
munlclpa11dades en el Paraguay, 
su conjunto, son 

A) EN EL NIVEL ESTRUCTURAL 

lmp1ementar propuestas y programas 
el desarrollo local con las 
asi como con la socledad C1Vl1 en 

* Exceslva partldlzaclón de las lntendenclas 
Esta apreclaclón puede hacerse extenslva en otros organlsmos 
del goblerno central que brlndan asesorla munlclpal 

* Ausencla de una po11tlca clara de gestlón munlclpal, tanto en 
10 flslco-espaclal a nlvel urbano, como a nlvel terrltorla1 * 

* Escasa recaudaclón munlclpal, que llmlta su acclón 
En la mayorla de las munlclpa11dades no se posee un cat~stro 
acabado que permlta la recaudaclón del lmpuesto lnmobl11arlo 

* Falta de vlslón estratéglca para lntegrar la problemátlca urbana 
con la rural en cada munlClplO 

* Falta de preparaclón y capacldad técnlca para procesar los 
problemas de las comunldades 

* Inacclón de las Intendenclas en la resoluclón de confllctos para 
eVltar la pérdlda de cllentela o popularldad 

* Falta de personal cuallflcado para una adecuada gestlón del 
munlClplO 

* Debllldad de las Munlclpalldades para ejercer su autonomla 
* Utl11zaclón de los recursos y del poder de la munlclpalldad para 

flnes POlltlCOS o prebendarlos 
* Tenslón entre las gobernaclones y las munlclpalldades 
* Falta de clarlflcaClón de las funclones que le toca a la 

munlclpalldad y a la gobernaclón 
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* Incapacldad de resolver los confllctos lnternos y SOllCltud de 
ayuda al E)ecutlvo o al Congreso, 10 que resta credlbllldad al 
proceso de descentrallzaclón 

* IntervenClonlsmo por parte de algunos organlsmos del estado, que 
por sus especlflcldades estarlan en condlclones de generar 
mecanlsmos que permltleran el fortaleclmlento de lnstanclas 
clvl1es en la gestlón del terrltorlO 

* Inexlstencla de polítlcas socla1es que resuelva la tenslón 
natural que se genera en la relaclón entre la socledad C1Vll y 
el poder p011tlCO 

B) EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL 

* Insuflclencla de lnstrumentos legales del leglslatlvo munlclpa1 
y departamental 

* Poca capacldad técnlca para la generaclón de ordenanzas 
munlclpales y departamentales 

* Poca V1Slbl11dad pub11ca del leglslatlvo munlclpal 
* Falta de ldoneldad en la mayorla de los mlembros de las Juntas 

munlclpa1es 
* Dedlcaclón voluntarlsta a la tarea 1eglslatlva 

C) EN RELACION CON LA SOCIEDAD CIVIL 

* Exceslva lmpunldad de los agentes sectorlales, causantes de la 
degradaclón del terrltorlO 

* Alta lncldencla de las loteadoras y urbanlzadoras, en el 
desarrollo de la trama urbana de las areas rurales 
Las causas precedentes son lnterpretadas por la poblaclón como 
una actuaclón manlflestamente parclallsta de las autorldades 
munlclpales a favor de la empresa prlvada, 10 que lleva a la 
desmotlvaclón en la partlclpaclón cludadana en la gestlón 
mUnl Cl pa 1 

* Escasa cana11zaclón de las ofertas de serV1ClOS a los pobladores 
y comunldades 

* Imposlbl11dad de captar las energlas soclales para su devoluclón 
a la socledad en forma de blenestar cludadano 

* Desconflanza de los pobladores para la partlclpaclón en las 
lnlclatlvas munlclpales 

* Falta de ldentlflcaclón cludadana con su munlClplO 
* Exceslva movllldad soclal en la mayoría de los munlClplOS del 

Departamento Central 
* Debl11dad manlflesta de la socledad C1Vll para hacer valer las 

demandas soclales por una mejor calldad de los serV1ClOS 
munlclpa1es 

******************************** 
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.. alternativa 
.. Centr J ti/' IrwestU]1C10n Social y EtiJClCIÓr "O¡1Lll 

ALTERNATIVA 

CENTRO DE INVESTlGACION SOCIAL y EDUCA'CION POPULAR 

IntroducClOn 

El Centro AlternatIva es una ONG que trabaja en el Cono Norte de Luna Metropohtana des
de 1980 El Cono está compuesto por nueve goruemos dIstntales con una poblaCión de mas 
de 1 5 millones 

Presentaremos un breve resumen de las ideas fuerza de la mstnuclOn que onentan su trabajO 
y que son producto de su procesQ y evoluclOn Altematrva que nace, como, muchas otras 
ONGS, en plena CnslS econOIDlCa, socta! y pohtJ.ca y la aphcaclon de los ajustes Desde este 
nuCIO van entrando en área mas complejas con las orgaruzaclOnes socIales de base 

Un enfoque sedo1'Ull 

AlternatIva nace entonces para rc..sponder a los requenIDlentos de las orgaIUZaClones urba
no-populares en sus esfuerzos y luchas por cubnr las necesidades humanas básiCas y se es
tructura en funCión de estas mgamzaclOnes creando departamentos sectorzales, en las áreas 
de salud, '\IlVlenda y medio amruente, altmentaclon, empleo, derechos humanos y cMles El 
ultuno departamento creado es el de Desarrollo regIOnal y gobIernos locales 

La perspectiva de desarrollo mtegrallocal 

Sm dejar de pnonzar el enfoque sectonal y el trabajO directo con la poblaclOn y sus orgaru
zaclOnes, AlternatJ.va asUIDlÓ una perspectrva de desarrollo mtegral autocentrado, que llevo 
a poner mayor enfaslS en la mvestJ.gaclOn y plaruficaclOn partlclpatrvas y a extender su radio 
de trabaJO, antes lmutado a dos dIstntos, a abarcar todo el Cono Norte, asumIdo como un 
espacIO geopolzúco, un escenano de sufiCiente complejidad y recursos como para dar sus
tento a los procesos de desarrollo y democratJ.zaclOn En esta perspectJ.va de desarrollo se 
busca mayor relaclOn e mteracclón entre los dúerentes actores (orgamzaclOnes socta!es de 
base, ONGs, uruversidades, orgarusmos estatales, etc) y entre los problemas enfrentados y 
en la fonnuIaclOn de propuestas mtegrales o smerg¡cas 

<rlIblernos locales para el desarrollo mtegral 

La perspectIva de desarrollo local mtegral y la necesidad de artIcular a actores y sus areas 
problematlcas crean nuevas eXlgenctas y retos para las MU1UClJ1ahdades los cuales deben ser 
convertldas en agentes promotores de desarrollo y democraCia Es una tarea compleja que 
abarca una gama de objetivos como por ejemplo lograr modrlicar los SiStemas y procedt
tnlento y las bases legales de las muruclpahdades hasta cambiar la cultura orgaruzaclOnal, la 
enea en la gesnon muruclpal y ellmagmano SOCIal respecto a ellas 
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CJueremo" pre&\.-ntar re"unudamente los aspectos centrale" de cada uno de e"tas hneas fuerza" 
" sobre todo mtentar wmprender la" tranSICIOnes de una a otra que ah1 en peNpectIvas pela a 
la vez CI ean tensIOne" y dmcultade& por resolver 

El enfoq ue 5.ectonal, desde la.;; necesldade~ humana.;; baslca ... 

Desde su fundacIOn, AlternatIva busco vrncularse con las orgaruzacIOnes urbano-populares 
mas nnportantes y en gran medIda ha logrado ublcall,e en las are as centrales de la problema
tlca urbana En los l1UCIOS se trabajO en tres areas a - vIVienda, b - capacltaclOn para el em
pleo en electncldad y c salud y postenormente se asumIO la problematlca de nutrlClOn, tra
ba.Jando con los COInltes de Vaso de Leche y Comedores Populares y tamblen el trabajO con 
el entonces SI llamado sector Informal vendedores ambulantes y nucro y pequeños empresa

nos El trabajO en el campo legal fue centrado a llllCIO en la tltulaclon y luego se ampho para 
mc1urr la problemattca legal de los trabajadores ambulantes y la ahmentaclón En 1984 se 
comenzo un trabajo en un proyecto expemnental con la OIT dando los pmneros credltos so
hdanos con los trabajadores ambulantes 

En todo estos trabajos sectonales se entendla que el rol pnnclpal de la mstttuclon era el de 
mvestIgaclOn y educaclOn popular, la pmnera para conocer mejor las necesidades del pue
blo, y la segunda como educacIOn practlca, de adultos, mas no la educaclOn fonual, (el saber 
de Paulo Frerre y la contra hegemonza - GramscI) y capacltaclOn para poder resolver los 
problemas concretos y aSI fortalecer las orgaruzaclOnes SOCiales Otro factor operante en los 
IDlCIOS fue una cntlca al sIstema, mas que al modelo economlCO, y una conVICClon de que las 
LOsa& pueden "\ deben transformase desde las ralces Las rnfluenclas de la teolog¡a de la hbe
raCIon estan muy presentes en este punto de partida 

Encontramos en la practtca y en los documentos mstltuclOnales IDlclales una entrada sectonal 
algo ambIgua 

• La demanda por un lado se afinna que la atenclon a las necesidades humanas basl~as 
(NHB) es una responsabilidad del Estado y que, por ejemplo, la salud y las condiCiones 
que la garantIzan son un derecho y en el trabajO de educacIOn en Salud se pretende capa
CItar para afrrmar d derecho a la salud frente al estado El Estado, por CIertO,. es VIsto co
mo una entidad externa, cuando no hostll, a la poblaclOn 

• La Auto Avuda por otro lado, se busca promover la capacIdad de resolver comunal
mente los problemas baslcos en lo referente a la salud y la VMenda y se capacIta para la 
auto ayuda y para la toma de conCienCIa de la responsabilidad J capacidad para enfrentar 
colectlvamente los pr')blemas baslcos de su comurndad V1Vlenda, salud y educaclon para 
la prevenclOn V para formar promotores de salud NO se terna claro en que forma esta se
gunda hnea de trabajO -la auto ayuda se relaCIOna con el reclamo al Estado m hay una e,,
trateg¡a o aCCIOnes concretas para transformar el Estado 

De"de lo" I1l1ClO" la dtmenSlon de genero e"taba pre"ente Incluso se llego a formar el area de 
la mUjer "para ayudar a las mUjeres a conocer .,us derecho'- \ revalonzar "U rol Luego de un 
tll.,mpo \ dl&CUSlOn para deCldrr SI "e deben a pnonzar la Ol gu11l-;;aClOn fpmemna dentro de la 
mstItuuon o poner el enfasls en trclba¡ar la dlffiensIOn de genero en todas las areas sectonalec;; 
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(nutnl,.IOn salud, trabaJO) Se opto por este ultImO) <,e l,.ClTO el Departamento de MUJer con 
el entendllmento de que la problematIl-a de genero, mal llamada 'de la mUJer' es una dunen
SlOn que debe desarrollarse en todos los departamento, anuncIado acertado pero no sIempre 
facll de lograr 

TensIOnes 

• Las orgarnzaclOnes socIales y sus hderes estan en una tenslon fuerte Por un lado de
ben responder a creclente~ necesIdades humanas basIcas, con menos recursos y menos 
tIempo, y por otro al asumrr la perspectIVa de desarrollo y entrar en escenanos pohtIcos 
mas complejos, embnones de formas de democracIa partlclpatrva, se les genera una 
demanda mayor en tIempo y en capacIdad tecrnca y pohttca 

• La falta de un SIStema pohtIco operante (partIdos, debate parlamentano, representacIon, 
etc ) y de medlOs de rnflurr en la opmlOn pubhca Ya no eXISten las grandes centrales 
de orgaruzaclOnes populares, los partIdos estan practIcamente mcapacltados para repre
sentar a cualqUIer sector de la SOCIedad, y lo medlOS de comurncaClOn no conocen la 
dmannca local 

PIStas 

• Ademas de segurr en la busqueda de recursos tecrncos y finanCIeros para apoyar a las 
orgaruzaclOnes y para responder a sus necesIdades baslCas, es precISO retomar con mas 
fuerza la educaclOn popular y la capacltaclOn para trabajar los temas en mayor profun
dIdad Pretendemos que la vocaClOn pohtlca de los hderes y de muchos de la pobla
ClOn esta presente, sm embargo no tIene mecarusmo de desarrollo y comurncaClOn 

• Pretender hOj en dIa reconstfUlf las grandes centrales populares, los organos de prensa 
naclOnales sena anacrOfllCO Pero la expreSlon j comurucaclOn es unportante La 
prensa loca~ los medIOS de comurncaClon locales tIenen mucha ImportancIa Y la co
murncaClOn e mtercamblO entre partICIpantes en expenenclas mtegrales en otros lugares 
es Importante 

El desarrollo mtegrallocal Una ti anSlClOn necesarIa 

Luego de los pruneros años de creClnnento en el gobIerno Apnsta, 1985 - 1990, VItUeron la 
galopante rnflaclOn y la receSlOn En e"te contexto la pobreza en SI, como entender y ehnn
narla, es un tema en debate En AlternatIva se ruzo esfuerzos por afinar los mstrumentos de 
analtslS e mvestIgaclon en las areas sectonales salud, VIVl.enda, ahmentaclOn, empleo para 
poder elaborar pohtIcas y programas de mayor proyecclOn Y en cuanto a la seleCClOn del 
persona~ se valonzaba mas la cahdad tecrnca, profeslOnal y la especlahzaclOn Pero a la vez 
se reconoce que con esta especlallzac!on aparece el pehgro de transformar al personal de mz
htantes a tecnzco'}, mtroduclendo una brecha entre la tecrnca y la pohtIca y estrategia lllStltu

clonales Con la creCIente ImportanCIa de lo tecrnco profeSIOnal, el trabaja con los actores 
')oclale') y la educaCIOn popular se hacen mas compleJO,) "drlictle') Es una tenslOn que per
dura 
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1 .1 llJI1c,lClon haLI,1 un 1 Pl,lC,Pl,L(¡\ 1 de d,,'>1noUo mh .. gIdl 10(..,11 " .... prodUl .. e pOI una dobk dl
namlca 

• Por un lado la combmaclOn dl.. las dunenc,10n~c, nunca \lsta~ de la pobreza maSIVa que re
ha<sahan la<s poslblhdade~ de soluclOn \13 polztlca,> 1 plogramas socra/e'i y la retl aCClOl1 
del E<;tado de c,us te<sponsahilldades en e<,te teneno en todas sus letras la propue<sta neoh
bel al, pU~leron d~ mantfie~to vi hecho de que no habra ah\ 10 de la pobreza S111 desarrollo 
econonuco, y dos, que no habra desarrollo el,ononuco favorable a los pobres y margma
do<s <SI no es local "\ partlcIpat1\ o Es decrr el crecumento v desarrollo por goteo (mch.1e 
dO\vn), deJado<s ,>010 J los cnteno" del mercado, no Uegar(lfi a los sectores margmados de 
los benefiCIos del modelo 

• La transIclOn, sm ruptura con el trabajO de base, haCIa una perspecttva exphclta de desa
rrollo local fue motnl1do por los avances de las orgaruzaclOnes sociales en la comprenslOn 
de sus propias areas problematIcas y en su capacIdad de formular, mas que demandas, 
propuestas Esta dmanuca de hecho lffipulsa a las orgaruzaclOnes sociales de base a en
trar en escenanos mas <..ompleJos y mas pOhtICOS, mteractuando con empresanos, murucl
pahdades, congreSIStas, uruverslcLides, etc 

Una propuesta de desarrollo local o autocentrado es sUjeto de mucha dISCUSlOn, partIcular
mente cuando la globahzaclOn de la econorrua del mercado es un hecho Al enfocar el desa
rrollo local no pretendemos un desarrollo autarqUlco que es lffiposlble Pero se pretende un 
ae<;arrollo que potenclahce los recursos y capaCidades locales que responde en pnmer lugar a 
1a<; demandas y asprraclOnes de la poblaclOn local Que mvolucra a los dIferentes actores en 
la p1aruficacIOn y eJecuclOn del desarrollo 

\<;umtr el d"sarrollo local como ohletIvo "eptrJl obhga a profundizar en lo~ dIagnostIco s de 
los problemas } en el dIseño de pohttcas "\ pIogramas Sm ello es Imposlble arttcular area') 
problematlcas y sus solUCIOnes en propuesta" ')l:,temzcas \ Sll1ergzcas que reqUIeren de mayor 
cahdad tecruca V profeslOnal Por ejemplo, las señoras de los comedores populares, al pro
fundizar en el dlagnostico del problema de nutnclOn y elaborar pohttcas para resolverlo, to
man contacto con los productores agncolas del valle del no, asumIendo como suyo la pro
blematIca de estos Igualmente los pobladores que enfrentan el problema de la escasez de 
agua toman conOClITUento y trabajan para la defensa del Rlo Chillon Los rrucro empresanos 
hacen esfuerzos de coordmaclOn con los comerCIantes para onentar la demandas haCia sus 
empresas Y ambos empiezan a buscar formas de finanCIamIento, captando el ahorro que 
escapa del Cono Norte a traves del sIStema bancano pnvado 

TenSIOnes 

+ La pobreza maSIva y extrema puede conducrr a una VlSlOn redUCclOmsta del desarrollo, es 
declf enfoLar solo el desarrollo econorruco como fin en SI mISmo en no como mediO para 
V1Vlf bIen Es precIso trabajar todas las dImenSIones del desarrollo humano econOmICO, 
<soual, cultural, amblental, POhtICO, orgaruzatIvo, espmtuaL y eVitar la unposlclon de mo
delos \ SIr,tema<s de \ alO1 e<; ajenos al pueblo 
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• H 1\ una demanda (k mavOl c..aLtdad tecrul,J profe~lOnal , a la \ ez r~duCldor., rewrr.,o~ para 
las O'\JGs, la fuga de talento a enttdades mternaclonaleo;, es constante 

• La necec;ldad de wntar con recursos suficlente~ e mstItuclOnec; Idoneas para las coordma
ClOnes " plaruficaclOn entre msntuclOnes y orgaruzaclones Las muruclpalIdades aun no 
constItuyen tales espacIOS, porque no son espacIOS de gobierno partlclpatlVo, y los partidos 
polItlCOS son casI moperantes en LIma Metropohtana Hay que contnburr a recrear msn
tuclOnes pohncas para concertar, plarufical y decidIr 

+ Faltan recursos tecrucos financIeros para la eJeCUCIOn de proyectos de mayor envergadura, 
especialmente en el Peru donde se esta dando una nueva concentraclon de estos recursos 
en el gobierno central- Mtrusteno de la PreSIdenCia, y la falta mecarusmos y poderes polI
ncos para la unplementaclon de los planes de desarrollo El cierre del proceso de reglOna
hzaclOn y la reduccIOn de las fimclones muruclpales qUIta el poder pohnco necesano para 
proyectos de desarrollo unportantes 

Pistas de SOIUCIOD 

• El tema de desarrollo local mtegral es un tema a trabajar exphcltamente con todos los ac
tores en parttcular los actores populares Para ello Alternatrva esta promOVIendo una ms
tancla mtersectonal llamada Agenda MUniCIpal, donde se trabaja la perspecttva de desa
rrollo con hderes de dIVersos sectores Se buscan alcanzar con ellos una VJ.SlOn mtegral de 
desarrollo y constrUIr mdIcadores de desarrollo mtegral como un eJercIcIo pedagoglco 
con las orgaruzaclones SOCiales Para este proceso contamos con el apoyo del Dr Derus 
Goulet del Insntuto Kellogg de EstudIos Internacionales 

• L. retracclOn (dO\\-ll smng) del Estado ha obhgado a orgarusmos mternaclOna1es a huscal 
a las ONGs para el dIseño y eJecuclon de proyectos de mayor envergadura El reto en el 
trabajO con los orgarusmos mternacIOnales es doble no convertrr a la ONG en un gabmete 
de consultores desvmculados de la dtnamtca SOCIal y procurar que los proyectos ejecuta
dos sean coherentes con la mISlon Altemattva ha entrado en proyectos de mayor enver
gadura con USAID, (medIO ambIente y reSIduos sohdos), el BID, (Salud) y la Uruon Eu
ropea para medIo ambiente 

• Expenmentar y dISeñar formas agUes de consulta y plaruficaclOn, Conutes Intersectonales 
de Plaru:ficaclon, Conutes de GestlOn, y capacitar a los dmgentes para estas tareas Alter
na1IVa coordma vanas Escuelas en el Cono Escuela de Ltderes en los DIStntos de Venta
rulla y CarabayIlo, La Escuela de Empresanos con los rmcro y pequeños empresanos, la 
Escuela de GerenCIa MUruClpal dela Consejo InterdIStntal, la Escuela de Derecho Soctal y 
Cmdadano 

• Poner al alcance de todos los actores, partlculannente los populares de los mstrumentos 
tecnologIcos de punta, partIcularmente mformatlca AlternatIVa es fundador y nuembro 
del Cormte Drrectlvo de la Red Clennfica Peruana, InterNet con proyectos de mformatlca 
y telematlca con POPIN de las N},¡T(]U y con CEL AJ)E \ la Uruversldad de \\ aterloo 
Canada 
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Coblel no"i locale\ par <1 el de..,dl rollo mtegral 

Como muchas ONG ... en el Peru -\1ternatIva e<;ta \rmculado a las MurucIpaltdades de ... dc 
1980, año en que tuvlelOn lug,u elcLClones de las autondadcs locales pero no necesanamente 
wn objetIvos claros En el Peru la<; murucIpaltdades nunca fueron goblel nos locales Las 
autondades fueron nombradas por el gobIerno central, el I\11!llsteno del Intenor, y la plarufi
caclOn de la cmdad fue tarea del MUllsteno de la VIVienda) loo;, serVICIOS de agua, a1cantan
liado electncIdad, estaban en manos de empresas estatales La murucIpahdad se hmttaba a las 
tareas de ornato, la regulacIon del comercIO ambulatono y reg¡.stros urbanos 

La constItuclOn de 1978 detennmo que el Estado es descentralzzado, y que las murucIpaltda
des tema autononua en su gestron y la Ley Orgamca Muruclpal de 1985 detennma su rol en 
la plaruficaclOn del su JunsdlCClOIl, sm embargo en la practlca era otra, especialmente en LI
ma 

Desde la perspectIVa de las orgaruzaclones populares las muruclpahdades hmeñas crecieron 
en mportancla sobretodo por su rol en el programa muruclpal de Vaso de Leche, en el ma
neJo del creciente comercIO ambulatono, en el area de salud, y en la tItulación Hubo tam
bien algunos esfuerzos por lograr la parucIpaclon de las organIZaCIOnes socIales en el gobIer
no local a traves de cabildos, cOffiltes y frentes dtstntales, El Acuerdo 192 de la 'MLM (6 de 
Juma de 1984) estableclO el derecho al regIStro de las organIZaCIOnes de pobladores y la do
taclOn de "personen a muruclpal" 

El cambIo de perspectIva mas lffiportante en el trabajO murucIpal se produce al asUffilf la 
perspectIva de desarrollo local Al entrar en una perspectiva de desarrollo, se hace eVidente 
que no es pOSIble plaruficar y ejecutar programas de envergadura en las areas de pnmera 1m

portancIa para los pobladores sm una mstancIa del gobIerno con recursos, capacIdades y po
deres para ejecutar La unportancla de los gobIernos locale5 es aun mas marcada con la re
tracclOn del gobIerno central y sus orgarusmos locales Por ejemplo, en el Peru desaparece el 
Instltuto NaclOnal de PlaruficaclOn y los rntrustenos tIenen poca capacidad de actuar drrecta
mente con la poblaclon 

La muruclpahdad, no por lo que es smo por lo que deben a ser apareclO como la mstancIa 
que debena convocar a los dIVersos actores para plaruficar y sobre todo para ejecutar Por 
ejemplo cuando los pobladores del DIStntO del Ventarulla descubren que su problema de la 
escasez de agua esta relaCIonada con 10 que pasa no amba donde los procesos de urbaruza
clOn por lucro estaban destruyendo las areas agrIcolas, y por ende destruyendo el nego y los 
pozos subterraneos, descubneron tamblen la falta de poder polItIco para rectIficar lo que su
cedIa 

Enfrentar el problema del colera, para tomar otro ejemplo, requena de la coordmaclOn entre 
los gobIernos locales para la erradIcacIon de los focos de rnfecclOn Igual pasaban con qUle
ne~ ~c mteresaban por establecer un SIStema Vial y de transporte mas coherente con la realI
dad del Cono, o con los que quenan defender las nquezas arqueolog¡.cas del Cono 

Las muruclpalIdadeo;, fueron \lstas como una neceSIdad, no como gobIernos locales realIza
d05 
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Ln este L.ontc\.to -\ltcmatrva se dedlL.O C\.phcltmnl.ntL J IJ tdl L.J de fortaleunucnto de lo,> go
bIernos locales en do~ fonnas En el trabalo du eelo con los goblerno~ dlstntale~ partIcIpando 
en los proce"os partlclpatlvos de plarufiL.aclOn del dl,>tnto y en la formulaclOn de programa,; 
muruclpale~ locales en las areas de ma, or necc';ldad L.Omo es salud, ahmentaclOn, medIO am
bIente, ser"lClO<; urbanos, tItulaclOn 

Por otro lado, se lffipulso la comohdauon del Cono promoVIendo la creaClOn del Consejo 
Interrustntal del Cono Norte CONORTE El Co~eJo, fundado en Settembre de 1990, es 
una expenencla uruca en L1Il1a Agrupa a los nueve muruclpahdades del Cono Norte con el 
fm de promover el desarrollo mtegral del Cono"\ la democrattzaclon de la gestlOn 

Adecuar a las muruclpahdades a esta tarea SIgue sIendo un reto que Alternattva esta asurnten
do en los slgUlentes rubros 

+ TransfonnaclOn mUlllclpal y cambIO de la cultura orgaruzatIva Luego de un estudio de 
los muruclplos y la elaboraclOn de una tlpologza, se esta dando asesona en los SIStemas de 
funclOnanuento mtemo, tratando de moderruzar el aparato burocrattco, VUlcularlo mas a la 
poblaclOn y a las tareas de plaruficacIOn del desarrollo Con converuos finnados AlternatI
va da asesona directa a los gobternos locales 

+ Infonnattca muruclpal En los cursos de capacltaclon de la Escuela de GerenCIa Muruclpal 
para los funclOnanos mumclpales y en asesona drrecto a las mumclpahdades directas Al
ternattva esta mtroduclendo un SIstema mtegral de rnfonnattca SlSMuru 

+ ParttclpaclOn Drrecta en la Secretana EJecutna del CONORTE, mstancIa creada segun los 
estatutos del la Coordmadora 

+ L\lternatIva es el responsable de la Escuela de GerenCIa MurucIpal, que ofrece cursos de 
capacltaclon a los funcIonanos y autondades del Cono 

+ LegtslaclOn MurucIpal En el Peru frecuentemente se ha contado con leyes mas que ade
cuadas, pero la practtca dlStaba mucho de ellas ~m embargo uno de las debilidades mas 
senttdas en el Cono es la falta de respaldo legal que pueda dar consIStencIa y contlnmdad a 
las expenenclas mnovadoras Alternatlva ha pubhcado un Proyecto Ley para gobernar 
Lima y Callo como parte del proceso (ahora parahzado) de regtonahzaclOn del palS, y un 
estudIO y propuesta para una nueva Ley Orgaruca Muruclpal Por otro lado se esta dando 
asesona legal y capacltaclOn para la consohdacIOn de las expenenclas de partlclpaclOn ve
cmal 

+ InvesttgaclOn para el Desarrollo El proceso de democrattzaclOn y desarrollo local depen
de de la pOSIbilidad sostener el desarrollo Por ello se esta llevando a cabo una mvestIga
Clon sobre las poslblbdades G/e rnverSlOn en el Cono Queremos conocer el potencIal 
realmente ehlStente, los recursos (naturales, econorntcos y humanos), la demanda, para 
poder proponer proyectos de rnverSlOn real aumentar el potenCIal de lo,; rnlcro y peque
ños empresano,>, comprometer a los empre<;ano,; grandes del Cono 
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+ El enfoque del desarrollo local ~ descentrahzado y el papel que se qUiere endosar a las 
muruclpahdades van a contracomente de las tendenCIas en el gobIerno central que h
mIten al estado en ~u capac1dad de responder a las neceslPades creCIentes de la pobla
Clon, concentran los recursos V poderes en unos pocos orgarusmoo;; estatales y reducen 
el poder real de las mumcIpahdades 

• La ausenCIa de slStemas e l11SntuclOnes POhtICOS como forma de dlScutrr y plaruficar 
La ausenCIa de la pohtlca acarrea la ausenCIa mItos moVIh.zadores y de valores encos, 
favorece el mWVlduahsmo, la corrupcIon y el ruluhsmo pragmatlco y seudo cIentlfico 
No es pOSIble un desarrollo humano que supere las hmItaclOnes y dlStorslOnes del mer
cado sm la pohnca y sm partlcIpaclon sustantlva 

+ La falta de sustento legal para la partlclpaclOn en el gobIerno 

Pistas 

+ El proceso de descentrahzaclon necesanamente sera un proceso desde abajO Es precI
so la artlculaclon, mtercamblO y comUlllcaClon de las expenenclaS de desarrollo y de
mocranzaclOn en dIferentes espacIos geopohtlcos cuencas, sub reglOnes, clUdades m
termewas, al ruvel naclOnal e mternaclonal Una estrateg¡a nacIOnal, debe basarse en 
estas expenenclas locales FI apoyo de las mstltuclones externa,> e mternaclOnales sera 
tmportante en este esfuerzo 

+ La pohtlca no se construye espontaneamente, )- consIderamos que la ausenCIa de la po
htlca } las consecuenCIas de ella deben ser tratados exphcltamente en las dIVersas ms
tanclas con los actores del Cono, las orgaruzaclOnes soclaleo;;, las ONGs, en los mumCI
plOS Las Escuelas son un lugar pnVIlegtado para ello 

+ Las modtficaclOnes eventuales de la base legal para los gobIernos locales Ílenen que 
fundamentarse, mas que en la JUflSprudencla, en la pracÍlca y tradIcIon Hay que co
murucar y dlScutrr la<; expenenclas concretas, expenmentar y formular propue<;tas de 
ordenanzas y leyes 

Temas para el mtercamblO a futuro 

1 La descentralIzaclOn dentro de la globahzaclOn La pOSIbilidad , condIclOnes de procesos 
locales de desarrollo mtegral y democratIZaclOn 

2 La perspectIVa de desarrollo humano e mtegral y loca~ rol de los dIversos sectores mcor
poraclon del sector empresanal formal 

3 Rol de los gobIernos locales, caractensttcas, neceSidades, mecamsmos de transfonnaclon 

4 ReconstruIr la pohttca, como condlclOn para alcanzar un desarrollo mtegral, coherente con 
los pnnClplOS ettws V culturales de los CIUdadano" 

Jaime Joseph 
,Uoseph@alter org pe 

W\VW L\.lternatna htlp 11161 13255980 Imdex htm 
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CONSULTA IAF-OEA 

EL DESARROLLO LOCAL. 
UN NUEVO PARADIGMA PARA EL DESARROLLO 

Mlaml, Flortda, 16 de abrIl de 19%. 

Presentación El Desarrollo Local: ¿ un nuevo paradigma 
para el desarrollo ? 

Javier Marslgba. CLAEH Uruguay. 

1 INTRODUCCION. 

La ponencIa pretende aportar a los proposItos de la reumon de consulta 
desde una perspectlVa teonca y metodolQgIc'h trasmItiendo a los partICIpantes 
algunos aspectos de la acumulaCIón del CLAEH en proyectos de mvestigaclOn, 
capacItaclOn e mtervenclOn en el campo del desarrono local 

Para su prep'araClOn contamos con la colaboraclOn del Dr J ose Arocena 
compañero de trabajO del CLAEH, con qmen dIscutlffiOS las lmeas generales 
de esta ponenCIa, lo que no nos exnne de la responsabilIdad de sus contemdos 

El haber optado por un titulo entre SIgnOS de mterrogaClOll, marca una 
RerspectlVa teonca de aproxlffiaclOn al tema que busca hacerse cargo de un 
uebate abIerto, mcompleto y que vale la pena profundIzar en esta mstanCla 

Hemos estructurado nuestra presentaclOn en base a cuatro grandes temas 
que selecclOnamos en funClOn de las caractenstIcas de esta reumon y de los 
resultados esperables de la lll1sma 

En prlffier lugar hablaremos de algunos nesgo s y desafios de la busqueda 
de un nuevo paradigma para el desarrollo en el contexto de Amenca En 
segundo lugar nos parece pertmente preguntarnos acerca de los prmcIpales 
cambIOS en las relaclOnes entre el Estado y la SOCIedad CIvil En tercer terrnmo 
y atendIendo a su centrahdad en los procesos de desarrollo local, nos 
mterrogaremos acerca del rol actual y 120tenclal de los MUruCIplOS Por ultlffio, 
plantearemos algunos aportes para la lorrnulaclOn de poht1cas y estrategias a 
unplementar a traves de nuevas modahdades de gestlOn 

2 EL DESARROLLO LOCAL (, SLOGAN O DESAFIO? 

Esta pregl}Ilta que tomo prestada de una pubhcaclOn reCIente, qmero que 
me mtroduzca al anahsls del tema con el SIgnO de la mcertldumbre 
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La RroblematIca del desarrollo ha estado en los ultImos cuarenta años en 
el centro (le los debates academIcos y en la preocupacIOn de los gobIernos y 
orgaIllSmOS mtemacIOnales 

A pesar de que corno mucha agua baJO el puente, todavta persIste en el 
lffiagmarIO colectIvo de nuestras socIedades una Idea 'de desarrollo marcada 
fuertemente por el paradIgma evolucIOmsta de su concepclOn ongmarta 

Es la Idea de un modelo preestablecIdo, la socIedad mdustnal como 
punto de llegada al cual tender mexorablemente El progreso, el creclffiIento, la 
madurez propuesta desde el "mundo desarrollado" como un carmno a recorrer 
v.0r los '¡'no desarrollados" a los cuales se facIhtanan las dIferentes recetas de 
'ayuda al desarrollo de los pobres" 

Esta VlSIOn hoy presente en nuestras representacIOnes del desarrollo, ha 
sIdo cntlcada -entre otros- por academlcos preStIgIOSOS de los propIOS paIses 
desarrollados Perrnltanme dos CItas para Ilustrar este pensamIento 

u La humanIdad no deSCIende el curso delIcIoso del creClffiIento 
que conduce al mar de la abundanCia Henos aqUl, bIen leJOS de la lffiagen 
tranqUllIzadora del tren del mundo remolcado por el creClffiIento de los paIses 
mdustrIales " (Alam Tourame 1976) 

" Hemos VIStO que el desarrollo, al IDlsmo tIempo que realIZa un 
modelo CUlturallcIvIItzacIOnál burgues; lo sabotea y lo desmtegra Al mIsmo 
tlempo que obra por y para la reallzaCIOn de un modelo ae humanIdad 
mas culmo , adulto, burgues, blanco, SUSCIta una reaCCIOn multlple, que no 
solamente rechaza la dommacIOn de este modelo, smo tambIen el valor del 
modelo ASI, fermentos Juvemles, femenmos, multletmcos, multrrraclales, 
actuan pero en desorden, sm que lleg!Je todavIa a constIturrse un nuevo modelo 
de humanIdad, fundado a la vez en la realIZacIOn de la urudad .senenca de la 
espeCIe y en la reahzacIOn de las dIferencIas" (Edgar Morm, 1984) 
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Estas CItas expresan con elocuenCia la cnSlS del modelo de desarrollo 
unlVersallsta , concebIdo como cammo umco y progreSIVO en el marco de un 
horIZonte sm lrrilltes "Hoy estan planteadas lffiportantes preguntas sobre la 
1?ertmencIa de las formas que hasta hace poco tIempo se nablan conSiderado 
umcas En esta nueva mrrada haCia la problematlca del desarrollo, las 
tendencIas a la descentrahzacIOn y a la valoraclOn de la mIclatlva local 
cobraron una fuerza especial" (Aro cena, 1995) 

Allffiagmar otras formas de desarrollo que superen los bloqueos se han 
formulado dIversas propuestas que en nuestra Anienca Latma han tomado 
dIversos nombres como Ror ejemplo "desarrollo a escala humana", "desarrollo 
de base ", "ecodesarrollo", "desarrollo autosustentable"¡ etc Es en esta 
emergencia de nuevas propuestas que debemos ubIcar la busqueda en tomo al 
desarrollo local 

"En este sentldo eXIste una Vla que ha SIdo explorada en las VIejas 
naCIOnes mdustnahzadas y que puede ser smtetlzada en la frase "de lo cultural 
a lo economlco" La dmamlca se ImCIa Ror una negatlva a aceptar la 
desapanclOn o la muerte de una comumdad local deterrnmada La ldenttdad 
locar se rebela y descubre que la umca poslblhdad de supervIvenCia e~ unpulsar 
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procesos de desarrollo localmente controlados De la capacIdad para concretar 
esta dmamIca en aCCIOnes que aporten resultados SOClOeconomlCOS dependera 
el eXIto o el fracaso de estas mICIatlVas de ratZ cultural" (Aro cena, 1995) 

La Identidad cultural y la capacIdad de mICIatlVa se toman de la mano 
en la escena local_y aparecen un conjunto de nuevos actores que asumen el 
desafio del desarrollo 

En Amenca Latma se asume esta propuesta desde su Instona ,PartIcular y 
el debate ha estado marcado fuertemente en tomo a la relaclOn entre la 
smgu1andad y las reg!Jlandades estructurales Es posIble pensar en A Latma 
que en la escena locru eXIstan actores con capacIdad de generar nqueza, de 
crear empleo, o estamos hablando de realIdades locales debiles, subordmadas a 
la estructura e mc-ªpaces de resIstrr 10 que VIene dado de los ambltos globales y 
planetanos? En esta perspectIva se ubIcan detenmnadas pOSICIOnes 
neoestructuralIstas, que ruegan la vrrtualIdad de los procesos de 
descentrabzaclOn y desarrollo local porque no tIenen la capacIdad sufiCIente 
para lmutar los "mtereses transnaclOnales" , lo que solo puede hacerse desde 
ambItos centrales 

Por otro lado, en un mundo planetano, podemos hablar de realIdades 
locales aIsladas del contexto global, donde de alguna manera se plantee una 
vuelta a la comurudad perdIda, o estamos frente a una utopIa comurutansta 
mtrascendente? Algo de esto puede estar presente por detras de algup.as 
propuestas ecologIstas o defensoras a ultranza de las IdentIdades locales 
Estanamos en presencIa de un neolocalIsmo o neocomurutansmo 

El desafio esta en no dejarnos atrapar por planteos reduccIorustas "Una 
SOCIedad local es una expreslOn smgular y unIca perof por otro lado, toda 
SOCIedad se mscnbe en una reahdaa estructura cuyas 10gICas de 
funclOnannento estan presentes en cada SIstema SOCIal concreto Es pOSIble 
estudIar un proceso de acumulaclOn local en tanto realIdad enteramente 
smgu1ar, pero mscnbIendo en ella CIertas regulandades estructurales Ahora 
bIen, demasIado frecuentemente los anahsIs locales se vuelven una busqueda 
CasI folklonca de la smguJ.andad, y los estudIOS de las macrorraclOnalIdades 
Ignoran completamente Tas especlflcldades locales Sena necesano CUIdarse 
tanto de las eufonas 10CalIstas utOplCas como de los meCatllCISmOS mspIrados 
en determIllismos estructuralIstas" (Aro cena, 1995) 

La necesIdad de aplIcar esta forma de comprenslOn compleja de los 
fenomenos locales ha llevado a CIertos autores a hablar de paradOja , 
coeXIstenCIa de contranos, artIculaclOn etc En todo caso, este cammo parece 
ser el unICO capaz de dar cuenta de estos procesos sm caer en aproxtmaclOnes 
reductoras del desarrollo local En ultIma mstancIa, volVIendo a Morm, la 
cuesuon pasa por como artIcular la tenslOn entre la necesIdad de expreslOn de 
la dIferenCIa y la unIdad genenca de las espeCIe 

Ahora bIen, deCIr umdad genenca de la espeCIe no qUIere deCIr 
umformIdad, modelo umco El desarrollo, qUIzas hoy' mas que nunca se afrrma 
en el respeto por las dIferenCIas, por las espeCIfiCIdades por las IdentIdades 
colectIVas En lugar de una raclOnahdad umca 10 que el desarrollo local nos 
ofrece es la oportumdad y el desafio de una artlculaclOn compleja de las 
dIferenCIas 
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"En esta gestIon de la dIferencIa, una concepcIón del desarrollo local no 
localIsta debena ser una herramIenta llUportante Al menos en el caso 
latmoamencano, centrar la atencIOn en lo local es una VIa para superar las 
aproXImaCIOneS demasIado globales y mecanIcIstas (como la de la 
modemIzacIOn o la de la dependencIa) y tratar de construIr a partIr de cada 
smgularldad" 

"La e'poca de las macroteonas explIcatIvas de los procesos de desarrollo 
esta deflrutIvamente terrnmada En su 1ugar se buscan respuestas adaptadas, 
pertmentes, q~e parten mucho mas de los actores capaces áe mIcIatlva 9.ue de 
los plamflcadores y otros expertos en desarrollo Son estos actores locales 
qUIenes es tan dIrectamente afectados por los efectos negatIvos de los procesos 
de desarrollo y son naturalmente ellos los que están en mejores condICIOnes 
para encontrar y proponer solucIOnes" 

"EVIdentemente, la lllicIatIva local por SI sola no es suflcIente Es 
necesano que eXIsta una pohtIca llevada adelante por las naCIOnes y por los 
ruveles supranacIOnales, tendIente a tomar en consIderacIOn la dIferencIa Un 
espeCIalIsta español en esta tematIca, refmendose al gobIerno actual de España 
decIa " nu go15Ierno lleva adelante una polItIca gJobal de desarrollo local", ello 
qUIere deCIr que el ruvel central es conSCIente de la nnportancIa de la dIferenCia 
en los procesos de desarrollo Las refonnas descentralIzadoras van en el mIsmo 
sentIdo, creando los marcos legales propICIOS para el desarrollo de las 
dIferencIas Una cultura de los smgular, de lo multIple, de lo dIverso, del 
movnnIento, se expresa alh donde antes remaba de manera absoluta lo 
unIversal, lo unICO, fo unIforme, el orden" 
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3 LOS CAMBIOS EN LAS RELACIONES ENTRE EL 
ESTADO y LA SOCIEDAD CIVIL. 

El debate acerca de las relaCIOnes entre el Estado y la SOCIedad CIVIl 
aparece como relevante en el dISCurSO y en la aCCIOn de dIversos actores 
polIttcos y SOCIales La reforma del Estado, la descentrahzacIOn, las pohtIcas 
SOCIales son temas en ese debate que no pueden eludIr la dIscusIOn sobre las 
formas mstttucIOnales pertmentes, el tIpo y las caractenstIcas de partIcIpacIOn 
de los actores potencIalmente mvolucrados y la mnovaCIOn de las modalIdades 
de gestIOn 

El retomo democratIco en los paIses de Amenca Latma ha pOSIbIlItado la 
recuperaCIOn de las formas tradICIOnales de partIcIpacIOn CIUdadana de caracter 
pohtIco-representatlVas Pero Junto a ellas aparece en el escenano una 
pluralIdad de nuevas expreSIOnes orgamzatIvas Estas se conflguran, por 
ejemplo, en tomo a satIsfatores vmculados al mejOramIento de la calIdad de 
VIda, al uso del tIempo hbre, a las preocupaCIOnes ambIentales, a las 
neceSIdades espeCIficas de grupos etanos Estas organIzacIOnes ampban las 
oportumdades y los ambltos para la partlclpacIOn 
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Sm perjUICIO de aceptar que buena parte de ellas pueden ser debdes y 
tener escasa representaclOn y legItlffiIdad, y que se percIbe tambIén una cnSIS 
de las formas tradIclOnales de partlcIpaclOn -que se expresa hoy mas asocIada a 
necesIdades mdIvlduales o famdIares que colectIvas-, no podemos negar que el 
escenano se compleJlZa y que la agenda aparece ennquecIda en asuntos que 
abarcan dIferentes ruveles de abordaje y dlillenslOnes relevantes 

ConsIderamos que la escena local es un amblto pnvtlegtado para observar y 
evaluar estos procesos de generaclOn de actores socIales, de construCCIón de 
sus capacIdades en terrnmos de truCtatIVa, de gestlOn de pohtIcas de ruvellocal 
y nacIonal y tamblen de creaCIon e mnovaClOn de formas de artIculaclOn y 
concertaclOn publIco-pnvadda 

En la mIsma lmea de reflexlOn no podemos obVIar la consIderaclOn de los 
camblOs en la elaboracIón e lillplementaclOn de las pohtICas socIales y su 
mCIdencIa en los ambltos locales, como aslffilsmo la relevanCIa de los procesos 
de descentrallZaclOn en CIernes 

El centralIsmo lffiperante en nuestros paIses tIene sus efectos en las POhtICas 
SOCIales que son herederas de una logIca vertIcal y sectonal, construIda desde 
una VlSlOn umforme del temtono (poht1cas geograficamente mdlferencIadas al 
decrr de Rosanvallon), ajena a las especIficIdades locales y con una fuerte 
nnpronta estatal 

En el marco de la cnSIS del Estado y la necesIdad de su reforma, el 
desafio esta en fortalecer los tejIdos SOCIales locales y los campos de autonomm 
munICIpal, generando un 10gIca honzontal y terntonal alternativa en el dIseño e 
mstrumentaclOn de las pohtIcas SOCIales, a traves de programas y proyectos que 
artIculen dIferentes actores pubhcos y pnvados en funclOn de neceSIdades y 
asprraclOnes configuradas espaCIalmente 

En ese marco, los procesos de descentrahzaclOn aparecen desde la esfera 
poht1ca como funclOnales a un esquema de gestlOn SOCIal que neceSIta del 
Estado "cerca de la gente" y de una SOCIedad CIVIl espesa y rIca en illICIatlVas y 
proyectos En ese sentIdo, el mumClplO adqUiere un rol partIcularmente 
relevante por su mserClOn local y requema transfonnaclOnes nnportantes en lo 
pohtIco-admmIstratIvo que lo habIlIten a Jugar un rol actIvo e mnovador en este 
terreno 
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4 LA GESTION LOCAL, EL ROL DEL MUNICIPIO Y DE 
LASONGs. 

Las dIficultades fmancIeras del Estado a mvel central para cumplIr con 
efiCIenCia y eficacia los servICIOS pubhcos tradIclOnales vmculados a las 
POhtICas socIales sectonales, han detenrunado que la gente se vuelque a las 
mstancIas de gobIerno local para lograr alternativas para sus demandas 
SOCIales Esta sItuaclOn mCIde en una reformulaclOn de los roles lustoncamente 
asIgnados a los mumclplos 

Ademas de la prestaclOn de aquellos serviclOs que componen 
esenCIalmente la matena municipal -ta1es como vIahdad, hmpIeza, 
IlurnmaclOn, hIgIene, transIto, etc - las mtendencIas cOffilenzan a enfrentar el 
desafio de atender urgencIas SOCIales que desbordan por su entIdad las 
puntuales y acotadas mtervenclOnes que en el campo de lo SOCIal desarrollaban 
con antenondad Los problemas de VIVIenda, salud, educaclOn, empleo, 
alnnentaclOn, etc empIezan a constituIr matena cotidIana de atenclOn 
mumCIpal 

TambIen en el area economIca los gobIernos departamentales se han 
VIstO forzados a mcurSlOnar, tratando de palIar las dIficultades por las que 
atraVIesan los sectores productIVOS y los consecuentes problemas de trabajO que 
enfrenta buena parte de la poblaCIón activa El acentuado creClffilento del 
empleo mformal, reflejO de la cnSIS econóffilca, genera a las mtendenclas 
complejOS problemas de orden SOCIal cuya resoluclOn no pueden encararse SI 
no se abordan de alguna forma las problematlcas de creaClOn de empleo 
productIvo Es por esto que varIas mtendencIas se han preocupado por montar 
programas dIrIgIdos a la promOCIón de actiVIdad economIca local, que van 
desde atraer mversores con ventajas ImpOSItIvas hasta promover el desarrollo 
de la pequeña empresa urbana y rural 
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Estos nuevos roles que han temdo que cumplIr los munIcIplOs por la Vla 
de los hechos, no cuentan con el correlato necesarIO en mfraestructura, recursos 
fmancIeros y personal Idoneo Estamos frente a un gran desafio de 
fortaleclmIento y modemIzacIOn de las estructura organIzatlVas mUnICIpales 
que ImplIca dotarlas de herramIentas espeCIficas, de mayores recursos 
finanCieros y de una mayor profeslOnahzaclOn de su gestlOn 
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Este desafio es mas nnportante aun cuando partunos de mUnICIpIOS que 
poseen estructuras debIles, con recursos humanos pOCO calIficados, con puestos 
de jerarqUla muchas veces cubIertos por cntenos de reparto polItIco, sm 
evaluacIon de capacIdades especIficas A ello debem~s agregar problemas 
tambIén observables en el gobIerno central burocratlZaclOn, bajas 
remuneraCIOnes, mexIstenCIa de polítIcas de estImulo al personal, falta de 
adaptacIón tecnologIca -por ejemplo, en la mcorporaCIOn del recurso 
mfonnatIco- y de cntenos ngurosos de plamficacIOn y evaluaCIOn 

Las nuevas competencIas unplIcan tambIen nuevos marcos JUrídICOS 
adaptados a la escala terntonal que corresponde a la jUnSdICcIon del gobIerno 
departamental y artIculados con las nonnatlVas que ngen las polItIcas y 
programas naCIOnales Es clave, entonces, establecer canales fonnales de 
coordmacIOn entre los nurucIpIOs y los entes publIcos de caracter naCIOnal, en 
aquellos asuntos que nnplIquen competencIas sImIlares (Programas FAS) 

Sera neceSarIO lffiagmar los mecamsmos mas ldoneos para que las 
dIversas organlZaclones de la SOCIedad CIvIl puedan mvolucrarse en la 
prestacIOn de los servICIOS publIcos, aplIcando desde el Estado cntenos 
fleXibles y adaptados a las dIferentes problematIcas, En ese sentIdo se esta 
operando en la practIca, en una sene de expenenclas a ruvel local que estan 
llamadas a convertIrse en verdaderos laboratonos de nuevas fonnas de gestlOn 
Para ello los procesos de descentrallZacIOn se constItuyen en una referencIa 
meludlble como marco jundICO-polItIco potenCIalmente favorable al desarrollo 
de esta 10gIca de aCCIOn y en este proceso las ONG tIenen un aporte 
fundamental 

ASI como analIzamos potencIahdades organlZatIvas y de gestIon de la 
SOCIedad CIvIl local, conSIderamos pertmente plantear detennmadas 
restnccIOnes que tambIen eXIsten y que en muchos casos llevan al 
descaeCImIento o al fracaso de las mlcIatIvas 

La pnncIpal se refiere a la debIlIdad y atOlllizaCIOn de muchas de las 
orgaruzacIOnes del tIpo que menCIOnamos mas arrIba ASI como hablabamos de 
la neceSIdad de fortalecer los munICIpIOS en su nuevo rol de actores del 
desarrollo economICO y SOCIal, eXIste un desafio Igualmente Importante de 
fortalecer la SOCIedad CIvIl, procurando generar actores locales con capaCIdad 
de protagolllsmo y eficaCIa en sus aCCIOnes 
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EXIsten lnnItacIOnes que tlenen que ver con la propia configuracIOn de 
los temtonos, que determman dIferenCias entre socIedades locales a nIvel de 
las lustonas y tradIcIOnes culturales, los modos de produccIOn, el sIstema de 
relacIOnes, la precarIedad o fortaleza de los gobIernos locales Esas lImItaCIOnes 
son a veces de tal envergadura que hacen muy dIficu generar dmamlsmos en 
tomo a proyectos colectIVOS, en la medIda en que determmados factores 
estructurales y específicos frenan los procesos de desarrollo Es el caso de las 
localIdades con escasa trayectona de emprendnnIentos y proyectos exItosos, lo 
que genera un senttm1ento de desmorahzacIOn colectIva y de falta de mICIatIva 

Para manejar estos problemas es fundamental el rol de los eqUlpos 
tecmcos (ONG), apoyando medIante la capacItacIón, el aporte de mformacIOn, 
la puesta a prueba de formas mnovadoras de planIficacIón y gestIon local y la 
mcorporacIOn de opCIOnes tecnologIcas adecuadas y acceSIbles a las 
caractenstlcas culturales y demandas de la poblacIOn 
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En esa drreccIOn vale la pena plantearse como potenCIar el valor de los 
contextos locales, en el aprovechaIlllento de la nqueza de las relacIOnes 
personales, en la optnnlzacIOn de las capaCIdades de las orgamzacIOnes 
autogestoras, no solamente en la conseCUCIOn de resultados matenales, smo 
tamblen en los mmatenales Nos refenmos a que en estos contextos es pOSIble 
promover ambItos de protagomsmo, donde la persona percIba cambIOS en su 
subJetIVIdad, en su autoest11lla en la valonzacIOll de sus saberes yen la relacIOn 
con su famtlla y su entorno mmedlato La gestlón de expenencIas gratlficantes 
en lo personal no es un mero resultado SUbSIdIarIO, smo sustantIVO, para la 
propIa contmUldad y exIto de las aCCIOnes emprendIdas 

5. Aportes para la definICIón de políticas y estrategIas. 

En la medIda en que las practIcas autogestoras de las organIzacIOnes se 
confrontan con otras sumlares, se suceden mteraCCIOnes de dIferente nIvel de 
profundIdad, desde el mtercambIO de mformacIOn hasta la gestIOn conjunta de 
proyectos TambIen se produce una sItuacIOn de aprendIZaje al comparar, 
dISCUtIr, evaluar, repensar praCtIcas y modalIdades de gestIOn llevadas adelante 
por dIferentes actores SOCIales, pero con preocupaCIOnes u objetIvos comunes 
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La red SOCIal es mfonnal, no es la mstltuclOn tradlclOnal, pro qUIzas, 
esten en ella los gérmenes de una nueva mstItucIonahdad A mvellocal se trata, 
por ejemplo, de las coordmacIOnes, de los plenanos, de las mesas 
relaclOnadoras, que funCIOnan en relacIon con dIversos temas de mteres comun 
de vanas orgamzaclOnes Hay en ellas un aprendlZaje 'de formas de gestIón 
flexIbles, adaptadas a las SItuaCIOnes cambIantes, poco burocratlZadas, de 
fuerte mserclón temtonal pero con preocupaCIones tematlcas O sectonales 
especIficas El análtsIs de casos sIgmficatIvos puede ser un buen ejerCICIO para 
evaluar su capacIdad multIphcadora y su vIrtualIdad para el abordaje mas 
efiCIente y eficaz de detenrunados asuntos 

Aun cuando el marco mstltuclOnal y legal VIgente no preve, como 
señalabamos, modalIdades especIficas de asoCtaCIOn de esfuerzos estatales y 
pnvados a mvel local, en los ulttmos tIempos se han vemdo celebrando 
acuerdos especIficos que marcan un rumbo Es el caso de programas de 
fmancIamtento para obras de mfraestructura a mvel barnal, lmeas de credlto y 
asIstenCIa técmca con partIclpacIOn de los bvenficIanos en la gestIOn La 
pohtlca de convemos llevada adelante por la IntendenCIa MUnICIpal de 
MonteVIdeo con dIversas orgarnzaclOnes pnvadas, en temas que van desde las 
guardenas populares hasta la contratacIOn de servICIOS de hmpleza y barndo 
con ONG que trabajan con nrnos en sltuacIOn de nesgo SOCIal 

Tamblen se han vemdo desarrollando con relatIvo extto, 1ll1CIatlVas de 
base econOffilca en areas de produccIOn, comerctahzaclOn y servICIOS, como es 
el caso de varIOS proyectos que apuntan a la generacIOn de empleo a nivel 
general y a mvel espeCIfico de algunos grupos etarlOs como los Jovenes 

En las dtstmtas areas de pohtlcas SOCIales (VIVIenda, salud, allffientacIOn 
mfancta, tercera edad, etc) y en relaCIon con la tematIca del medIO ambIente 
aparecen vanas expenenctas de concertaclOn de esfuerzos 

En la mayona de los casos se ha estado operando con nonnas jUTIdlCas 
mexlstentes o escasas, 10 que no ImPIde -pero muchas veces traba- el normal 
desarrollo de los emprendImlentos Estamos en la coyuntura Ideal para 
comenzar a crear una normatIva adecuada a las caratenstlcas de estos nuevos 
emprendill1Ientos de gestlOn concertada, que neceSitan de soportes legales ) 
marcos mstltucIonales que estill1ulen y faCIlIten su desarrollo y consohdaclOn 
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Las reformas des centrahz adoras , la eXIstenCIa de pohtlcas socIales 
localIzadas, "geograficamente dIferencIadas", la afmnacIOn de las autonomIaS 
locales, los cambIOS mStltucIOnales, son factores fundamentales para estlmular 
esas expenencIas de concertaclon Pero slillultaneamente es clave avanzar en 
los procesos de generaclon de "suJetos-actores capaces 'de llevar a cabo una 
verdadera cogestIOn de mIcIatlvas de mteres SOCIal para la comumdad" 
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EL HACER PROGRAMATICO DE SOCSAL, VENEZUELA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE DESARROLLO LOCAL 

I Un poco de antecedentes 

Venezuela es un pals cargado de contrastes frente al resto de América Latina La 
enorme presencia del Estado como detentador de la riqueza petrolera lo liga 
inevitablemente a cualquier dlnamlca nacional o local, especialmente en la relativa a los 
propiOS procesos de desarrollo 

A finales de los años 80 y cOincidiendo con el agotamiento del modelo rentlstlco del 
Estado venezolano, asf como el surgimiento explOSIVO de las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo y el Incremento de la pobreza, se presencia en 
Venezuela el IniCIO de un acelerado proceso de descentrallzaclon, donde aparece por 
primera vez la vlslon de "lo local" -entidades federales, municipios y parroqulas-, como 
amblto espacial donde cobra sentido y rostro las dlnamlcas de desarrollo económico, 
SOCial y cultural de la gran mayorfa de la poblaclon venezolana 

Esta transferencla de competencias y recursos pone en lo local, es decir, la entidad 
federal y el muniCipio -ámbitos espaciales de las gobernaciones y alcaldlas -, una 
responsabilidad directa sobre los logros y oportunidades ligadas al desarrollo 
economlco y SOCial, aSI como a la Situación de pobreza que se vive en dichos espacIos 
geográficos 

Frente a este escenario y Simultáneo a las InCipientes iniCiativas de desarrollo de base 1 

presentes en las comunidades se encuentran los actores publlcos -gobierno local- y los 
pnvados -Ongs y grupos de base- en un Intento de relacionarse en funclon de 
complementar sus debilidades y pobrezas organlzaclonales, tecnlcas y de recursos, 
para enfrentar el Incremento y profundizaCión de la pobreza en sus ambltos de 
actuación 

Nuevos actores se suman a estas dtnamlcas recientes y confusas -empresa privada, 
cooperantes Internaclonales-, tratando de definir sus roles, con la finalidad de lograr un 
desarrollo local de base que no es otra cosa que un desarrollo basado en el 
protagonismo comumtano corresponsable en una suerte de artlcu/aclon negociada 
entre dIferentes actores (Grupos de Base ONGs Orgamzaclones Pnvadas 
Instituciones Pub/lcas, AgencIas Cooperantes, etc) para alcanzar una vls/on 
programatlca del desartollo deseable que onenta el norte de la acclon en un amblto 
geograflco espeCIfIco 

-------------- -

1 Se entiende por desarrollo de base la dlnamlca generada por las propias comunidades 
organizadas para generar sus ncas y vanadas respuestas a la sltuaclon de pobreza que las 
aqueja baJo un estilo democratlco y corresponsable determinando un protagonismo 
compartido en este desarrollo de abajO hacia arriba 
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En ese sentido mas que proyectos se apoyan programas locales de desarrollo de 
base, con metas específicas de superación de pobreza e Impactos vanables sobre 
los beneflclanos ultlmos, las propias organizaciones y el entorno local 

• FortalecImIento de capacIdades para la articulacIón en desarrollo local desde la 
perspectiva de la base 
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En esta área Socsal ha apoyado fundamentalmente iniciativas desde 
organizaciones de base e intermedias y gobiernos locales en los aspectos relativos 
a la puesta en comun del Interés pnonzado de la zona y la negociación como 
mecanismo de alcanzar la meta de desarrollo local 

Dos experiencias pilotos hemos acompanado desde actores diferentes 

Proyecto Catuche se trata de un proyecto de desarrollo soclo-economlco, 
urbanístico, medio ambiental y cultural de los barrios aledaños a la quebrada de 
Catuche en la ciudad de Caracas, Venezuela 

Por Iniciativa de la propia comunidad organizada, la Alcaldía de Caracas aprobo 
transfenr la admlnlstraclon en todo su sentido, a un consorcIo de organizaciones 
(Fe y Alegría, Fudep, Centro Gumllla y Proyecto Catuche) y a la propia comunldac: 
un programa por las comunidades definido de desarrollo local, que Incluye variables 
ligadas a la urbanlzaclon y humanlzaclón de la misma y todos los componentes 
educatiVos, de empleo, económico-productivos, de salud, cultural, organlzatlvo ~' 
religiOSO que Implica 

Los actores han definido sus roles en funclon de sus aportes al proyecta; 
aprovechando las oportunidades que ofrece sus ventajas comparativas Nadie a 
excepclon de la propia comunidad es propietaria del proyecto y esta tiene el pode: 
de decidir el rumbo y los actores dentro del proyecto 

El rol de Socsal ha Sido el apoyo a las organizaciones intermedias ejecutoras y más 
recientemente la dlscuslon sobre el posible apoyo en la deflnlclon de variables 
claves para la medlclon de resultados y sistematización de la expenencla 

Proyecto Petare de Desarrollo Local como parte de la Iniciativa de la organlzaclon 
Luz y Vida, en la parroquia Petare del estado Miranda se ha iniciado un diseño de 
programa de desarrollo local que afecta a millón de habitantes, donde 
organizaciones de base, la Alcaldla, la Gobernaclon de Miranda, las empresas y la 
cooperación europea, Intentan Impulsar una VISión de calidad de Vida para diez 
años de acclon 

El esfuerzo realizado por Socsal en este proyecto ha Sido apoyar en la construcclon 
concertada de la VISión compartida y acompañar a las comunidades de base y 10"3 
gobiernos locales aSI como al empresanado de la zona en definir los contenidos del 
programa en funclon de las prlondades por ellos compartidas 
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• Aprendizajes en torno a la Implementación de inICIatIVas de desarrollo local 

Producto de los procesos anteriores y con el obJetivo de desarrollar herramientas 
senCillas que mejoren la capaCidad de los actores relevantes al desarrollo local y de 
base (grupos de base principalmente, Ongs Intermedias y alcaldlas), Socsal esta 
en proceso de Impulsar una serie de publicaciones autodldactas sobre el tema de 
desarrollo local y la forma de Impulsarlo 

Los temas principales en desarrollo son 

* Definiciones sobre desarrollo local y de base 

* Condiciones baslcas para adelantar procesos de desarrollo de base Como crear 
contextos favorables para aceptar el desafIo de Involucrase en procesos de 
desarrollo local 

* Actores relevantes en desarrollo local y sus roles La Importancia de reconocerse 
como SOCIOS 

* La formulaclon de la vIsión que orienta el desarrollo local Los consensos 
necesarios para promover la calidad de vida 

* La Información y su Importancia en la definición de prioridades de desarrollo local 

* La formulaclon y negociación de programas y proyectos de desarrollo local 
Formulas para ganar-ganar de todos los actores 

* La Gerencia del Desarrollo Local El arte de operaclonalizar la vlsualizaclon en 
procesos turbulentos 

* Los recursos para el desarrollo local Fuentes y usos en presupuestos 
corresponsables 

* Los procesos de comunicación como requIsito del desarrollo local 

* Los Indicadores de Impacto en procesos de auditarla SOCial del desarrollo local 

* El plan de seguimiento y evaluaclon o como avanzar con eXlto 

Estos contenidos se desarrollaran de una manera practica y que permita el 
autoaprendlzaJe, sobre la base de una consulta amplia a Informantes claves \1 

dinámicas de reflexlon a diversos niveles con actores relevantes de desarrollo 
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Este escenario ha reorientado la acción de Socsal durante los ultlmos años en un 
doble sentido desde el punto de vista de los usuanos de nuestros selVlCIOS -las Ongs, 
los cooperantes, empresas con programas de responsabilidad social y más 
recientemente las alcaldfas y gobernaclones-, qUienes buscan Información, asesorfa 
especializada y apoyo en procesos para la definición de roles, a,cclones y programas 
que los articulen desde la perspectiva de desarrollo local y de base 

A lo Interno, pues acompañar estos procesos requiere de nuevas expertlclas y 
aprendizajes sistematizados, lo que ha generado profundos procesos de reflexión para 
el diseño de metodologlas que fortalezcan estas débiles IniCiativas, que cruzan tantos 
Intereses y relaciones de poder en el ámbito polftlco propiamente 

A contlnuaclon compartiremos brevemente algunas de las iniCiativas que en la 
actualidad estamos adelantando 

11 Algunas Inlclattvas que apuntan al desarrollo local dentro de Socsal 

De acuerdo de los requenmlentos actuales de los clientes de Socsal en Venezuela se 
están bnndando los siguiente selVlCIOS por ámbitos de acción 

• Diseño y eJecución de programas de cooperaclon e inverSIón SOCIal en el 
desarrollo local 
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Se trata fundamentalmente de asesona y acompañamiento en la deflnlclon de
contenidos baslcos y estrategias para operacional Izar e Instrumentar el apoyo a 
procesos de desarrollo local en areas geograflcas especificas, a la luz de agencias 
de ayuda externa y empresas con programas especlficos de responsabilidad SOCial 
Las expenenclas apoyadas son 

Convenio InterAmencan Foundatlon-Industna Petrolera se trata de Incorporar una 
VISión programatlca de desarrollo local en una Iniciativa amplia de apoyo a las 
autoayuda de los mUniCipiOS seleccionados en Venezuela, a fin de promover el 
desarrollo de base de una manera articulada con distintos actores relevantes; 
desde una VISión programática que prlonza áreas geograflcas y tematlcas e 
Incorpora a la negoclaclon como herramienta de consenso 

BaJo este enfoque que apoya a organizaciones de base e Intermedias se privilegia 
aquella acción que combina esfuerzos a fin de Impulsar una partlclpaclon amplia ~I 
democratlca, con protagonismo de la base en su mejor suma local 

Lo Interesante es que la ayuda externa de IAF y la responsabilidad SOCial de 
PDVSA y sus empresas filiales, aportan recursos y apoyo técnico a las Ongs en 
funclon de hacer pOSible la mejor InverSlon SOCial, pues a'11bas entidades entienden 
que la dlnamlca local Implica que los actores se apoyen en la consecuclon de una 
meta de bienestar que les es comun y redunda en benefiCIO de todos 
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• SegUImiento de proyectos de fortalecimiento institucional y desarrollo local 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Local del Grupo Social 
Cesap como parte de los servicIos que ofrece Socsal a la IAF, se prevé desarrollar 
y aplicar el Marco de desarrollo de base al proyecto antes mencionado por el 
Cesap 

En ese sentido se tratara de aplicar a traves de las actividades de monltoreo el 
Sistema de indicadores de resultado, midiendo logros a nivel del beneficiario de la& 
organizaciones apoyadas, de las propias organizaciones y de la localidad en que se 
desarrolla el proyecto de manera amplia 

• Apoyo a inICIativas autogestlonanas para el desarrollo de base y local 

Como complemento a la vIsión de desarrollo local e Introduciendo una variable 
fundamental en el mismo, Socsal ha iniciado la admlnlstraclon de un pequeño 
fondo expenmental para el apoyo del concepto de autogestlon de iniciativas que 
apuntan al desarrollo local autosostenldo 

En ese sentido estamos en proceso de definir mecanismos Innovadores de apoyo a 
grupos de base y organizaciones que buscan en lo productivo y rentable VI as de 
garantizar la InverSión social en proyectos de desarrollo de base y local 

En este sentido la aplicación de fondos a través de créditos o donaCiones con 
contrapartida a Ongs y grupos de base redunda en un doble sentido sobre 
procesos de desarrollo local por un lado supone un fortalecimiento de los grupos :' 
organizaciones que redunda en el fortalecimiento de su capaCidad de negoclaclor 
y, por otra, en el proceso mismo pues dlnamlza componentes económicos ~' 

sociales que matenallzan la vIsión programática del desarrollo 

Paralelo a este conjunto de servicIos, Socsal ha venido adelantando una serie de 
acciones entre las cuales merece destacar 

• Preparación de un Seminario NaCional sobre "Orientaciones y Experiencias de 
Desarrollo Local en Venezuela", el cual pretende abrir un espacIo formal para la 
reflexlon e IntercambiO de experiencias sobre Desarrollo Local en el pafs 

• Realización de talleres de formaclon Interna sobre "Desarrollo Local", dirigidos al 
personal tecnlco de Socsal y otras personas Interesadas, con la finalidad de Ir 
adquIriendo capaCidades para la promoclon, gerencia y apoyo de proyectos de 
Desarrollo Local 

• Creación de un Comlte de Asesores sobre el area de Desarrollo Local con la 
finalidad de contar con una instancia de consulta para la realizaCión de diferentes 
actIVIdades y proyectos en el área 

• Finalmente, y aprovechando el boletln perródlco "Notl-Desarrollo" se vienen 
publicando como separata dlvelsos artlculos sobre la conceptuallzaclon y la 
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practica del Desarrollo Local, dirigido a Organizaciones de Base e Intermedias en 
venezuela 
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