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Licenciado Castillo:

Como Asesora de tesis de la bachiller Kimberly Carolina Ortiz Barillas,
de conformidad con el nombramiento emitido el diecisiete de may_o del año dos
mil once, en la elaboración del trabajo titulado: "ANALISIS JURIDICO DE LA
DEscENTRALtzActóN MUNtctpAL EN LAS MANcoMUNIDADES
MANDIMU DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y MANCOMUR
DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU", me complace manifestarle que:

1. El trabajo analiza un contenido científico, donde se establece la
necesidad de fortalecer institucionalmente a las Mancomunidades
lvlunicipales de los Departamentos de Queizaltenango y Retalhuleu,
respect¡vamente.

2. Los métodos y técnicas que se emplearon para la realización del trabajo
de tesis fueron acordes y de utilidad para el desarrollo de la misma. Se
utilizó el método analítico, con el que se determinó que las
Mancomunidades lvlunicipales l\,4andimu y l\¡ancomur, no cumplen con la
normativa legal para la cual fueron creadas; el sintético que se encargó
de establecer la forma y requisitos que tienen las mancomunidades para
satisfacer las necesidades de cada localidad; el deductivo, se utilizó para
eJ análisis de la normaiiva vigente en el país, relacionada con eltema.

3. Los objetivos se alcanzaron al establecer las dificultades que afrontan
las mancomunidades Mandimu y Mancomur, en la aplicac¡ón de la
normativa legal que les sirve para satisfacer las necesidades prioritarias
de la población, y por consiguiente fortalecer el desarrollo social
sostenible de nuestro país.

4. Las conclusiones, recomendaciones y bibliografía son acordes y se
relacionan con el contenido de la tesis. Después de reunirme con la
bachiller Kimberly Carolina Ortiz Barillas, le sugeri varias correcciones a
los capítulos, introducción y bibliografía de su trabajo, siempre bajoel
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respeto de su posición ideológica, y la sustentante estuvo de acuerdo en
llevar a cabo las modificaciones.

5. De manera personal me encargué de guiar a la estudiante bajo los
lineamientos de todas las etapas correspondientes al proceso de
investigación, aplicando para el efecto las técnicas y métodos
apropiados y anter¡ormente anotados para la resolución de la
problemática esbozada, con lo cual se comprueba la hipótesis, que
determina la importancia de la descentralización de las
mancomunidades municipalidades lvland¡mu del Departamento de
Quetzaltenango y Mancomur del Departamento de Retalhuleu.

El trabajo de tesis, efectivamente reúne los requisitos de carácter legal,
por lo cual em¡to DICTAMEN FAVORABLE, de conformidad con e¡
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo
para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Cienc¡as Jurídicas y Soc¡ales y
del Examen Público; para su posterjor evaluación por el Tribunal Examinador,
previo a optar al grado académico de L¡cenciada en Ciencias Jurídicas y
Sociales.

Atentamente.

Colegiado 3955
l2 Av. l6-80, Zona l0 sAl'lDflA lsAtsfu TAMCEM VlLtAtoRo

ABOGADO Y NoIARIo

icda, Sandra lsabel Taracena Villatoro
Abogado y Notar¡o

r de Tesi
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IJNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ruRÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, nueve de marzo de dos mil doco.

Atenlamente, pase al (a la) LICENCIADO (A): CARIOS AIBERTO CACERES
LIMA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante:
KIMBERIY CAROLINA ORTIZ BARILLAS. Intitulado: .ANÁLISIS TRiDTCO
DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL EN LAS MANCOMUNIDADES
MANDIMU DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENA¡{GO Y
MANCOMLIR DEL DEPARTAMENTO DE RNTALHULEU".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las
modificaciones de foma y fondo que tengan por objeto mejomr la ¡nvestigación,
asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Artículo 32 del Nomaiivo para Ia Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Público, el cual
dice: "Tanlo el asesor como el revisor de tesis. harán contnr en los dictánenes corespoirdientes. su
opinión rcspecto del contenido cien!ífico y lécnico de la lesis. la rnetodología y las récnicas de
investigación utilizadas, l3 rcdacción. los cuadros estadísticos si lueren necesarios. la contribucion
cienlific¡ de la misma. las conclusiones, las recomendaciones y la biblioer3ñ¡ utilizda, si aprueban o

M.A. LUIS EFRAÍN C MORALES
JEFE DD LA IJNIDAD A.SN RÍA DE TESIS

cc.Unidad de Tesis
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Licenciado Guzmán:

Guatema¡a, 1'1 de abril de 2,012.

De conformidad con el oficio emitido por la Unidad de Asesoría de Tesis,
me perd'lito informarle que revisé el trabajo de tesis de la bachiller Kimberly
Carolina Ortíz Barillas, ¡ntitulado: "ANALISIS JURIDICO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL EN LAS MANGOMUNIDADES
MANDIMU DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y MANCOMUR
DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU", me complace man¡festarle que:

2.

3.

4.

1. La tesis abarca amplio contenido técnico y científco relac¡onado con la
¡mportancia de demostrar las dificultades que afrontan las
mancomunidades municipales Mandimu y Mancomur, en Ia aplicación
de la normativa legal, que les sirve para sat¡sfacer las neces¡dades
prioritarias de la población.

En relación al contenido científico y técnico del trabajo de investigac¡ón,
abarca las etapas del conocimiento científico, el planteamiento del
problema jurídico-social de actualidad.

Los métodos ut¡lizados fueron el deductivo e inductivo, analítico,
sintético y la utilizac¡ón de la técnica de investigación bibl¡ográfica que
comprueba que se hizo la recolección de la bibliografía establec¡da en el
presente trabajo de tesis.

La redacc¡ón utilizada es la adecuada y el tema es abordado de una
forma sistemática, de fácil comprensión y didáctica, abarcando
antecedentes, definiciones y doctr¡na.

Las conclusiones y recomendaciones se relacionan entre si y con los
capítulos de ¡a tesis. Al trabajo de tesis se Ie hicieron algunas
enmiendas, las cuales fueron atendidas por la sustentante. La autora
aportó al traba.io sus propias opiniones y criter¡os.



Lic. Carlos Alberto Cáceres Lima
Aboqado y Notario

6. Los objetivos formulados establecieron claramente, lo esencial de
determ¡nar la ¡mportancia del fortalecimiento ¡nstituc¡ona¡ en las
mancomunidades, para que los propósito para los cuales fueron creadas
y que de ácuerdo al Código Civil, se resumen en la formulación común
de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos para la
prestac¡ón eficiente de servicios de sus competencias.

7. La b¡bliografía empleada es la adecuada y se ajusta perfectamente al
análisis del tema ¡nvestigado. La hipótes¡s planteada, se comprobó al
indicar que se hace necesar¡o e¡ fortalecimiento de las mancomunidades
municipales Mandimu del departamento de Quetzaltenango y Mancomur
del departamento de Retalhuleu.

Es por lo antes mencionado, que cons¡dero que el trabajo de tesis llena los
requ¡sitos necesar¡os que estab¡ece el Artículo 32 para la Elaborac¡ón de Tesis
de Licenc¡atura en Ciencias Jurídicas y Soc¡ales y del Examen General Público,
por lo que emito DICTAMEN FAVORABLE, para continuar con la tram¡tac¡ón
correspondiente, previo a optar al grado académico de Licenciada en Ciencias
Jurídicas y Sociales.

Deferentemente.

L¡c. Carlos Alberto
COLFGIADO

No.4345
Abogado y N

Coleg¡ado ¡1345

10a. Calle 12.65, Zona 1

felélonot 22203458

' Revisor de Tes

CTRES LIMA
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INTRODUCCION

La realización de este trabajo es el resultado del inierés por avanzar en elabordaje ieórico y pÉctico

de la cooperación iniermunicipal en Guatemala. El proceso de cooperación intermunicipal, o

asociativismo municipal como lambién se le llama, ha sido parte de la historia reciente de Guatemala.

Sin embargo, su falta de caracterización ha lmpedido, hasta ahora, situarlo como una de las

principales lógicas que redefinen el papel de los gobiernos locales en su proyección hacia el gobierno

ceniraly la población.

Derivado a lo anterior, el trabajo de investigación desarrolla de forma ordenada, los temas complejos

que por su conlenjdo, describen técnica y adminlstrativamente a las mancomunidades l\¡andimu del

depadamento de Quetzaltenango y l\¡ancomur del departamento de Retalhuleu.

El presenle trabalo de tesis tiene por obietivos demostrar la comprobación efectiva de la hipótesis

relativa a esiablecer si efectivamente las autoridades de las l\,4ancomunidades Municipales de

fVandirñu del departamento de Quetzaltenango y l\,4ancomur del departamenlo de Retalhuleu, apiican

de manera positiva el ordenamiento jurjdico regulado en la Constilución Política de la República de

Guatemala, el Código ft,4Lrnicipal y en la Ley de Descentralización, para el desempeño de sus

aciividades, lanto en benefjcio de dichas mancomunidades como para cada uno de los l\¡unicipjos

por los cuales se encuentran integradas.

En el primer capítulo se desalrolla el tema relalivo a los aspectos generales, iniciando desde la

jerarquía de las leyes, lo que nos permitirá esiablecer la importancia del ordenamiento jurÍdico, para

tener presente Ia supremacía de la Conslitución Política de la República de Guatemala: en el

segundo capítulo se desarrolla el tema de las mancomunidades r¡unicipales, partiendo desde los

antecedentes históricos, lo cual permite establecer que este proceso es de larga data, y se remonla

hasta 1a década de los sesenla, cuando se activó el discurso de fodalecer el régimen de autonomía

municipal, pocos estudios han dado cuenta del desarrollo de las asociaciones municipales- Así

mismo se mencionan los elementos que las conforman, las caracterÍsticas propias de cada una de

ellas, así como la conformación de las mancomunidades y una definición de mancomunidad

r¡unicipal la cual se encuentra establecida en el Código N,4unicipal de Gualemala; en ellercer capítulo

se manlfiesta la importancia que tiene el fortalecimiento municlpal de las [,4ancornunidades [,4andimLr

y IVancomur, lo cua conlleva un aspecto fundamental deniro de la administración municipal, como lo

estipula el Código [,4unicipal, ]ndicando las atribuclones que por ley les corresponde orientadas a

satisfacer las necesidades de cada localidad, analizando aspecios inslitucionales y legales, entre

ellos: el poder local en sus diferentes aspectos y niveles; el cuarto capítulo se desarrolla ana izando

(j)
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\':lá estructura organ¡zacional de las mancomunidades l\,,landimu y I\laricomur y en el quinlo capíiulo

mencjonan aspectos relevantes en cuanto a Ja evaluación de los planes estraiégicos territoriales de

las mancomunidades lo cualconstituye el impulso de una nueva modalidad de plan¡f¡cación.

En el desarro¡lo deltrabajo de esta tesis, se utilizan metodologías como la investigación e indagación

de la información que integra Ia parte teórica de la misma; así también se ap ¡caron diversos

procedimientos que incluye la observación, y entrevistas con persona¡ clave a funcionarios públicos.

así como el análisis, recopilación y revisión de documenlos base indispensables paÉ la realización

de la ies¡s, fundamentándose en las teorías del poder público y los gobiernos locales participativos y

en técnicas de investiqac¡ón ta'es como biblioqáficas, de campo, jurídicas y documentales

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que

consiste en establecer Ia comprobación real de la

mancomunidades municipales que se analizarán,

el objetivo principal de la presenie investigación

hipótesis p anteada a efeclo de determinar si las

cumplen con el ordenamiento legal para el cual

(iD
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CAP¡TULO I

l. Aspectos generales

En el presente c€pítulo, se anal¡zarán aspectos relativos a general¡dades del presente trabajo de

lesis para tener una base que establezcan los lineamientos legales y conceptos relacionados

con el derecho adm¡nistrativo, lo cual llevará al lector a una mejor comprensión del tema

desarrollado.

1.1 Jerarquia de las leyes

Es absolutamente ne@saio comprender que las normas juríd¡cas están jerarquizadas. No

t¡enen todas el mismo n¡vel, ni la misma categoría, ni la misma importancia. Se encuentran

jerarquizadas, según su mayor o menor grado de generalidad en consecuencia las normas

superiores pueden modificar o derogar válidamente las normas infer¡ores y éstas, a su vez

deben respetar el contenido de las normas superiores. Por ello si una norma ¡nferior desconoce

una norma superior se produce una nulidad de la norma ¡nfer¡or, pues viola el principio de la

jerarquía.

La jerarquía del ordenamiento jurídico, se establece de la sigu¡ente manera:

a) Norma Const¡tucional: La Constituc¡ón Pol¡tica, ocupa dentro del ordenam¡ento juridico el

rango más elevado, es la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico. Las normas

Const¡tucionales están ordenadas y sistematizadas en la Const¡tución Política, y es aquí

entonces donde enconlramos las normas que definen los princ¡pios generales que orientan

todo el ordenamiento jurídico, las normas básicas, medulares, esenciales que estructuran y

diseñan el ordenam¡ento jurídico del pais. En las normas const¡tucionales también se define

el proced¡m¡ento para crear las normas subord¡nadas.

b) Las normas const¡tucionales tienen vocación de permanenc¡a en elt¡empo, se pretende que

tengan durac¡ón a largo plazo y que no se estén modificando al ritmo de ¡as coyunturas

politicas, económicas o sociales. Si bien se pueden cambiar las normas constitucionales,

esto puede hacerse si se ha cumplido con un trámite complejo, muy diferente al trámite que

se siguen para cambiar las normas que le están subord¡nadas como serían las leyes.



Normas Ordinarias: Es dentro de¡ ordenamiento jurídico la segunda jerarquía. Es una
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general y abstracta que en su creación debe tener en cuenta la norma const¡tucionál y que es

creada según los preceptos establec¡dos en ¡as nomas const¡tuciona¡es. La ley entonces

debe desarrollar fielmente los contenidos de las normas conslituc¡onales cuidándose de no

exceder su marco.

d) Normas Reglamentarias: Es una norma jurídica que busca concretar y detallar las ¡eyes en

su contenido para adaptarlas al medio económico, político y socialque regula. El reglamento

lo que busca es hacer viable la ley, es hacer posible que la ley se cumpla para que no se

quede en la formalidad o en el papel

e) Normas lndividual¡zadas: Son aquellas que se refieren a situaciones juridicas concretas o

parl¡culares. Para algunos autores no se tratan de normas juríd¡cas en realidad, sino de

actos juríd¡cos regidos por normas juridicas. Se consideran normas juríd¡cas ind¡v¡dualizadas

los contratos, los teslamentos, las sentencias y las resoluciones adm¡nistrativas. Las normas

jurídicas, se dividen en Prjvadas y Públic¿s, las privadas se dedvan de la voluntad de los

particulares, en cuanto estos aplican c¡ertas normas genér¡cas, ejemplo de ello son los

contratos y los testamentos; por su parte las públicas se derivan de una autoridad suprema,

ejemplo de ellas son las senlenc¡as, resoluciones admin¡strativas.

1.2 Derccho admin¡strativo munic¡pal

El gobierno municipal ejerce dos tipos fundamentales de facullades públicas: aquellas que son

normativas y las que son ejecut¡vas, y es precisamente en las primeras donde la fórmula del

gobierno de los vecinos por los vec¡nos adquiete mayor relevancia. No importa tanto como se

hacen las obras, sino que su "e.iecución obedezca al proyecto de comunidad planteado por los

vecinos, y a sus prioridades y necesidades."l

Es por esto, por lo que se ins¡ste, que la función pública primera del Gobierno Municipal no es la

obra, el semáforo, la basura recogida, el abasto o la calle pavimentada, es decir la prestación de

rHügo Calderón Mor¿les, Derecho ad¡ninistrativo I, pág.34.
a
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los servicios públicos, sino el establecimiento de

fundamental y exclusiva del Cabildo. Ya la ejecución

necesarias pafa alenzal estos conceptos e5 lo que

Municipal.

nuevas feglas de convivencia,

de las med¡das maleriales que sean

corresponde al Pres¡dente o Ejecut¡vo

El gobierno l\/lunicipal, como orden de autor¡dad, ejerce las tres funciones que el Derecho

Administrativo reconoce al Gobierno: las leg¡slativas, las administrat¡vas y las jurisdicc¡onales.

El gobierno l\runicipal ejerce atribuciones Iegislativas, no porque formalmente d¡cte leyes, sino

porque materlalmente, las disposiciones que dicta el Cab¡ldo lienen la naturaleza jurídica de las

leyes: normas abslractas, generales, coercibles y de observancia obligatoria.

El derechg municipal como parte del derechg público provincial tiene como objeto de estudio el

conjunto de instituciones y normas juridicas que en ese ámbito t¡enden a complementar el

régimen federal argent¡no y como tal su estudio se impone desde una perspectiva autónoma en

razón de su espec¡alidad que ofrece al abogado un ámbito de trabajo de importancja atento el

carácter cada vez mas local¡sta de los problemas que afectan la convivencia en nuestros días.

1.3 Mun¡cip¡o y Estado

Dentro del presente apartado, se analiza aspectos básicos fundamentales relat¡vos al Munic¡p¡o

entendiéndose este, como la circunscr¡pción municipal en que los seres humanos ejercen

derechos y cumplen con sus obligaciones; así como El Estado, desde el punto de vista de

distintos tratadistas que han dado una conceptualización de Estado, agrupando dist¡nias

acepciones entre ellos.

1.3.1 Municip¡o

Un municipio es una ent¡dad administrativa que puede agrupar una sola localidad o var¡as,

pudiendo hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea.

El munic¡pio está compuesto por un lerritor¡o cla¡amente definido por un térm¡no municipal de

límites fiados (aunque a veces no es cont¡nuo territor¡almente, pudiendo extenderse fuera de sus

límites con exclaves y presentando enclaves de otros municipios) y la población que lo habita

(regulada jurídicamente por ¡nstrumentos estadísticos como el padrón mun¡cipal y mecan¡smos
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que otorgan derechos, como el avecindam¡ento o vec¡ndad legal,

habitante que cumple determinadas característ¡cas -origen o
res¡dente).

que sólo cons¡dera veci

antigüedad- y no al mero

El municip¡o está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, municipalidad,

alcaldía o concejo, encabezado por una institución unipersonal: el alcalde (en el Antiguo

Régimen en España habia un alcalde por el estado noble y otro por el estado llano; y en las

principales ciudades un correg¡dor designado por el rey). Por extensión, también se usa el

término municipio para referirse al ayuntamiento o municipal¡dad en si. En la mayoría de Estados

modernos, un municip¡o es la división admin¡strativa más pequeña que posee sus propios

d¡rigentes representativos, elegidos democráicamente. En algunos municipios españoles

todavía funciona el régimen medieval de gobierno, geslión y decis¡ón por participación

asamblearia denominado concejo abierto.

En la Antigua Roma, un municip¡um (palabra lat¡na que orig¡na la castellana "mun¡cip¡o") era una

ciudad l¡bre que se gobemaba por sus prop¡as leyes, aunque sus habitantes disfrutaban de muy

distintas situaciones jurídicas, pues obtenían sus derechos no por su residencia en ella, sino por

la poses¡ón de la c¡udadanía romana, ¡a condición de l¡bertad o esclavitud, etc.

1.3.2 Estado

El Estado es un concepto político que se ref¡ere a una forma de organización social, polít¡ca

soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder

de regular la vida nac¡onal en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la

defin¡ción del Estado, "el reconocimiento por parte de la comunidad interDaciona¡."2

El conc€pto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el

conjunto de instituciones que poseen Ia auto¡idad y potestad para establecer las normas que

regulan una sociedad, ten¡endo soberanía interna y externa sobre un territorio delerm¡nado. Max

Weber, en 1919, deÍne el Estado moderno como una "asociac¡ón de dominación con carácter

inst¡tucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física

Iegítima como medio de dom¡nación y que, a este fin, ha reunido todos los med¡os mater¡ales en

manos de su dir¡gente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes

'?RafaeL Bielsa" Derecho admitristrrrivo, pág 14.
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disponian de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías sup

Por ello se hallan dentro del Estado inst¡tuc¡ones tales como las fuezas armadas,

admin¡stración pública, los tribuna¡es y la policía, asum¡endo pues el Estado las funciones

defensa, gobemación, justicia, seguridad y ot.as como las relac¡ones exieriores.

Probablemente la def¡nición más clás¡ca de Estado, fue la c¡tada por el jurista alemán Hermann

Heller que defne al Estado como una "unidad de dom¡nación, independienle en lo exterior e

inter¡or, que actúa de modo cont¡nuo, con medios de poder prop¡os, y slaramente delim¡tado en

lo personal y territorial". Además, el autor detine que solo se puede hablar de Estado como una

construcción propia de las monarquías absolutas (ver monarquía absoluta) del siglo xv, de la

Edad Moderna. "No hay Estado en la Edad Antigua", señala el reconoc¡do autor. As¡m¡smo,

como evolución del concepto se ha desarrollado el "Estado de Derecho" por el que se inc¡uyen

dentro de la organización estatal aquellas ¡esultantes del imperio de la ley y Ia divis¡ón de

poderes (ejecutivo, legisláivo y judicial) y otras funciones más sutiles, pero propias del Estado,

como la em¡sión de moneda prop¡a-

No debe confund¡rse con el concepto de gobierno, que sería sólo la parte generalmente

enc€rgada de llevar a cabo las funciones del Estado delegando en otras inslítuc¡ones sus

capacidades. El Gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que,

temporalmente, ejercen cargos durante un período limitado dentro del conjunto del Estado.

Tampoco equ¡vale totalmente al concepto, de carácter más ideológico, de "Nación", puesto que

se considera posible la ex¡stencia de nac¡ones sin Estado y la posibilidad de que diferentes

nac¡ones o nacionalidades se agrupen en tomo a un solo Estado. Comúnmente los Estados

fo¡man entes denominados "Estado Nación" que aúnan ambos conceptos, s¡endo habitual que

cada nación posea o reiv¡ndique su prop¡o Estado.

No todos los Estados actuales surgieron de la m¡sma manera; tampoco siguieron de una

evolución, un camino inexorable y único. Esto es así porque los Estados son consirucciones

h¡stóricas de cada soc¡edad. En algunos casos surgieron tempranamente, como por ejemplo el

Estado Nacional ¡nglés. En otros casos, lo hicieron más tardíamente, como el Estadg Nacional

alemán.

Los Estados pueden ser examinados d¡nám¡camente usando el concepto de estatidad, aportado

por Oscar Oszlak. Desde este punto de vista, ellos van adqu¡riendo con el paso del tiempo

cieúos atributos hasta convert¡rse en organizac¡ones que cumplen la definición de Estado..

la

de
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Que solo será tal en la medida que ese Estado haya logrado con éxito todos estos requ¡s¡tos.

Requ¡sitos que son mínimos y necesar¡os para hablar de un verdadero Estado Nacional.

Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organ¡zación 6oc¡alen

el mundo. Ya que en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o

ficticia de un Estado, aunque la creación de entes supra-estatales como la Un¡ón Europea, ha

mod¡ficado el concepto trad¡c¡onal de Estado, pues éste defega gran parte de sus competencias

esenciales en las superiores ¡nstanc¡as europeas (económ¡cas, fiscaies, legislat¡vas, defensa,

diplomacia, ...) mermándose así la soberanía original de los Estados.

Otros grupos sociales que se cons¡deran en la actualidad como Estados no son tales por tener

lan mermadas sus capacidades y funciones en favor de otras formas de organización social.

L3.3 Formac¡ón de los Estados y estatidad

No todos los Estados acluales surg¡eron de la misma manera; tampoco siguieron de una

evolución, un camino ¡nexorable y ún¡co. Esto es así porque los Estados son construcciones

históricas de cada sociedad. En algunos casos surg¡eron tempranamente, como por ejemplo el

Estado Nacional ¡nglés. En otros casos, Io h¡cieron más tardíamente, como el Estado nacional

alemán.

Los Estados pueden ser examinados dinámicamente usando el concepto de estatidad, apolado
por Oscar Oszlak. Desde este punto de vista, ellos van adquiriendo con el paso del tiempo

ciertos atributos hasta convert¡rse en organizaciones que cumplen la def¡n¡ción de Estado_

Estas característ¡cas de estatidad enunc¡adas en un orden arbitrar¡o, en el sentido de que cada

Estado puede adquir¡r estas característ¡cas no ne@sariamente en la secuencia ¡ndicada, son las

siguientes:

Capac¡dad de externalizar su poderi es decir, obtener el reconoc¡m¡ento de otros Estados.

Capac¡dad de insiituc¡onalizar su autoridad: s¡gnifica Ia creac¡ón de organismos para ¡mponer

la coerción, como por ejemplo, las fuezas armadas, escuelas y tribunales.

a)

b)
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c) Capacidad de diferenc¡ar su control: esto es, contar con un conjunto de ¡nsl

profesionalizadas para aplicac¡ones específicas, entre las que son importanles aquellas que

permiten la recaudación de ¡mpuestos y otros recursos de forma controlada.

d) Capacidad de internalizar una identidad colecliva: creando símbolos generadores de

perlenencia e identificación común, d¡ferenciándola de aquella de otro Estado, por ejemplo,

teniendo himno y bandera prop¡a.

Así, todos los terdtorios atrav¡esan un largo proceso hasta alcanzar esa calidad de Estado pleno.

Que solo será tal en la medida que ese Estado haya logrado con éxito todos estos requis¡tos.

Requ¡s¡tos que son mínimos y necesarios para hablar de un verdadero Estado nac¡onal.

Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organ¡zación soc¡al en

el mundo. Ya que en cada país y en gran parie de las sociedades se posiula la ex¡slenc¡a real o

ficlic¡a de un Estado, aunque la creación de entes supra-estatales como la Unión Europea, ha

mod¡ficado el concepto trad¡cional de Estado, pues éste delega gran parte de sus competencias

esenciales en las super¡ores instancias europeas (económicas, fscales, leg¡slativas, defensa,

d¡plomacja, ...) mermándose asíla soberanía originalde los Estados.

Otros grupos sociales que se cons¡deran en la aciual¡dad como Eslados no son tales por lener

tan mermadas sus capacidades y funciones en favor de otras formas de organ¡zación soc¡al.

1.3.4 T¡pos y formas de Estado

Una primera y clásica clasif¡cac¡ón de los Estados hace referencia a la centralización y

descentralización del Poder, diferenciándose enfe Estados un¡tarios y Estados de estructura

compleja, s¡endo eslos últimos, "generalmente, las federaciones y las confederaciones, asi como

otros tipos intermedios".3

1,3.5 Reconocimiento de Estados

El reconocimiento es un acto d¡screc¡onal que emana de la predisposición de los sujetos

preexistentes. Este acto tiene efectos jurídicos, siendo considerados ambos sujetos

internacionales, el reconocedor y el reconocido, de igual a igual puesto que se crea un vinculo

entre los dos.

3 Nelso¡ Amaro, Descentraliz¡ción, gobiemo local, pág. 122.
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Hoy en día la dactrina aceplada para el reconocimienlo de los Estados es la doctrina Est

pragmática en tanto en cuanto un sujeto no sea molesto para la sociedad internacional no va a

tener d¡f¡cultad para ser reconocido. Se entiende que s¡ un sujeto reconoce a otro se va a

producir contaclos enlre ambos, por lo que en el momento que se inician los trámites para el

establec¡m¡ento de relaciones diplomáticas se supone que existe un reconocim¡ento internacional

mutuo. Sin embargo, la ruptura de estas relaciones diplomáticas no supone la pérdida del

reconoc¡miento. lgualmente, una s¡mple dec¡aración formal también es válida para reconocer a

otro Estado pese a no in¡c¡ar relac¡ones diplomáticas.

1.4 Soberania Estatal

La Soberanía Estatal, según la clásica defin¡ción de Jean Bodin en su obra de 1576 Los seis

libros de la República, es el <poder absoluto y perpetuo de una República>, y soberano es qu¡en

t¡ene el poder de dec¡sión, de dar leyes sin recib¡rlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a

leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Pues, según añade Bod¡n, (s¡ decimos que liene

poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano,

puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y

a c¡ertas leyes humanas comunes a todos los pueblosD.

Esta detinic¡ón muestra en sínles¡s la amplitud del concepto de soberanía, que, como tal, v¡ene

perdurando a través de los tiempos, aunque no exento de var¡ac¡ones a lo latgo de la historia en

su ¡ntento de just¡ficar el deven¡r del sujeto de la soberanía (el Pueblo, la Nación, el Estado, etc.).

1,4.1 Concepto de soberanía

En 1762, Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de soberania pero con un cambio sustancial.

El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y ésta da oaigen al poder enajenando sus

derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya

que contribuye tanto a crear la autor¡dad y a formar parle de ella, en cuanto med¡ante su propia

voluntad dio origen a ésta, y por olro lado es súbditg de esa misma autoridad, en cuanto se

obliga a obedecerla.

Así, según Rgusseau, todos serian libres e ¡guales, puesto que nadie obedecería o ser¡a

mandado por un individuo s¡no que la voluntad general tiene el poder soberano, es aquella que



señala lo correcto y verdadero y las minorías deberían acatarlo en conformidad a lo que dice

voluntad solect¡va. Esta concepc¡ón russoniana que en pafe da origen a la revolución francesa e

¡nfluye en la apar¡ción de la democracia modema, perm¡t¡ó múll¡ples abusos, ya que en nombre

de la voluntad "general" o pueblo, se asesinó y destruyó ind¡scrim¡nadamente. Generó actitudes

irresponsables y el atropello a los derechos de las minorías.

Frente a estas ideas, el abale Sieyés postuló que la soberania radica en la nación y no en el

pueblo, queriendo con ello que la autoridad no obrara solamente tomando en cuenta el

sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, que podía ser objeto de ¡nfluencias o pas¡ones

desarticuladoras, sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa nación

y los valores y principios bajo los cuales se había fundado. Además, el concepto de nación

contemplaría a todos los hab¡tantes de un terr¡torio, sin exclusiones ni discriminaciones. S¡eyés

¡nd¡ca que los parlamentaúos son representantes y no mandatarios, puesto que éstos gozan de

autonomía propia una vez han sido electos y ejercerán sus cargos mediando una cuota de

responsabil¡dad y objetiv¡dad al momento de leg¡slar, en cambio los mandatarios deben realizar

¡o que su mandante le indica, en este caso el pueblo.

Así, de Rousseau nace elconcepto de soberania popular, mientras que delabate Sieyés nace el

de soberania nacional. Ambos conceptos se dan indistintamente en las constituc¡ones

modernas, aunque después de la segunda guerra mundial ha retomado con fueza el concepto

de soberanía popular que se mira como más cercano al pueblo, el cual se supone que

actualmente tiene un grado de cultura cívica y moderac¡ón mucho más alto que en elt¡empo de

la tome de la Bástillá éñ 1789

También la palabra soberanía se conceptualiza como el derecho de una inst¡iución política de

ejercer su poder. Tradic¡onalmente se ha considerado que tres son los elementos de la

soberanía: territorio, pueblo y poder. En el derecho internacional, la soberania es un concepto

clave, referido al derecho de un estado para ejercer sus poderes.

La soberanía es un conceplo que se define en torno al poder y se comprende como aquella

facultad que posee cada estado de ejercer el poder sobre su s¡stema de gobierno, su tenitorio y

su población. Lo anterior hace que, en materia interna, un estado, junto a la autoridad en

ejerc¡c¡o, sean los que se encuentran por sob¡e cualquier gtra entidad.

Este concepto surge en la Europa del siglo XVI y XVI¡ cuando se comienza la búsqueda de

fundamentos laicos para basar el surgimiento de los nuevos estados nacionales. Se adopta esle
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térm¡no proveniente de la palabra "soberano" que se refere a la inexistencia de conhol,

define también como aquel jefe a cargo de un Estado monárqu¡co. La soberanía se puede

considerar en dos aspectos diferentes, uno interno y otro externo- En su modo ¡nlerno, la

soberanía hace alusión al poder definido anteriormente, el que se relaciona con el poder de un

determinado Estado sobre su teffitorio y su población. Por otra parle, el carácier externo hace

referencia a la ¡ndependencia que t¡ene un Estado del poder que ejerce otro, en un territorio y

población d¡ferentes, en otras palabras, un Estado en particular es soberano m¡entras no

dependa de otro Estado.

Por otra parte, la soberanía se puede comprender desde dos perspectivas, una juridica y una

política. La soberanía jurídica es aque¡la a través de la cual un Estado puede tomar conlacto con

el mundo, con lo ¡nternacional, a través de su part¡c¡pac¡ón en d¡ferentes organizaciones

¡nlernacionales, traiados, pactos y comprom¡sos diplomáticos, entre otros.

La soberanía política es aquella que hace alusión a poder de' Estado de imponer lodo aquello

que le parezca necesario. Aunque se piense que cada Estado ejerce su soberania juridica y

politica, no es así en todas las naciones. Existen casos en los que el Estado puede tener la

soberanía jurídica, sin embargo, su soberanía política depende de los d¡ctámenes de otras

naciones en cuanto a su desarrollo social, político y económico.

1.4.2 Concepción del concepto soberanía

El concepto de soberania no fue manejado ni pot griegos ni por romanos. Dice Georg Jellinek

que Ia idea de soberan¡a se forja en la Edad lvledia y en lucha con estos tres poderes (la lglesia,

el lmperio romano y los grandes señores y corporaciones) ha nacido la ¡dea de la soberania, que

es, por consiguiente, ¡mpos¡ble de cono@r sin tener ¡gualmente conoc¡miento de estas luchas.

Diversos autores contemplan la cuestión de la soberanía en sus obras; tal como Herman Heller,

con La SobeEnía; F. H. Hinsley, con El conc€pto de soberanía; o Harold J. Laski, con El

problema de la soberania.

En las monarquías absolutas Ia soberanía corresponde al Estado, el cual a su vez queda

identif¡cado al rey (El Elado soy yo, dijo Luis XIV). De ahí que el monarca sea llamado

soberano, denom¡nación que aún perdura. El liberalismo subvirtió el concepto de soberanía y

concibió dos modalidades de ésta: una, revolucionar¡a, en la que el pueblo, considerado como
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un conjunto de ind¡viduos, eje¡ce el suf¡agio un¡versal (la soberanía popular); otra, cons

que reside en un parlamento de voto censjtar¡o (la soberanía nac¡onal).

'l .4.3 Sobéranía nacional y popülar

El término soberania popular se acuñó frente a la tesis de la soberanía nac¡onal. La Constituc¡ón

francesa de 1793 fue el segundo texto legal que estableció que la soberanía reside en el pueblo-

Jean Jacques Rousseau, en El contrato social, atribuye a cada miembro del Estado una parte

igualde lo que denomina la autor¡dad sobe¡ana> y propuso una tesis sobre la soberanía basada

en la voluntad general. De acuerdo con las diversas tesis mantenidas hasta la fecha, la

soberanía popular impl¡ca que la residencia legal y efectiva del poder de mando de un conjunto

social se encuentra y se ejerce en y por la univeBalidad de los c¡udadanos, y parl¡cularmente en

los Estados democráticos. Así el sufragio universal se convierte en un derecho fundamental y la

condición ciudadana es igual para todos con independencia de cualquier otra cons¡deración,

salvo las lim¡tac¡ones de edad o juicio.

t.5 Autonomía municipal

En el presente tema, se anal¡za el concepto de autonomía desde el ámbito municipal, al ser en

Guatemala la munic¡palidad un ente eminente autónomo, por contar con propias leyes, recursos

y estatutos para regir un municipio determinado

1.5.1 Que es autonomia municipal?

La autonomía mun¡cipal es la capacidad con la que cuenta la munic¡palidad para auto regularse,

autodirig¡rse y planlficar los recursos con los que cuenta según los intereses del Estado. "El

municipio autónomo tiene Ia posibilidad de gestionar y resolver los asuntos de caÉcter local que

le competen; para lo cual cuenta con la potestad de elegir sus autoridades democáicamente."4

En Centroamérica y República Dom¡nicana son pocos los estudios que hacen referencia a la
autonomía municipal. Las declaraciones internacionales resaltan la autonomia mun¡cipal como la

a Victor Gílvez Borrel, Poder local y participáción demo$áaica, pág 58.
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base para la organizeción del municipio y como un principio preponderante para el

locei.

La Un¡ón lnternacional de Autoridades Loc€les en el XXXI Congreso l\rundial efectuado en

Toronto en 1993 (c¡t. Torres, 2005: 28) establece que: La autonomía de los gobiernos expresa la

atribución de los derechos y deberes de los gobiernos para regular y manejar los asuntos

públicos bajo su responsaHlidad y en función del interés local.

Lo anterior es fundamental para comprender que la autonomía municipal conlleva una carga

polít¡ca y una ¡dea de gobierno definida desde los marcgs normat¡vos de cada pais- El municipio

tiene potestad de reg¡r sus intereses pecul¡ares med¡ante órganos y normas de su propjo

gobierno. Siendo esta condición mediatizada por otras inst¡tuc¡ones del Estado.

1.5.2 Régimen legalde la autonomia municipal

La Constitución Política de la República de cuatemala señala en su Artículo 253 que los

municipios de la República de Guatemala son ¡nstituciones autónomas.

La autonomía es la capacidad que, dentro del Estado, tienen algunas instituciones, como los

municipios, para atender los asuntos que les cgnesponden por medio de órganos de gob¡erno.

Esa capacidad de manejarse o administrarse por medio de un órgano propio (que es el Concejo

l\,Iunicipal) sign¡fica que las autoridades municipales no dependen o están subord¡nadas a otra

autoridad. Por ejemplo, un ministro es subordinado y, por lo tanto debe obedecer las órdenes

que rec¡be del pres¡dente de la República; y un d¡rector general debe seguir las órdenes que le

da el ministro. En cambio, en el mun¡c¡pio, el Concejo Municipal es la máx¡ma autoridad, por lo

que no puede recibir órdenes de ninguna autoridad, salvo de un juez, cuando en el curso de un

juicio o de un amparo, le ordena cambiar una resolución.

1.5,3 Componentes de la autonomía municipal

a) Capaddad para manejar los asuntos que son prop¡os del municipio.

b) Carácler democrát¡co y representativo de su órgano de gobierno.

g"", "j
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c) Capac¡dad para obtener y hacer uso de sus recursos.

d) Un conjunto de compelenc¡as reconoc¡das por la ley como prop¡as del municipio.

e) Capacidad para emitir reglamentos y ordenanzas.

La autonomia es tamb¡én derecho de la poblac¡ón que vive en el territorio de un municip¡o, de

participar a través de órganos prop¡os electos democrát¡camente, en el gob¡erno y admin¡strac¡ón

de los asuntos que le corresponden.

La autonomía no significa independencia total del municip¡o respecto al Estado, pues un pnncrpro

fundamental de la organización estatal es su unidad. La d¡visión de poderes (Legislativo,

Ejecutivo y Judicial) y la creación del munic¡p¡o y de eniidades autónomas y descentralizadas

que se encargan de ciertas tareas públ¡cas, es también una división de lrabajo enlre las

¡nst¡tuciones del Estado, para que haya mayor ef¡ciencia en el func¡onamiento de las

¡nstituciones y evitar la concentración exces¡va del poder.

Pero la unidad del Estado y la misma división delfrabajo, para que func¡one de manera eficaz,

necesita que haya coordinación entre las diferentes entidades públicas, para que el Estado

pueda cumplir con su propósito princ¡pal que es el bien común.

Por ello, el municipio y las ent¡dades autónomas y descentralizadas (como la Universidad de San

Carlos, el Banco de Guatemala, el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, etc.) están

obligados, por mandato conten¡do en el Artículo 134 de la Constituc¡ón, a coordinar su polít¡ca

con la política general del Estado y con las políticas del sector correspond¡ente.

1,5,4 Lím¡tes de la autonom¡a municipal

Entre los límites a la autonomía munic¡pal, se encuenttan:

a) Las competenc¡as municipales, con excepc¡ón del ordenamiento territor¡al que es as¡gnada

por la Const¡tución, son adjudicadas por el Congreso de la República, que también se las

puede retirar.

13
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c) Los ingresos y egresos de las mun¡cipal¡dades están sujetos a la fiscalizac¡ón de la

Contraloría General de Cuentas.

d) Las acluaciones y dispos¡ciones del gobierno munic¡pal están sujetas al control de legalidad

que le corresponde a los tribunales de justicia.

e) En toda act¡vidad de carácter internacional deben segu¡r la polít¡ca que defna el Organismo

Ejecutivo.

Esto sign¡fica que, por ejemplo, para atender asuntos relacionados con la salud, las

municipalidades tienen la obligación de coordinar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social, que es el sector o principal responsable del tema de salud.

'1.6 Je¡arquía adm¡nistrativa del poder local

Dentro de la municipalidad, se encuentran diferentes n¡veles jerárqu¡cos, dentro de los cuales

existen diferentes dependencias con funciones adm¡nislrativas distintas entre el¡as, a

continuación se anal¡zarán las diversas actividades administrativas municipales.

1.6.1 Jerarquia

Jerarquía es el orden de los elementos que divide su serie según su valor. Puede aplicarse a

personas, animales o cosas, en orden ascendente o descendente, según criterios de clase,

poder, ot¡cio, categoria, autoridad o cualquier otto asunto que conduzca a un s¡stema de

clas¡ficación. En una determinada sociedad, "es el ordpn de los elementos existentes, ya sean

políticos, sociales, económ¡cos u otros-"o

La jerarquía u orden social es orden que se establece en una soc¡edad basado en una cadena

de mando. La jerarquía social se construye, en buen medida, a part¡r de relaciones clientelares

5 MornaMacleod, Poderloc¡l! reflexiones sobre Gua.emala, pág 33.
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que se traducen a nivel político. Muchas culturas fadicionales propias de la

pre¡ndustr¡al se caracter¡zaron por jerarquías prácticamente inamovibles. EI concepto de

revolución implica el cambio brusco de las jerarqu¡as y las estructuras sociales y politicas, y un

ejemplq de ello fueron las revolucignes burguesas o revoluciones liberales que se produjeron a

f¡nales del s¡g¡o Xvlll y en la primera mitad del siglo XlX. La sociedad de clases prop¡a de Ia

sociedad ¡ndustrial reprodujo nuevas formas de jerarquía social, e hizo surgir nuevas fuerzas que

la desafiaban (movim¡ento obrero. La soc¡edad postindustrial que se elá construyendo a partir

de la segunda mitad del s¡glo )(X presenta formas de organizac¡ón en red (redes soc¡ales) cuya

naturaleza está en gran medida aún por determinar, así como el lugar que la jerarquización

soc¡altendrá en ella.

La existencia de culturas primitivas igualitarias, sin jerarquías, o con jerarquías no estables es un

tema aún no resuelto por Ia antropologia cultural, pero en muchas ocasiones los intentos de

describir una sociedad idílica que responda a ese tópico son en sí m¡smos una muestra de

prejuicio cultural: el mito del buen salvaje.

1.6.2 El poder local

Conceptualizar las polítjcas públ¡cas, el poder local y Ia partic¡pación ciudadana, son

indiscutiblemente imprescindibles en los actuales momentos, tomando en cuenta factores de la
prác{ica política que se entremezclan con las acepciones teóricas. Los conceptos arriba

mencionados han s¡do abordados desde diferentes puntos de vista y áreas de conocimiento. Esa

cons¡deración para el presente trabajo nos conduce a definirlos con el apego teórico, sin dejar de

lado la práct¡ca política, factor ¡mportante para la operal¡v¡zac¡ón del mismo.

Las políticas públicas forman parte del qué hacer del Estado, desde la puesta en práctica de
planes hasta la omisión de los mismos ante las demandas sociales. De cualquier forma es

pos¡ble establecer una conceptualización más o menos consensuada, de que "lo político', y "la

polit¡c€" se refiere a princip¡os de un determinado gob¡erno, orientada para atender f¡nes y una

población específica. O sea, es un med¡o para llegar a una determ¡nada meta económica social.

15
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La ejecuc¡ón de la política pública tiene dos momentos: "un d¡scurso, o sea una forma de

transformar una demanda en un propósito de acción y de registro de Ia agenda de decisiones de

un gobierno; y una práctica, que es una forma para que los d¡terentes aclores que se

interrelac¡onan, formulen sus prgblemas, exijan soluciones, ¡nstrumentos y material¡cen la

política".

Es en la práct¡ca política donde se inscriben ¡a partic¡pación ciudadana y el poder local, como

elementos sustantivos. Aunque, también debe considerarse que estos dos conceplos no son

válidos sin tener en cuenta que la democrac¡a es un sistema que fomenta la creación de

espac¡os donde estos se desarrollan y pÍactican. Está claro que la "democracia no es un modelo

ríg¡do, terminado en todos sus detalles, ni tampoco una especie de receta que contenga las

respuestas correctas a todos los problemas". Como no es un modelo rígido, es perfectible, por

tanto la participación ciudadana puede ir más allá de las reglas de juego establec¡das en la

democracja representativa.

Potenc¡almente el elemento "salvador" de esta deformación de la democrac¡a representat¡va,

puede e6tar asegurado en la democracia "parlicipativa", la cual requiere de una "una sociedad

c¡vil que esté constituida por actores insertos en el sistema, con capac¡dad de gestión en

distintos planos, con posib¡l¡dades de selección de altemativas, toma de decisiones y elementos

propos¡t¡vos.

Para el caso guatemalteco, la sociedad civil actualmente t¡ene un nicho político y social

importante para potenc¡ar su accionar en la reestructuración y dinamización de la admin¡lrac¡ón

pública. En otras palabras, nos referimos al proceso de descentralización, especialmente en el

tema del traslado de la toma de decisiones públicas de los órganos nacionales asentados en el

centro, hacia "órganos que se hallan en la periferia del pais (el interior), sean estos constitutivos

o no de esos óeanos nacionales. S¡endo la Mun¡cipalidad, 'la mayor expresión de estos órganos

en el interior, con lg cual se v¡slumbra el fortalecimiento del poder local.'6

n rbid, pag. 13
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Así tamb¡én, el papel de las comunidades organizadas es fundamental dentro del proceso d

descentralización, la cual se sitúa en un contexto más ampl¡o que el meramente inslitucional en

el que implique el traspaso de capac¡dades que se encuentran en manos del Estado

directamente a la sociedad y sus organizaciones. Transferencia que debe ser acompañada del

coniunto de competencias y recursos (financieros, humanos, materiales); "que podrá gestionar

aulónomamente en el marco de la legal¡dad vigente".

No obstante lo anterior, para efectos del presente trabajo la descentralización no es el tema

principal, no deja de ser trascendental desde el punto de vista político-administrativo, como

proceso que afecta no tanto la forma juridica del Estado entendida como la forma en que se

organiza el poder del Estado, sino la manera en el que los distintos órganos estaiales ejercen el

poder y las relaciones entre ellos. Además, la descentralización puede concretarse en d¡stintas

fórmulas ¡nstituc¡onales, principalmente en el municipio, como el ente con personalidad jurídica

propia y dotado de autonomía, que no depende jeÉrqu¡camente de otro en el ejercicio de sus

funciones, porque cuenta con patrimonio prop¡o, sus auloridades son electas popularmente pol

la ciudadanía y respaldados y/o legit¡mados por los habitantes locales.

Estos planleam¡entos conducen a revisar en detalle el papel de la participac¡ón ciudadana y el

poder local en la generación de las políticas públicas dentro del marco del s¡stema de consejos

de desarrollo, particulaÍmente, en las municipalidades y las comunidades quienes iuegan un

papel ¡mportante en la ejecución y fiscalización del proceso de descentralización, para que no se

convierta en una transferencia en el papel, sin hacer el real lraslado de las condiciones y los

recursos. Lo def¡nido en el párrafo anterior, técnicamente podría representar para las

autoridades municipales una "carga" debido a la falta de recurso humano y técnico local, para

asumir responsabilidades que en el caso guatemalteco históricamente el Estado ha admin¡strado

mal. Por ello, es importante que los c¡udadanos cuenten con mecanismos de participación y

consulta que garanticen la transparcncia y ef¡cac¡a de la gestión y el respeto de la voluntad

soberana. La descentral¡zac¡ón se convierte así, en un instrumento para democratizar el Estado

y no una nueva fragmentación en su administración y ejecuc¡ón polítjca-

Los elementos anteriormente descritos, permiten hacer una conceptualizaciín apegada a

ieoría y la práctica polít¡ca de la part¡cipación ciudadana y el poder local. Definiendo

la

la
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participación ciudadana como "e¡ invo¡ucramiento e inc¡denc¡a de la ciudadanía (y la pob

en general) en los procesos de toma de decisiones, en temas y activ¡dades que se relecionan ai

desarrollo económico, social y politico, así como el ¡nvolucramiento en la ejecución de dichas

decisiones", para promover en conjunto con actores soc¡ales e institucionales acciones,

plan¡ficaciones y dec¡siones hacia el Estado. Es avanzar de procesos eleccionarios y consultivos

hac¡a la loma de decisiones acordes a las necesidades planteadas, que emergen desde lo

comunitario, se plasman en el nivel local y se consol¡dan en la política públ¡ca del Estado.

Significa que la participación ciudadana no es un estado mecánico, sino act¡vo, en la priorización

y conjunción de ¡ntereses y demandas para la búsqueda de solución a las mismas asumiendo y

tomando decisiones. El reto, para la c¡udadanía se convierte en fortalecerse, en el ámbito

nacional, en lo Iocal: hacer efec{¡vo el poder local, teniendo en cuenla, como lo indica Foucault,

que el poder no está local¡zado en las instituciones, aunque éstas constituyen espacios donde se

manif¡esta y ejerce, su origen está fuera de ellas. Estas acciones se realizan en un espacio

determinado, en el nivel local geográÍcamente hablando será el municipio, en términos político-

sociales será en la ciudadanía agrupada en lo que se define como poder local: "que son las

fuerzas, acciones y presiones organizativas a nivel de la comun¡dad, del mun¡cipio o de la
microregión, que contribuyen a satisfacer las neces¡dades, ¡ntereses y aspiraciones de la

poblac¡ón local". En donde la c¡udadanía, tenga igualdad de oportunidades y un conjunto de

garantías que hagan efectiva esa igualdad orientadas fundamentalmente a asegurar la

participación de la sociedad en el control y discusjón de las po¡iticas del gobierno ¡ocal; en este

sentido, la participación participará en el debate público y dispondrá de mecanismos que

aseguren que la política del gobierno depende de la voluntad y pteferencias de los c¡udadanos.

Eso es precisamente, la democracia partic¡pativa.

1.6.3 Función de la partic¡pación ciudadana en el poder local

Una tarea fundamental para que el poder local se fortalezca, es que la part¡cipación ciudadana

sea ¡eal y efectiva, princ¡piando por el tema de la rearl¡culac¡ón del tejido social, para ir
construyendo la gobernabilidad democrá¡ca, la cual es construible dentro del sistema de

consejos de desarrollo urbano y rural en el "nuevo" marco de acc¡ón: "coordinando la

adm¡nistración pública, favoreciendo y facilitando la participación ciudadana, definiendo los
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instrumentos de planificación del desarollo para la elaboración y ejecuc¡ón de pla

programas y proyectos".

En términos legales el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, está concebido "como el

medio principal de participación de la pob¡ación maya, xinca y garífuna y la no indígena". En ese

sentido los consejos de desarrollo (en sus diferentes niveles) se constituyen en instancias y

espacios democráicos y deliberativos, para la participación ciudadana, sobre la base de la
coord¡nación inter¡nstitucional, es decir, es una herramienta de largo alcance, para la búsqueda

del desarrollo económ¡co, politico y soc¡al de las comunidades.

En el n¡vel municipal se conc¡be un punto de encuentro de ¡os diferentes actores y sectores

locales que coordinados planifican la real¡zac¡ón de planes, programas fortaleciendo el poder

local (y comunitarios); para crear un sistema territorial local de planjficación del desarrollo que se

conv¡erten en política públ¡ca munic¡pal. En ese sent¡do es vitaltener en cuenta lo que estable€
la ley en Ia materia: "organizar y coordinar la adm¡nistración pública med¡ante Ia formulación de

políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el ¡mpulso de la coordinac¡ón

interinst¡tucional, pública y privad¿". Las funciones éslán or¡entadas hac¡a et fortalecim¡ento de ta

democracia, asignando papeles protagónicos a los comunitarios en áreas de control y auditoria

social de la gestión gubernamental nacional y mun¡cipal, planificación participativa, obtención de

financiamiento, ejecución de proyectos, así como act¡v¡dades inmediatas orientadas al

desar¡ollo.

Estos elemenlos serán fundamentales para consolidar la participación c¡udadana, como un

componente importante del s¡stema democrático, extendiéndola hacia la lnclusión en el poder de

decisión, la revocación del mandato popular. Lo cua¡ se hace necesafio, teniendo en cuenta que

"la democracia no existe s¡n la intervenc¡ón de los ciudadanos; mucho menos puede hablarse de
ella si además de los derechos políticos no se tiene acceso a los bienes mateÍales y espirituales

necesaaos para el pleno desarrollo de la persona".

Los n¡veles más inmediatos dentro del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, de

partic¡pac¡ón que tiene la ciudadanía son los consejos comunitar¡os y consejos mun¡cipales de

desarrollo. En ambos n¡veles es fundamenta¡ su participación, ya que ellos se constituyen en el



terreno idóneo para que las políticas públ¡cas sean b¡en formuladas y obtengan los resu

deseados, la cual estará destinada a mejorar el bien común, proveyendo a los ciudadanos de los

servicigs básicgs para su desarrollo psicológico, soc¡al, económico y pol¡tico.

Ello sign¡fica, que el Estado deje de ¡ado las demandas sociales en cuanto a la vivienda, salud y

educación y otras que le atañen. Pudiéndolas hacer más efect¡vas ttasladándolas a otras esferas

del gobierno, dentro de un nuevo espíritu de administrac¡ón descentralizada y de un nuevo t¡po

de interacción entre el poder público y la sociedad. En tal sentido, el nivel munic¡pal, será esa

esfera de gobierno para que se convierta en un desarrollo local auto sostenible. Es la altemativa

ideal para permitir a la ciudadanía y los actores locales en general partic¡par en la creación de

políticas públicas más democráticas, más éticas y, por tanto, más eficientes, con todo el apoyo

del s¡stema de consejos de desanollo urbano y rural, part¡cularmente los niveles comunitario y

mun¡cipal, para la leg¡timidad trente al Estado.

Política y socialmente son dos los retos inmediatos que tiene la partic¡pación c¡udadana en la

formulación de las políticas públicas. Por un lado, entender que el poder local, como lo indican

algunos autores, está íntimamente relacionado con el tejido social. Sign¡fica que los grupos

comunitarios deben estar debidamente organ¡zadoG, para priorizar necesidades, planificarlas y

constituirlas en planes, programas y proyectos, los cuales se traducen en insumos para la
planif¡cación participativa local.

Por otro lado, participar con responsabilidad soc¡al, entendiendo el ¡nvolucramiento directo de

actores y no sectores propiamente, creando un sistema y modelo de desarrollo propio que se

insciba en el marco nacional del desarrollo, donde todas las entidades locales participan en los

asuntgs públ¡cos. Dentro de este nuevo modelo es ¡mportante que elgobierno central le otorgue

una mayor importanc¡a al gobierno local, como el agente más inmediato a la ciudadanía.

Esos dos factores nos @nducen al forlalecimiento del sistema democrático, al hacer real el

relacionamiento entre el Estado y la soc¡edad, aumentando las posibilidades de ¡nclusión

democrática de las demandas sociales básicas. A la vez, se crean otras formas de

adm¡nistración y gestión pública, donde los serv¡dores públicos son eso etect¡vamente y no

servidgs públ¡cos, como tradicionalmente se ha caractedzado a la administración públ¡ca.
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Otro elemento importante de estos dos factores, es que ha de requerir un cuerpo técnico

una burocracia, desburocratizada, eficiente, efectiva y eficaz, abie¡ta a la participación

ciudadana, que incorpore elementos parl¡cipat¡vos en el proceso de formulac¡ón de las políticas

públicas, con características de principios éticos, de auto sostenib¡l¡dad, justic¡a social,

principalmente tomando en cuenta los sectores soc¡ales histórjcamenie excluidos, como las

mujeres e indígenas.

Esos factores de éxito garantizarán la formulación de las polít¡cas públicas, porque el proceso se

inic¡ará desde la priorización de necesidades comunitarias, pasando por el f¡ltro local lo cual

legitima las demandas. Necesariamente se hace alusión a la participación ciudadana y su

empoderamiento dentro del s¡stema de consejos de desarrollo, que, como se ¡ndicó

anteriormente, es un instrumento participativo y auxiliar dentro del proceso de descentral¡zac¡ón,

no el mecanismo más ¡nmediato o efect¡vo para ello.

Desde esta perspecl¡va, el s¡slema de consejos de desarrollo urbano y rural, no se const¡tuye en

el elemento d¡namizador de la descentral¡zac¡ón, pero sí un buen auxiliar en la formulac¡ón y

procesamiento de datos para ¡a generación de políticas públicas. Si se considera que el sislema

de consejos de desarrollo urbano y rural es la base prlncipal de Ia descentral¡zación, signif¡car¡a

plan¡ficar con la mente descentralizada, perg, en la práctica de manera centralizada, porque en

sí cada n¡vel no es autónomo, n¡ son electos popularmente los m¡embros, (exceptuando a los

miembros de los Consejos comunitarios de desarrollo (COCODES), quienes deben ser electos

en asamblea comunitaria), a diferencia de las municipalidades, donde sus autoridades son

electas a través del voto popular. Lo anterior significa que es urgente crear las condic¡ones

¡nstitucionales, legales y financieras, para que los munic¡pios puedan participar activamente

dentro del proceso de descentralización, y que no dependan del poder central en cuanto a la

elaboración de planes, programas y proyectos, y esos se ¡nsciban denfb del marco nacional del

desaffollo.

Pero, el gran faltante es ese ma¡co nacional del desarrollo. Como Estado no cuenta planes de

tÉbajo de corio, mediano o largo plazo, a lo sumo se ejecutan acciones de soluciones a¡sladas a

problemas que surgen por los cambios climáticos, presiones sociales e intereses político

partidarios. Ese es uno de los grandes retos del s¡stema de consejos de desarollo, es dec¡r,

generar las condiciones institucionales, políticas, financieras y principalmente de la participación

ciudadana, para orientar el cam¡no de la planificación del desarrollo.
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De esta manera el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, se conslituye en un

insfumenlo orientador (no rector) de las políticas públicas, en temas como: desarrollo

comunitario, desarrollo sostenible, participación c¡udadana, educación, salud, vivienda, éste

insuma desde lo comun¡tario y lo eleva hacia lo nac¡gnal. Con ello, se evita que la participación

c¡udadana sea únicamente alrededor de proyectos específicos ejecutados por ONG'S, fondos

sociales, etc., donde su part¡cipac¡ón se reduce a colaborar con la ejecución de obras que se les

asignan.

Signif¡ca también, que debe cambiarse la visión y forma de participación ciudadana, tanto para

fortalecer el poder local, como para que las políticas públicas que se generen se constituyan en

los ejes molores del desarrollo económico, pol¡t¡co y social, tan urgido por el pais en general.

Ello, se traduce en crear lo que algunos autores han denominado el "buen gobierng", el cual se

refiere a poner en práctica un estilo de gobernar, donde todos los actores se ¡nlerrelac¡onen y

participen en la planificación y búsqueda de soluc¡ones a los problemas comunes, es decir,

hacer efectiva la coordinación interinstitucional que el s¡stema de consejos de desarrollo urbano

y ruralestablece como mecan¡smo para Ia gobernabilidad.

Serán estos los mecanismos para la operativización de la partic¡pación ciudadana: el

empoderam¡ento, la priorización de problemas no de proyectos, Ia búsqueda de soluc¡ones,

coordinando con ¡as inst¡tuciones públ¡cas y privadas, la puesta en práctica de planes,

programas y proyeclos, que orientarán la planif¡cación participat¡va, que finalmente se reflejarán

en las políticas públicas. Todo ello, requerirá de crear una real y funcional eslructural local de

part¡cipación ciudadana, que para el presente caso se refiere a los Consejos Comunitarios de

Desanollo (COCODES) y Consejos municipales de desarrollo (CO[¡UDES); para que no se

imponga desde el exter¡or los planes, programas y proyectos.

Asimismo este proceso requiere que el gobierno central, muestre y haga efectiva la voluntad

política de lomar en cuenta ¡as priorizaciones que se realicen desde el nivel comunitario y no

imponer sus proyectos, los cuales desentonan en todo el proceso de planificación participativa.

Esa voluntad que debe ser acompañada de la fac¡¡¡tac¡ón de los recursos técn¡cos y financieros.
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Sign¡fica dar un nuevo paso en la administración y gest¡ón pública, una nueva forma de ha

política, cgn más part¡cipac¡ón ciudadana, una nueva concepc¡ón de las relaciones entre Estado

y soc¡edad. En este marco, la part¡cipación ciudadana, debe ser agente activo, f¡scalizando,

auditando, propon¡endo y parlic¡pando e involucrándose direc{amente en reformular una

administración no estát¡ca s¡no estratégica, consensuando y orientando procesos de

planiflcáción, para que el Estado deje de ¡mponer metas y tomar decisiones por ella.

23



24



CAP|TULO II

2. Las mancomunidades municipales

Son consl¡tuidas por agrupaciones de municip¡os, ya sean del mismo o de d¡st¡ntos

departamentos, a través de las cuales se unifican para tener una mayor fueza de petición o

defensa de sus derechos ante d¡stintas mancomunidades ya fueren estas municipales,

departamentales o comunitarias.

2.1 Antecedentes históricos

Las mancomun¡dades de munic¡p¡os tienen como origen las limitac¡ones jurídicas y técnicas de

las mun¡cipa¡¡dades de asumir problemas comunes que afectan extensiones mayores a las

circunscripciones municipales. Ello repercute a su vez en la generación de déficits elevados en

la prestación de servic¡os públ¡cos adscritos a su competencia, o en la implementación de

programas y proyectos de desarrollo de gran envergadura, es decir, intermun¡cipales- La

construcción, mantenimiento y rehabilitac¡ón de infraestructura diversa, redunda en beneficios no

sólo para la población de un mun¡cipio específico, donde se halla la obra, s¡no que alcanza otros

municipios aledaños.

Como estrategia de desarrollo y forta¡ecimjento institucional, el asociativ¡smo municipal, en una

de sus vert¡entes, busca impulsar la construcción, rehab¡litación y manienimiento de obras de

infraestructura de d¡versa índole (v¡al, soc¡al, económ¡co-productiva, ambiental, entre otras),

cuyos efectos favorecen a toda una región, a pesar de su local¡zación en un municipio

especifico, o implementar proyecios intermun¡cipales destinados a solucionar prob¡emát¡cas

comunes. Si b¡en aciividades pueden impl¡car montos de pre-inversión e inversión elevados,

que ninguna municipalidad podría asumir por separado, la aplicación de criter¡os de economías

de escala favorece la inversión mancomunada en este tipo de obras. Esle enfoque, también

conocido como el de "entidad local territorial, cgnc¡be a las mancomunidades como instancias

supra-municipales, con el potencial de contribuir a la división política del país."t

Complemeniar¡a a la verliente anterior está la cooperación de las mancomunidades como

agregados de mun¡cipios, donde la mancomunidad se convierte en una instanc¡a gestora de

' Rolando Alonzo Gutiárez, La cooperación ¡nter¡nuicipal en G ate ¡la, pág 13
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servicios municipales y de procesos de fortalecim¡ento municipal. A esle enfoque

llamársele "funcional, en cuanto ¡mplementa las mancomunidades en func¡ón de las necesidades

de los munic¡pios y de las corporac¡ones municipales que la ¡ntegran."8 En esta línea, la

mancomunidad se vuelve fac¡litadora de los serv¡cios públ¡cos, que la municipalidad debería

prestar. En la práct¡ca, ambos enfoques se han apl¡cado paralelameñte por las

mancomunidades lMand¡mu del departamento de Quetzaltenango y l¡ancomur del departamento

de Retalhuleu, como revela su planificación estratégica para el desarrollo.

"Las modalidades de asociativismo municipal, o estrategias organizativas ¡ntermunic¡pales, como

se Ies llama rec¡entemente, tienen diversas manifestaciones, como las empresas

intermun¡cipales, asociaciones de municipalidades a n¡vel departamental, mancomun¡dad de

municipios, asociac¡ones de munic¡pios fronterizo6, asoc¡ac¡ones grem¡ales de tesoreros y jueces

de asuntos mun¡cipales y redes intermunicipales."s Con relación a las mancomunidades de

municipios, los procesos de asociativismo iniciaron antes de la emisión del nuevo código

municipal, en el año 2,002. En aquel momento las mancomunidades recib¡eron apoyo de la

comisión presidencial para la reforma del Estado en Io que se refere a la formulación de sus

planes estratég¡cos de desarrollo y primera estructura organizacional.

Aunque la formulación de estos planes const¡tuyó el primer paso para que las autoridades ediles

se formaran una concepción sobre los alcances de una mancomun¡dad, aún persiste la falta de

claridad sobre sus potenc¡al¡dades. La tendenc¡a pone de manifiesto que las mancomunidades

se han c¡eado y puesto en marcha a pafir de proyectos específlcos, como la infraestructura v¡al,

manejo de desechos sól¡dos, el turismo, etcétera, y no bajo una visión de desarrollo integral,

aunque la misma esté redactada en sus respect¡vos planes de desarrcl¡o.

A pesar de que el Código Munic¡pal establece la definición de las mancomunidades de

mun¡cipios, así como su proceso de conformación, aún quedan vacíos legales que han

obstaculizado la normatividad y funcionamiento de las mancomunidades. Las que cuentan con

personalidad juridica y esiatutos, en su mayoria, se han basado en el código c¡vil y el reglamento

de ¡nscripción de asociaciones civiles. Ello ha obl¡gado a que las mancomun¡dades se inscriban

como asoc¡aciones c¡viles no lucrativas. Al no haber una ¡egislación especific€ para las

mancomun¡dades, opinan algunos expertos, no se generan certezas en los temas de manejo de

' ttrid. pág. e
e tbio, pág. t
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fondos públicos, elaboración y apl¡cación de reglamentos de serv¡cios públicos mun¡cip

¡mpos¡c¡ón de tasas y contribuciones, así como otras aesponsabilidades.

Le Constiluclón de la mancomunidad l\rand¡mu fue por iniciativa del a¡calde del municipio de

Zunil, quien había incorporado a ese municip¡o a la Asoc¡ación de desarrollo de los munic¡pios

del altiplano marquense -ADIMAM; y con esa experiencia y al percatarse que no funcionaba la

organ¡zación de municipal¡dades de todo el departamento de Huehuetenango, consideró

importante organizat ta región sur occidente y fue asi como ¡nició sus gesl¡ones en el mes de

septiembre de 2001, con e! apoyo de la Asociación nacional de municipalidades -ANAM- y se

logró la personería jurídica de la mancomunidad Mand¡mu en el mes de d¡c¡embre de ese mismo

año.

La mancomunidad Mancomur se originó en el año '1996, por ¡niciativa del alcalde de¡ municipio

de San Felipe, señor Antonio Urbano Mendoza Silvestre, qu¡en observó en España el

funcionam¡ento de este t¡po de organizac¡ón y cons¡deró que era factible replicarlo en

Guatemala. Fue así como invitó a una reun¡ón a los otros cuatro alcaldes de los mun¡c¡p¡os que

const¡tuyen Ia región lvlancomur: San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San lvlartín Zapotitlán, El

Asintal, para tratar sobre el asunto, ya que había.observado que los alcaldes al efectuar sus

gest¡ones en forma ind¡v¡dual, difíc¡lmente podían contribuir al desarrollo de sus municipios. Los

alcaldes estuv¡eron de acuerdo y por unanimidad lo eligieron como presidente. La

mancomun¡dad comenzó a funcionar como una organización de hecho.

Posteriormente, los alcaldes de San Andrés Villa Seca y Nuevo San Carlos, solicitaron a la

direcl¡va de la mancomunidad, se les permitiera formar parte de ésta. EI caso fue analizado y

por tratarse de municipios vecinos que tamb¡én tienen derecho de desarrollarse, su solic¡tud les

fue aceptada. Por último, se integró el munic¡pio de la democrac¡a.

2.2 Elementos que las conforman la mancomunidad Mandimu

Las mancomunidades son formas asociativas de mun¡cip¡os no territoriales y por lo tanto no

requieren que los municipios que las componen sean col¡ndantes. Requieren, eso sí, que se fte

con claridad elobjetivo, que exista un presupuesto propio y unos órganos de gestión igualmente

propios y diferenciados de los part¡cipanies, que se encuentren en un m¡smo sentido lo relativo a

los elementos que la conforman-
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\.,,"72.2.1 Elemento natural

Dentro de los recursos naturales se pueden tomar en cuenta: el suelo, el agua, el bosque y las

m¡nas y canteras.

El suelo de la mayoria de municipios de Mandimu, se encuentra degradado por su mal manejo;

son de textura mediana, ¡mperfeclamente drenados de colores pardo a blanquecinos algunos,

sus pend¡entes están en los rangos de 12% a 32o/o- De estos suelos se excluyen los que se

encuentran en las cuencas de los rios Cu¡lco y Selegua, que s¡ manifiestan una mejor calidad y

en vadas zonas se trabajan con sistemas de riego.

Al igual que en todo el país, el agua es un bien que se está agotando por el mal uso que se ha

hecho de los recursos naturales. Los únicos dos ríos que mantienen un caudal importante en

forma permanente son el Cuilco y el Selegua, existen otros de menor ¡mporlancia que bañan

algunos municipios, como el río Agua Caliente que recorre los munic¡pios de Tectitán y Cuilco,

pero Ia mayoría solamente llevan caudal de agua solamente en la época de ¡nv¡erno. Otra

fuente de abastecim¡ento de agua, pÍncipalmente para consumo humano, son los manantiales

que existen en diferentes puntos de algunos municipios, los cuales también ya están

desaparec¡endo por las causas ya ¡ndicadas. Un aspecto que vale destacar sobre la posesión

de los manantiales, es que la mayoría son de propiedad pr¡vada, y se ha convertido en un

negocio su explotación, ya que son vendidos a las poblaciones interesadas, sin importar si esto

benefciará o no a la comun¡dad donde se encuentra.

La explotac¡ón de m¡nas, solo se da en el mun¡cip¡o de San lldefonso lxtahuacán y actualmente

su producción es baja. Los minerales que se explotan por parte de la empresa M¡nas de

Guatemala, son Antimonio y Tuxteno. Sobre este aspecto vale menc¡onar que a pesar del

beneficio que produce esta act¡vidad productiva en cuanto a la utilización de mano de obra,

pago de impuesios a la municipal¡dad y otros pequeños est¡pendios que se solicitan, estos se

puede evaluar como mínimos, si se contraslan con el efeclo negativo que provoca al medio

ambiente y su ecología, ¡ncluso los daños que provoca a la salud de los trabajadores y a las

fam¡lias que habitan cerca de las instalac¡ones de las m¡nas.
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a;92.2.2 Elemento politico-adm¡nistrat¡vo

La división política de los munic¡pios está ¡ntegrada por un pueblg que es su cabecera munic¡pal,

aldeas, caserios y algunas pocas flncas. En unos pocos municipios, se maneja el término de

banios y cantones, para dist¡nguir algunos sectorcs de las áreas urbanas o rurales.

En cuanto a los aspectos administrativos, los mun¡c¡pios cuentan con un alcalde, que es su

autoridad máxima, un concejo municipal que lo integran los concejales y síndicos, un secretario

municipal y el personal administrativo necesario para el funcionamiento normal de la

mun¡cipalidad.

2.2.3 Elemento poblacional

A n¡velde la región MANDIMU, los trece mun¡cipios que la conforman hacan un totalde 285,439

habitantes al año 2002, que representa el 3lolo de la población totaldel departamento, de la cual

un 5170 son hombres y el 49% restante son mujeres. El rango de edad que predom¡na dentro

del total de esta población es entre 20 y 64 años pues en el se sitúa el 37%, le sigue la poblac¡ón

de0a4añosconel 18% y la de 5 a I años con el '16%, observándose el predom¡nio de la

población joven en la región.

En promedio el 86% se ubica en el área rural, con el dato curioso que en el munic¡pio de

Ostuncalco, solo el 39 por ciento es de área rural. El municjpio más poblado es Salcajá que

concentra el '19% y le sigue Olintepeque con el 11%; los menos poblados son El Palmar y Cantel

q ue tiene n escasamenle el 2.,yo y el 2 .7ó/ó respectivamente.

2.2.4 Elemento étnico e ¡diomát¡co

El predom¡nio de la poblac¡ón indígena se manifiesta en toda la región con el 76010 del total,

contra un 2470 de población no indígena. En los mismos términos relativos, los mun¡cipios

donde hay menor proporción de indígenas son: Quetzaltenango, Zunil y La Esperanza.

En toda la región se habla el español y el Mam, las áreas donde se habla menos el idioma Mam,

es en el municipio de Zunil, La Esperanza y en la cabecera municipal y algunas comun¡dades de

Cabricán.
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San Francisco la Unión, San Mafin Sacatepáluez y San Carlos Süá, son los municipios

homogéneamente indígena, aunque también, Palestina de Los Altos, Flores Costa Cuca,

Colomba y Cajolá son predominantemente ¡ndígenas. En estos mun¡cipios la part¡cjpación

indígena es alta en las organizaciones locales, sus actividades y procesos de toma de

decisiones. En el municipio de Huitán el uso de su traje típico es general en hombres y mujeres y

hay que destacar la belleza de su coloÍdo.

En el resto de munic¡pios, la proporción de pob¡ación no-indígena (ladina) es más

significat¡va y la part¡c¡pac¡ón de indígenas en las organizaciones, act¡vidades y toma de

decisiones tiende a ser menor, aunque es visiblemente m¡xta.

2.2.5 Elemento relat¡vo al empleo y desempleo

La categoría de empleo se puede aflrmar que es casi inexistente en toda la Reg¡ón IMANDIIMU,

ya que a excepción de algunas poblaciones de Almolonga, que por su prox¡m¡dad a la ciudad de

Quetzaltenango, se trasladan d¡a¡iamente en busca de empleo temporal o algunos qqe ya lo

tienen en forma permanente; en el resto de.municipios no existen fuentes de empleo

permanente más que la generada por entidades que prestan apoyo en los municip¡os o en la

propia municipal¡dad- Pero esta oportun¡dad solo se observa en las áreas urbanas de los

municipios como Huitán, Zunil, Colomba, El Palmar. En municipios como Concepción

Chiquinchapa, San l\4atero, Ostuncalco, estas oportunidades no ex¡sten n¡ en los cascos urbanos

y menos en sus áreas rurales.

Las actividades productivas de los municipios generan poco empleo y este es temporal. La

act¡v¡dad artesanal es mínima y como fuente de empleo lo es aun más. La agro¡ndustria y la

industria se encuenlra totalmente ausente del área. La actividad agrícola es la principal

generadora de emp¡eo, pero este en un 97% es temporal y a nivel familiar- La producción de

café, princ¡palmente en los municipios de Salcajá, Ol¡ntepeque, Cabñcan, Cojolá, contribuyen a

generar este tipo de empleo en esas zonas-

2.2.6 Elemento relativo a la migración

La categoria de empleo se puede afirmar que es casi inex¡stente en toda la Región l\rANDll\rU,

ya que a excepción de algunas poblaciones de Flores Costa Cuca, que por su proxim¡dad a la
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,.",," c)ciudad de Quetzaltenango, se trasladan diariamente en busca de empleo tempolal o alg

que ya lo t¡enen en forma permanente; en el resto de municipios no existen fuentes de empleo

permanente más que la generada por entidades que prestan apoyo en los munic¡p¡os o en la

propia municipal¡dad. Pero esta oportunidad solo se obserya en las áreas urbanas de los

municipios como Almolonga, Canlel, Huitán, El palmar y Coatepeque. En municipios como La

Esperanza, Palestina de los altos, San Francisco la unión, Cajolá y Ostuncalco, estas

oportunidades no ex¡sten n¡ en los cascos urbanos y menos en sus áreas rurales-

Las actividades productivas de los mun¡cipios generan poco empleo y este es temporal. La

activ¡dad artesanal es minima y como fuente de empleo Io es aún más, s¡endo la agroindustria y

la induslria se encuentra lotalmente ausente del área.

2.2.7 Elementoeducacional

De acuerdo a los datos de Minister¡o de Educación para elaño 2000, la tasa neta de escolaridad

promedio de la Mancomun¡dad para el nivel de preprimario (5-6 años) es de 21.8670; para el

nivel primario (7-12 años) es de 69.36%, con un porcentaje de deserción del 8.43%. En el c¡clo

bás¡co ('13-1 5 años) es de 6.87%, con deserc¡ón del 12.41o/o y pata el diversificado (16-18 años)

la fesa nelá es del 1.12% con dese¡ción del 3.34% de los inscfitos. De los datos anter¡ores se

desprende que el nivel prjmario es el que aicanza un mejor nivel y cobertura de población

estud¡antil atendida.

El número de escuelas existentes en toda la región asciende a 243 de nivel preprimado, 437 del

nivel primario, 20 del ciclo básico y 4 de diversificado.

En cuanto altotal de maeslros que atienden, este es de 412 para el nivel prepr¡mar¡o, 1,023

para la primaria, 132 cubren los c¡clos bás¡cos y 24 imparten en diversificado.

La tasa de analfabetismo de la Reg¡ón se estimó en un 58.7olo, cifra que se considera alta s¡ se

compara con la del nivel nac¡onal que es de 45olo.

2.2.8 Elemento relativo a la salud

Los puestos de salud son los eslablecimientos ofic¡ales más simples, usualmente ub¡cados

las cabeceras municipales, aldeas o caseríos importantes. Prestan los servicios mínimos

en

de
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atenc¡ón primaria, con nivel de referencia a centros de salud. Foman parte del distrito de s

y están bajo la responsab¡lidad directa de un auxiliar de enfermería. Cubren entre 2,000 a

10,000 habitantes. At¡ende los servlcios mín¡mos de salud a la mujer y al niño, emergencias,

morbilidad general de atenc¡ón simplificada y otros.

Los Centros de Salud, son serv¡cios de as¡stencia médica geneEl ubicados en cabeceras

municipales (aunque en MANDIMU solamente hay en 4 de trece mun¡cip¡os) o en poblaciones

que por su acces¡bilidad o importancia poblac¡onal, deben contar con disponib¡l¡dad de

encamam¡ento para la atenc¡ón matemo-infantil, lo cual les permite dar permanentemente este

servicio, por lg que están dotados con un promed¡o de entre 20 y 30 camas. Son sede de los

distritos de salud y tienen la responsabilidad de supervisar, dirigir y controlar los puestos de

salud ubicados dentro de su jurisdicción. Pueden tener un rango de cobertura de entre 20,000 y

40,000 habitantes, aunque no se toma en cuenta las distancias y lo d¡sperso en que se puede

encontrar esta poblac¡ón.

Cuentan con recurso humano calif¡cado a n¡vel profesional, técn¡co y operat¡vo: médico director,

médicos especialistas en ginecología, pediatría, odontología, enfermera, auxiliar de enfermería,

inspector de saneamiento, técnico en salud rural,.técnico en vectores, técnico de laboratorio,

conserje, of¡cinista, guardián y p¡loto. La cantidad de personal depende de la productividad y

oferta de los servicios que presta.

Para la atención de la salud de la población de la región de MANDllilU, existen; un hospital

distrital que está en Coatepeque y solamente 4 centros de salud, los cuales se localizan en San

lvlartín, Sacatepequez, Salcajá, El Palmar y La Esperanza, el resio de cabeceras munjcipales,

disponen de puestos de salud. En toial en la reg¡ón se cuenta con 21 puestos de salud.

Además, en algunos municipios se han establec¡do botiquines comunitarios, tal es el cáso de

Sibil¡a y Cajolá. Por otro lado se ha establecido alguna infraestructura adic¡onal rec¡ente, como

algunos centros de convergencia (se obse.varon tres, uno en la aldea La Cumbre de San

Francisco La Unión, otro en el área de Huitán, Zun¡l y otro en caserío 5 de Mazo, Almolonga), y

un centro de recuperación nutricionalen la aldea Cruz Quemada, del mun¡cipio de El Palmar, los

cuales no están siendo ut¡l¡zados adecuadamente, según d¡jeron los vednos de esas

cómunidades.
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c)

El servicio de salud, se considera que es uno de los problemas más agudos que existe

región, pues en la mayoría de municipios solamente hay un puesto de salud, y no se ha tomado

en cuenta la ¡rregular¡dad, lo restr¡ng¡do de los serv¡cios que brinda, ni el incremento de la

población para prestar un mejor servicio, a través del establec¡miento de centros de salud.

Las pr¡ncipales enfermedades que afectan a la población se pueden mencionar:

lnfecciones respiratorias agudas -lRA-
Diarrea.

Desnutrición proteico calórica.

2.2.9 Elemento de comun¡cación y med¡os de transporte

Para comunicar a sus 533 comunidades, los trece municipios de la [rANDl[¡U disponen de

diferenles clases de vías de acceso; las carreteras asfaltadas son las que cubren el área en

menor proporción, escasamente al 3.2%. Le s¡guen con poca part¡cipación los caminos

balastrados, se estima que apenas cubren el 8.3% de las comunidades. Los caminos de

leÍacetía y brechas son los que más existen en la región de MANDIMU con un 57.4o/o

aproximadamente. Se tiene el problema que estos caminos, a pesar del grado de esfuezo que

se realiza por parte de las poblaciones para su mantenimiento, son dific¡les de transitar con

vehiculos pequeños de doble transm¡sión; para cam¡ones, autobuses y vehiculos liv¡anos de

transmjsión sencilla en un 660/o aproximadamente de estos caminos, no pueden circular; y en

época de invierno aun para los vehículos lodo terreno se vuelve d¡fic¡l y peligrosa su

movilizac¡ón.

Los caminos de herraduras o vereda6, son aquellos accesos a donde solo se puede llegar a pié

o en bestias; se estima que cubren el 31olo de las comun¡dades.

En cuanto al sistema de lransporte para la poblac¡ón también se puede catalogar de deficiente,

principalmente para los munic¡p¡os de Cajolá, San Mateo, Huitán, San Franc¡sco la Un¡ón, ya que

no existen suficientes líneas de autobuses que favorezca a los usuados. El mejor servicio es el

que prestan las rutas que conducen de la cabecera departamental de Quetzaltenango hacia

Ostuncalco y se ven favorecjdas únicamenle las comunidades asentadas a orilla o próximas a ¡a
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caffetera. Por ¡a falta de autobuses el 60% de la población de los

movilizar en las palanganas de los pick ups, con los consiguientes

cantidad de pasajeros por caminos de alto riesgo.

mun¡cipios se tienen

riesgos de viajar excesiva

2.2.10 Elemento relat¡vo a la v¡vienda

Las caracter¡sticas de la vivienda son la típica construcción de las paredes de adobe, con techo

de lám¡na y piso de tierra en su mayoría. En las áreas urbanas de varios municipios, también se

encuentran casas con la m¡sma estructura descr¡ta anteriormente, pero con p¡so de cemento y

en muchos casos, edificaciones formalmente construidas de block y hasta con terrazas de

concreto, pero estas son las menos. En el área rural, también se aprecian viviendas constru¡das

con techo y paredes de madera y algunos ranchos.

2,2,11 Elemento relativo a la energla eléctrica

EI serv¡cio de energia eléctrica, aunque con algunas deflciencias principalmente con el se¡vicio

noctumo, en los cascos urbanos de los municipios se estima que cubre ei 97olo y en el área rural

se atiende a un 53% de la población. Los municipios que mejor cobertura tienen en las aldeas y

caseríos son: Coatepeque, Génova y Cabricán. Entre los munic¡p¡os que menor cobertura

tienen, están Sibilia y Cantel.

2.2.12 Elemento relat¡vo a mercados y plaza

En los 13 mun¡c¡p¡os se establecen mercados importantes para la compra-venta de produstos

necesarios para el consumo de sus habitantes, ¡os cuales se ubican en las áreas urbanas de

cada uno. También se establecen algunas plazas provisonales para el mercadeo de p.oductos

en las zonas rurales de Palestina los Altos, San Martin Sacatepéquez y San Martin Siguila.

2.3 Elementos que conforman Ia mancomunidad Mancomur

Las mancomunidades son formas asociativas de municipios no territor¡ales y por lo tantg no

requ¡eren que los municipios que las componen sean col¡ndantes. Requieren, eso sí, que se fije
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con claridad el objet¡vo, que ex¡sta un presupuesto prop¡o y unos órganos de gestión igualm

propios y diferenciados de ¡os participanles, que se encuentren en un mismo sentido Io relativo a

los elementos que la conforman.

2,3.'l Elemento natural

La mancomunidad Mancomur, está

escarpados y quebrados, y en mínima

d¡ferentes municípios.

ubicada en área montañosa, con suelos ondulados,

parte con áreas planas, por la topograf¡a variada de los

Cuenta con tres zonas de vida bien definidas: '1. La que se observa de 2000 a 2500 metros

sobre el nivel del mar, que presenta suelos poco prcfundos de textura pesada, bien drenados, de

color pardo. Contiene áreas boscosas, aunque últimamente se han utilizado para el cultivo de

frutales y otros productos propios de la reg¡ón. 2. Esta se encuentra entre los 2500 y 3000

metros sobre el nivel del mar, son bosques húmedos que se encuentran a lemperaturas de 12

grados centígrados. 3. Se localiza a altura mayor de los 3000 metros sobre el nivel del mar, los

suelos son superficiales, rocosos, textura pesada, color gris oscuro. No es t¡erra apta para todo

cuftivo. sino para tuberculos y pastizales.

Las áreas planas están dedicadas a los cultivos de maíz, friol, tr¡go, hortal¡zas y otros, que en su

mayoría constituyen producción para elautoconsumo. Ex¡sten zonas product¡vas bien defln¡das:

San Sebastián, Santa Cruz l\¡uluá, el Asintal y Champerico, producloras de hortalizas en gran

escala, aprovechando el s¡stema de riego que poseen.

2,3.2 Elemento politico

De conformidad con la informac¡ón proporcionada por autoridades municipales, los cenlros

poblados del mun¡cipio se clasifican en cabecera municipal, aldeas, caseríos y cantones.

2,3.3 Elementopoblacional

La población de la mancomunidad, sus nueve municipios, es de 211,106 habitantes al año 2OO2,

que constituye el 22.3% de la pob'ación total del Departamento de Huehuetenango (932,855). A
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n¡veÍ de mancomunidad, el 50.15% de la poblac¡ón está representada por hombres y el 49.

por mujeres.

En lo que respecta a las áreas urbana y rural, el 78olo de la poblacjón corresponde al área rural.

Los municipios con mayor población son Retalhuleu con el 22ó/o y San Felipe con el 14% de la

población total de la lvlancomunidad.

EI rango de edad con mayor población, de 20 a 64 años, representa el 38% del total de la

Mancomunidad.

2.3.4 Elemento étnico e ¡d¡omát¡co

La población indígena predomina en la mancomunidad lvlancomur, representando e174o/o del

lotal, 156,383 habitantes. La poblac¡ón no ¡ndígena abarca el restante 26%,54,723 pobladores.

Aunque se observa poblac¡ón no indigena en las estadísticas, al entrev¡star a autoridades

mun¡c¡pales y lideres comunitar¡os de los municipios San Felipe, Champerico. Nuevo San

Carlos, éstos cons¡deran que la población de sus municipios es el 100% indígena.

Los idiomas indígenas que se hablan en los municipios de la mancomunidad son: l\,¡am,

Akateko, Kanjobal, Jakalieko o Poptí, Chuj San Mateo.

2.3.5 Elemento relat¡vo a empleo y desempleo

La oportunidad de empleo puede considerarse

municipios que integran la mancomunidad, puesto

permanentes son escasas.

en términos generales inex¡stente en los

que las opciones para colocarse en irabajos

Siendo la actividad agrícola, la que absorbe la mayor cant¡dad de mano de obra, ésta

lemporal, razón por la cual la poblac¡ón permanece más tiempo s¡n empleo que ocupada.
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2.3.6 Elemento relat¡vo a la migración

En todos los municip¡os de la mancomunldad se obserya este fenómeno, todos los años, en

unos en mayor magnitud que en otros. Estas migraciones son originadas por el desempleo que

existe en la región, el cual es causa de la pobreza extrema.

Las migraciones se dan hacia la costa sur y

Estados Unidos, en todo tiempo, puesto que

agravado en los últimos años.

la c¡udad cap¡tal, así como hacia México y los

el desempleo y la c€rencia de tierras se han

2,3.7 Elemento educac¡onal

De conformidad con información del ministerio de educación, para el año 2000, la tasa neta de

escolar¡dad promed¡o de la mancomun¡dad Retalhueleu, es del 35olo, para el nivel preprimario (5-

6 años); del 61%, para el nivel primario (7-12 años); del 13%, para el ciclo básico (13-15 años)l

y, del 8%, para el ciclo diversificado ('16-18 años).

En las diferentes comunidades visitadas se pudo observar que el número de escuelas es

insuficiente, es por ello que ex¡sten comités para la construcción de escuelas, ya sea para

gestionar la construcc¡ón de éstas o la ampliación de las ya ex¡stentes.

En lo que respecta a educac¡ón informal, se pudo observar que, tanto en las cabeceras

munic¡pales como en las comunidades, no ex¡sten centros donde se pueda capacitar a la

población sobre d¡ferenles of¡cios, para que sus ingresos provengan de diferentes fuentes.

2.3,8 Elemento relativo a la salud

En los municipios que integran Ia mancomunidad Mancomur, la atención al sector salud es uno

de los problemas más agudos que puede observarse, pues se cuenta únicamente con siete

centros de salud y 13 puestos de salud, cantidades insuflcientes para atender la población de la

mancomun¡dad. Todos los municipios cuentan con un centro de salud, con excepción de Santa

Cruz l\¡uluá, y están localizados en las cabeceras municipales.
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En lo que respecta

mun¡cipios cuentan

Para la atención de

clínicas o unidades

a puestos de salud, están distribuidos en igual número de aldeas. T

con puestos de salud, exceptuando San Andrés V¡lla Seca y El Asintal.

la población, en los munic¡pios de la mancomunidad se cuenta lamb¡én

médicas, pero cuya atenc¡ón no llena las expectativas.

Los tipos de servicios que prestan los cenlros y puestos de salud, son los siguientes: s¡guientes:

- Atenc¡ón matemo infantil

- Saneam¡entoambiental

- Primeros auxilios

- Capacitación a comadrcnas y promotores de salud

- Campañas de prevención de enfermedades

- Rehidratación oral

Entre las enfermedades más frecuentes que son atendidas pueden citarse:

En niños

a) Diarreas

b) Parasit¡smointest¡nal

c) Resfriados comunes

d) Neumonías

En adultos

Las mismas, con elagregado de:

a) Amebiasis

b) Afecciones pépt¡cas

2.3.9 Elemento de comun¡cación y medios de transporte

Las vías de comunicación terrgstres que contactan a las d¡ferentes comunidades entre sí y con

las respeclivas cabeceras municipales, las hay de los diferentes tipos: veredas, de herradura, de

teffacería, balastadas y asfaltadas, predominando las de henadura y terracería, que represenlan

el &2% deltotal de las vías a nivel de mancomunidad y asfaltadas el 13%.
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De conformidad con las entrevistas sostenidas con líderes de las comun¡dades rurales, el

elado de lo caminos incide en tres aspectos de gran importancia para dichas comun¡dades: a)

En la sacada de la producc¡ón a los mercados. Se hace con mucha dificultad e incrementa su

costo. b) En elacceso de la población a servicios que son preslados en la Cabecera Mun¡cipal,

principalmente el de salud. c) En lo referente a educación, pues gran número de jóvenes se

queda con sexto grado de primaria o tercero básico, polque no pueden trasladarse a la

Cabecera lvlunicipal para continuar con sus estudios.

2.3-10 Elemento relat¡vo a la v¡v¡enda

En la mancomun¡dad Mancomur existen 34,573 v¡viendas, de las cuales 5'554 (16%)

coresponden al área urbana, m¡entras que 29,019 (84%) al área rural.

Las viviendas pueden catalogarse como formales o informales. Las formales se

observan más en el área urbana, pues están construidas sus paredes de ¡adrillo, block o

concreto, mientras que los techos son de concreto o lámina de zinc.

2.3.1I Elemento relativo a la energ¡a eléctr¡ca

El serv¡cig de energía eléctrica ha venido a ser pata las comunidades, un factor importante para

su desarrol¡o, ya que ha permit¡do el ¡ngreso de tecnología y uso de aparatos que de alguna

manera contribuyen a la generac¡ón de ingresos para muchas fam¡lias tanto del área urbana

coño de la rural.

2.3,'12 Elemento relativo a mercados y plaza

Para el intercambio de mercancías, princ¡palmente de productos agrícolas y de consumo diario,

es necesario el estab¡eclm¡enlo de mercados y plazas. Los ocho munic¡pios de la

mancomunidad cuentan con mercados y/o plazas, localizados en las cabeceras. Tienen

establecidos sus días de mercado y plaza, a los cuales acuden vendedores y consumidores

tanto de las cabeceras m¡smas como de las comunidades.
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2.4 Características de la mancomunidad Mandimu

Las mancomunidades sgn formas asociáivas de munic¡pios no territoriales y por lo lanto no

requieren que los munic¡pios que las componen sean colindantes. Requ¡eren, eso sí, que se f¡je

con claridad el objetivo, que exista un presupuesto prop¡o y unos órganos de gestión igualmente

propios y d¡ferenciados de los part¡cipantes, que se encuentren en un mismo sentido lo relat¡vo a

los elemenlos que la confoman.

2.4.1 Localización y Extens¡ón

La mancomunidad ¡randimu se local¡za en la parle sur de¡ departamento de Quetzaltenango, a

253 kilómetros de la ciudad cap¡ta¡, en el punto más próximo que es el munic¡p¡o de San Carlos

Süá. en el punto más lejano que es el municipio de Coatepeque. De la cabecera departamental

de Quetzaltenango se encuentra entre los 16 ki¡ómetros de distancia hasta los 110 kilómetros

del munic¡pio más lejano ya referido.

2.4.2 Topografia y Clima

La región l\rand¡mu está en un área de relieve ondulado a accidentado y escarpado, entre

montañas volcánicas, algunas de mediana altura y la mayoria de grandes proporciones, bañadas

en algunas partes por el río Cuilco y en otras por el rio Selegua.

"Se d¡stinguen en el área dos zonas de vida"10 principalmente:

a) En el territor¡o de Cu¡lco se encuentra la de bosque húmedo subtropical templado. Se

encuentra a una altura entre los 1,100 y 1,750 mefos sobre el n¡vel del mar, aunque hay

áreas que teportan akuras hasta de 2,300 metros sobre el niveldelmar.

b) Y en el resto de la Región la zona

vegetación natural está representada

bosque húmedo montano bajo subtropical.

árboles de roble y encino. pino triste y pino

de

por

La

de

100. l0l, 105 y 106
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ocote. El uso apropiado para esta zona es fitocultural forestal, pues

pueden utilizarse para la producción de maíz, frijol, trigo, verduras

templada, como durazno, pera, manzana, aguacate y otros.

2,5 Característ¡cas de la mancomunidad Mancomur

Las mancomun¡dades son formas asoc¡ativas de municipigs no terr¡toriales y por lo tanto no

requieren que los mun¡c¡pios que las componen sean colindantes. Requ¡eren, eso sí, que se fie

con claridad el objetivo, que exista un presupuesto propio y unos órganos de gestión igualmente

propios y diferenciados de los participantes, que se encuentren en un mismo sentido lo relativo a

los elementos que la conforman.

2.5.1 Local¡zación y extens¡ón

La mancomunidad Mancomur se localiza en el nor-occidente del departamento de Retalhuleu,

cuyas colindanc¡as sonr al norte con lvléx¡co; al oriei'rte con los municipios San [fartin Zapotitlán,

Santa Cruz Muluá, San Fel¡pe, Champerico; y, al occidente, con México. La Cabecera Municipal

más cercana, Retalhuelu, dista de la Ciudad de Gualemala 272 kilómetros, mientras que la más

lejana, Nuevo San Carlos a 380 kilómetros.

2.5,2 Topografia y cl¡ma

Po¡ las características pecul¡ares de los munic¡p¡os que cgnforman la mancomunidad, su

topografía es: quebrada en un 55olo; ondu¡ada y escarpada en el 40%, y el restante 5%, que

constituyen pequeñas planicies o valles.

En la mancomunidad se observan tres clases de climas: frío, lemplado y cálido. frío en cuatro

de los munic¡pios: San Sebastián, Santa Cruz lvuluá, San Martín Zapot¡tlán, San Andrés Villa

Seca; templado en dosi Nuevo San Carlos, El Asintal; y cálido, en los dos restantes:

Champer¡co, San Felipe.

los terrenos Í

y frutales de
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La mancomunidad cuenta con una extensión territoria¡ de aprox¡madamente 2,024 ki

cuadrados, 27o/a de la que corresponde al departamento de Huehuetenango. Se encuentra a

una altitud que oscila entreT4Oy 2470 metros sobre el nivel del mar, a una latitud entre 15o 30'

04" y 15" 48' 05" y una longitud entre 90o 35' 56" y 91o 49' 48". Lo anterior puede

apreciafse en elcuadro 4.

2.6 Conformación de la mancomunidad Mandimu

La mancomunidad de desarrollo integral

mun¡c¡pios:

a) Salcajá

b) Olintepeque

c) Sibilia

d) Cabricán

e) San Juan Ostuncalco

0 San Mateo

g) Zunil

h) Colomba

i) Coatepeque

j) Génova

k) Flores Costa Cuca

de municipios, está integrada por los siguientes

2.7 Conformac¡ón de la mancomunidad Mancomur

La mancomunidad de mun¡cipios de Retalhuleu, está integrada por los siguientes municipios:

a) Reta¡huleu

b) San Sebastián

c) Santa Cruz l\¡uluá

d) San lvlartín Zapot¡tlán

e) San Fel¡pe

l) San Andrés Villa Seca
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Champerico

Nuevo San Carlos

El Asintál

La mancomunidad de munic¡p¡os de Retalhuleu, es una organización que ¡ntegra a los

municip¡os anteriormente descritos, los cuales t¡enen característ¡cas muy homogéneas en cuanto

a geografia y aspectos socioeconómicos, con el objetivo de coordinar acciones que promuevan

su desarrollo. Esta es administrada por una junta directiva que jncluye: al pres¡dente,

vicepresidente, secretario, tesorero y vocalías.

2.8 Definic¡ón de mancomunidad municipal

De acuerdo con lo regulado por el Decreto númeto 12-2002 del Congreso de la República de

Guatemala, Código lrun¡cipal, establece en su Artícu¡o 49 que ¡as mancomunidades de

municipios son asociac¡ones de municipios con personalidad jurídica, constitu¡das med¡ante

acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más mun¡cjp¡os, de confom¡dad con la ley,

para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la

ejecuc¡ón de obras y la prestación efic¡ente de servic¡os de sus competencias.

En el mismo cuerpo legal, Articulo 50, establece que las mancomun¡dades de mun¡cipios tendrán

personal¡dad juríd¡ca para el cumplim¡ento de sus fines y se reg¡rán por sus propios estalutos, no

pudiendo comprometer a los municipios que la ¡ntegran más allá de los lím¡tes señalados en el

estatuto que les dio or¡gen.

En conclusión, se determinar que las mancomunidades municipales tienen la responsabil¡dad de

afrontar los problemas que se generen más allá de sus circunscripciones municipales debido a

las l¡mitac¡ones técn¡cas y juridicas que afrontan, lo cual viene a repercutir en la deficiente

prestación de servicios públicos que les compete br¡ndar a las poblaciones, o bien se ven

limitadas las actividades dirigidas a ejecutar planes, programas y proyectos entre los municipios

de la competencia de cada mancomunidad mun¡c¡pal.
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3, Fortalecim¡ento mun¡cipalde las mancomunidades Mandimu y Mancomur

Es dotar a los gobiernos municipales de ¡nstrumentos legales y técnicos que les permita

desanollar planes estratégicos para lograr un desarrollo integral a través de la capacitación y la

formación técn¡ca de sus autoridades, funcionarios y empleados.

El asociativismo municipal está percibido, por las instancias naciona¡es o reg¡onales municipales,

como un instrumento potente del fortalecimiento munic¡pal en particular para mejorar la

capac¡dad administrativa, sobre todo cuando ¡a falta de recursos financieros impide llegar a cada

mun¡c¡pio. En este caso, el ¡ntercamb¡o de experiencias entre gob¡ernos municipales vecinos, el

establecimiento de canales de apoyo entre ellos (aprovechando las capacidades técnicas

instaladas en cada uno) permite lograr desde un mejoramiento de sus capacidades

admin¡strativas hasta la creación gradual de una cu¡tura de colaboración y coord¡nac¡ón.

Por lo anterior es pertinente asum¡r que los procesos d9 cooperación intermunicipal contribuyan

al fortalecimiento instituciona¡ de las munic¡palidades, y con ello, propician el avance de otros

procesos, tales como la descentralizac¡ón de competencias, Ia gestión y Ia planificación

estratégica territorial, y el desarrollo local. El proceso de cooperación intermunic¡pal no es

reciente, y ha estado caracterizado por diversas formas de asociac¡ones ¡ntermunicipales, en los

niveles nac¡onal, reg¡onal y departamental. D¡nám¡cas propias en cada sociedad lim¡taron sus

potencialidades, como lo fue el efecio negat¡vo del conflicto armado sobre los gobiernos

munic¡pales. En aprobac¡ón de nuevas leyes en materia de participac¡ón, han sentado las

condic¡ones positivas para su desarrollo, que como tal, requiere una caracterización profunda de

las modal¡dades de cooperación intemunicipal, tanto de las ya ap¡icadas como de otras con el

potencial de implementarse para impulsar el desarrollo.

Las mancomun¡dades municipales y otras modalidades de cooperación ¡ntermun¡cipal, en el

contexto europeo, surgen como una respuesta a las problemátic€s de una alta densidad de

mun¡cip¡os, con pocos habitantes, el envejec¡miento demográfico de las localidades, su pequeña

extensión; y los desafíos del ordenamiento territor¡al urbano en espac¡os densamente poblados.

Con relación a los municipios pequeños, Ios gobiernos munlcipa¡es han encontrado dificultades

para la prestación de servicios públicos de calidad, por lo que se han implementado diversas
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soluciones entre las que están la fusión o el¡minación de municip¡os, la agrupación

asociación.

3.1 El fortalecimiento municipal como factor ¡mprescind¡ble

De acuerdo al código municipal el municipio, para Ia gestión de sus intereses y en el ámbito de

sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,

amb¡entales y prestar cuantos servicios contr¡buyan a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las

nec€sidades y aspiraciones de la poblac¡ón del municipio.

3.2 Objet¡vos de¡ fortalec¡miento de las mancomunidades munic¡pales

Los objetivos propios del mun¡cipio, deberán cumplirse por el municipio, por dos o más

municipios bajo convenio o por mancomunidad de municipios, siendo los s¡guientes:

Abastecimiento domic¡liario de agua potable debidamente clorado, alcantarillado, alumbrado

público, mercados rastros, administración de cementerios la autor¡zación y control de los

cementerios privados, recolección, tratam¡ento y disposic¡ón de los desechos sólidos,

l¡mp¡eza y ornato.

Construcción y mantenimiento de cam¡nos de acceso a las circunscripciones territoriales

¡nferiores al municipio.

a)

b)

c) Pavimentación de las vías públ¡cas urbanas y manten¡m¡ento de las m¡smas.

d) Regulación de transporte de pasajeros de carga y sus terminales locales.

e) AutoÍzación de las l¡cenc¡as de construcción de obras públicas o p¡ivadas, en la

c¡rcunscripción del municipio.
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sanitario de la produ

garantizar la salud de

g) Gestión de la educación pre-primaria y primar¡a, así como de los programas de alfabetización

y educación bilingüe.

Velar por el cumplim¡ento y obseNancia de

comercialización y consumo de al¡mentos

habitantes del municipio.

las normas de control

y bebidas a efecto de

pública del municipio.

parques, jardines y lugares de recreación.

h) Admin¡strar la biblioteca

i) Promoción y gestión de

j) Gest¡ón y administrac¡ón de farmacias mun¡c¡pales populares.

k) Modernización tecnológ¡ca de la municipalidad y de los servicios públicos municipales o

comunitarios

l) Promoción y gestión ambientalde los recursos naturales del munic¡p¡o.

m) La adm¡nistrac¡ón del regisfo c¡vil y de cualquier otrc regjstro municipal o público que le

corresponda de conformidad con la ley.

n) La prestac¡ón del servicio de policía municipal y la designación de mandatar¡os jud¡ciales y
extrajudiciales.

3.3 Adm¡nistración de las mancomunidades

Se trata de la "organización y conjunto de ind¡viduos de¡ ayuntamiento, enc€rgados de ¡a

conservación, aumento o distribuc¡ón de los caudales de los municipios y del buen régimen de

los serv¡cios públicos mun¡cipalizados, sean explotados directamente o por concesión.',11

i1 Cabanellas, cuillermo, Diccion¡rio enciclopédico de d€recho usu¡t! pág. 170



La administración municipal t¡ene entre sus prioridades que los vec¡nos de la ciudad

informados del que hacer municipal, por lo que se reconoce la importancia de la func¡ón de los

med¡os de comunicac¡ón social. la cual tiene su base en el derecho const¡iucional a la libre

em¡sión del pensamiento, motivo por el que se cont¡nuara con la polít¡ca de puertas ab¡ertas en

todas sus dependencias. En vista de lo anterior se instruye a todas las unidades municipales a

que mantengan la ejecuc¡ón de la anterior política.

3.4 Aspectos institucionales y legales

Las instituc¡ones vinculadas al desarrollo de una mancomunidad munic¡pal ya sean de

carácter nacional o- internac¡onales deben de adecuar sus funciones confgrme al s¡stema legal

de cada país o región en donde se encuentre ubicada la mancomunidad municipal. Dentro de

ellos se analizan diferentes aspectos que perm¡ten demostrar el actuar instituc¡onal.

3,4.1 Elpoder local

La apedura democrát¡ca en Guatemala, ha permitido el desarrollo de diferentes expresiones de

poder, por ejemplo: la libertad de expresión del pensam¡ento, el derecho a manifestac¡ón, el

surgimiento de diferentes formas de organ¡zación y la part¡cipac¡ón ciudadana en agrupac¡ones

económicas, políticas, rel¡giosas, soc¡ales y otras.

Entendiéndose como poder ¡ocal al conjunto de esas expres¡ones en el ámbito mun¡cipal y

comunitario, respecto a esto lvlorna l\¡acleod man¡fiestat "por poder local entendemos las

fuerzas, acciones y expresiones organizativas a nive¡ de comunidades, del municipio o de la

m¡cro región, que contribuyen a sat¡sfacer las neces¡dades, intereses y aspiraciones de la

población loca¡".1' Es evidente que el nueve código municipal, la ley de consejos de desarrollo y

la nueva ley general de descentralizac¡ón, están fueriemente influenciadas por esta teoria,

puesto que, esta educac¡ón, salud, seguridad, amb¡ente, agricultura, comun¡c€ciones y otras con

dotación de recursos técn¡cos y financieros hacia las municipalidades, dependencias estatales

loca¡es e incluso a las comunidades organizadas, facultando a las ú¡t¡mas a real¡zar una

aud¡toria social de los proyectos que se ejecutan en su municip¡o, pe¡o antes debe fortalecerse a

D Macleod, Morna. ?oder loca¡, reflexiores sobre Guatemala, pág. 19.
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estas fueeas soc¡ales de los municipios y las municipal¡dades para un coreclo

adm¡nistlac¡ón de estas competencias.

Para entender mejor las diferentes esferas del poder, en este caso el poder local, se vuelve

imprescindible estudiarlo separadamente, por ello Victor Gálvez Borrcl al citar a Demarchi, F. y

Aldo Allena dice: "En ciencias soc¡ales se debe estudiar separadamente el poder económico, el

político, el personal, etc., pero solo teniendo en cuenta su naturaleza un¡tar¡a es posible estudiar

sus relaciones reciprocas y la dinám¡ca social en su conjunto".r3 En tal sentido se descñben en

forma breve los siguientes poderes:

3.4.2 Poder polit¡co

Es el que ejercen las agrupac¡ones con fines politicos y otros grupos que no s¡endo políticos,

actúan como grupos de presión para inclinar en determinada dirección las decisiones que deba

adoptar quien ejerce como autoridad, aunque la concentrac¡ón esencial se produce por

intermedio delestado como ente responsable de Ia regulación de las diversas esferas y campos

de acción de la sociedad, cuya organización visible es el gob¡eÍno central y a nivel local

corresponde al munic¡pal, en ese sentido Vistor Gálvez Borrell indic€: "El poder polit¡co

usualmente se identifica con el poder formal y se manifiesta a través de las polít¡cas públicas,

detrás de la formac¡ón de tales politicas existen intrincados procesos med¡ante los cuales se

expresan intereses sectoriales, de grupos. En el caso del poder local, el municipal corresponde

a la expresión de dicho nivel político. Se considera normalmente que las bases del poder

político son la fueza material g la amenaza del uso de ¡a fuer¿a y la legitimidad"ra, Ia legislación

guatemalteca reconoce como organizaciones políticas Ias siguientes: los part¡dos políticos,

com¡tés cívicos para constitución de partidos, los comités civicos electorales y las asociac¡ones

con fines políticos, en el n¡vel municipales es importante apuntar que "la asamblea comunitaria

es qu¡en debe determinar la durac¡ón de los cargos de a¡caldias ¡ndígenas, comunitar¡as y

aux¡l¡ares para que sean el vínculo con la munic¡palidad y representen a la comunidad, los

alcaldes auxiliares deben ser nombrados por el alcalde en base a la des¡gnac¡ón o elecc¡ón que

hagan ¡as comunidades.

13 Glvez. VictorHotrma¡, Carlos y Mack, Luis, Pod€r locat y párficipación democráfca, pág li
1{ Ibid. pág j2
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3,4.3 Poder económ¡co

El poder económ¡co lo gstentan los poseedores de los med¡os de producción y qu¡enes deciden

la manera de distribuir la riqueza que la población produce, suministrándole a la clase

trabajadora una cantidad ¡nsign¡f¡cante que le impide acceder a este poder, en ese orden de

¡deas, los fabulosos excedentes que le quedan a quienes detentan este poder, son utilizados

para comprar o atacar la voluntad de los polít¡cos, de manera que estos decidan legislar' aplicar

o ejecutar la ley a conveniencia del poder económ¡co, relacionado con esto Victol Gálvez Bonell

describe el poder económico de la siguiente maÍlerai

"Es el deÍvado de la coacción o el control que se ejerce como consecuencia de la posesión de

los factores de producción'15.

Dentro de este escenario y para efecios del presente anális¡s se presenta como ejemplo que' s¡

el poder económico industrial brinda financiamiento a determinado candidato presidenc¡al ó el

poder económico local de determ¡nado seqtor hace lo mismo con un c€ndidato municipal, es

seguro que al ser electo, tarde o temprano influirán para que le benefic¡e, ya sea eliminando

obstáculos o fac¡litando el desarrollo de sus act¡vidades.

3.4-4 Poder reliq¡oso

Este poder lo ejercen quienes poseen mística, convencim¡ento y autoridad religiosa, pero

siempre con aceptación y reconoc¡m¡ento de un segmento de los actores locales, al respecto

Victor Galvez Boffell al citar a Emil¡o Durkheim anota: "Este poder correspondería al derivado de

Ia posesión de recursos sacros"t6, se agrega que este poder no solo se limita a que existe por la

autoridad religiosa si no también abarca sanciones de carácter religioso y en algunas

comunidades indígenas con formas rituales.

3.4.5 Niveles de poder

Esto se ref¡ere principalmente al ámbito de influencia que tienen determinadas personas o

grupos de acuerdo a su campo de acción, en relación con esto Víctor Gálvez Borrell expresa:

15 Gilvez, Víclo¡, Holina¡, Carlos y Maclq Luis, Ob Cir; pág 32

'n ttia, pág ;2.
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"Se refiere a ciertos círculos o espacios más o menos ¡dentificables o de¡im¡tados en ¡os

puede rastrearse los efectos de determinadas relaciones de podef,17 para ampliar lo anterior se

cons¡dera que existen los siguientes n¡veles:

a) El poder en los grupos pequeños (famil¡a, amigos, grupos, etc.) también conoc¡dos como los

micro-poderes.

b) Elpoderen las comunidades locales (aldeas, munic¡p¡os, ciudades, etc.)

c) El poder en las organizaciones y en los sistemas formales.

d) E¡poderen relación al sistema internacional (¡njerencia en soberanía de otro país.)

3.5 Responsabilidades de las mancomunidades

Las mancomunidades mun¡cipales son responsables en cuanio su función para la formulación

común de políticas públicas mun¡cipales, planes, programas y proyectos, Ia ejecución de obras y

la prestación eficiente de servicios de sus competencias.

3.5.1 Competencias de las mancomunidades

La munic¡pal¡dad es la institución local reconocida por el estado que conoce mejor que los

problemas estén dentro de su c¡rcunscripción territor¡al, además tiene una estrecha y d¡recta

relación con la población de su mun¡c¡pio, amparado en lo anterior, muchos autores que aflrman

que la municipalidad es Ia entidad ¡ndicada para prestar los servic¡os públ¡cos de manera más

eficaz y eficiente por la cercanía que tiene con los vecinos, en congruencia con esto el segundo

párrafo del Artículo 224 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala establece que

Ia admin¡stración será descentral¡zada para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral

del país, para enfocar de mejor manera la relación entre descentralización y municip¡o, es

necesario definir descentralización como la creación de espacios lgcales para la toma de

decisiones lo que debe ir acompañado del forta¡ecimiento de la municipalidad y Ia sociedad c¡vil

I'tia,pág :z
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para aprovechar esos espacios con recursos públicos o privados, la ley general

descentralización lo describe como un proceso mediante el cual se transfiere desde el organismo

eiecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado y a las comunidades

organizadas legalmente, con partic¡pac¡ón de las municipalidades, el poder de decisión, Ia

titular¡dad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de

las polít¡cas públicas nac¡onales, a través de la ¡mplementación de políticas municipales y locales

en el marco de la más amplia part¡cipación de los c¡udadanos. Continúa estableciendo que debe

existir control social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado, los

acuerdos de paz firmados durante el gobierno de Átvaro Azú, al referilse al tema señalan la

necesidad de crear un conjunto de instrumentos que institucionalicen la descentralización de la

dec¡sión socioeconómica, con la transferencia real de recursos económicos gubernamentales y

de capacidad para discutir y decidir localmente la asignación de recursos, los órganos

gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuesta que emanen de la conciliación de

¡ntereses entre ¡as d¡ferentes expresiones de la soc¡edad, es innegable que la c€pital es y ha

sido el feudo de la clase polit¡ca y pr¡ncipalmente de la clase económica que de diversas

maneras ha oblaculizado el desarrollo de los munic¡pios y su población.

3.5"2 Mancomun¡dad de municipal¡dades

Para el desarrollo de sus lines las municipalidades pueden actuar solas o en conjunto con otras

por medio de la iormación de asociaciones de municipios (mancomunidad) o micro regiones.

Los benefcios de formar mancomunidades incluyen:

a) Solventar de manera sol¡daria los problemas comunes que afectan a sus munic¡p¡os.

b) Obtención de mayores benef¡cios para la región que comprende la mancomunidad de

municipios.

c) Facilitar la adquis¡c¡ón de flnanciamiénto.

Es importante establecer un¡dades de co-manejo que sobrevivan a los cambios de

administración política de las municipalidades.
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La munic¡palidad puede brindar el servicio por admin¡stración propia o mediante la contratación

de terceros, es decir, subcontratar algunas tareas.

La contratación de terceros, sin embargo, no significa que la munic¡palidad evada sus

responsabilidades, sino que se conv¡erte en un ente supervisor de los servicios, con plena

tacultad de multar o sanc¡onar si el servicio br¡ndado no es satisfactorio.

La mancomunidad de munic¡p¡os es una forma de cooperación intelmunic¡pal, por med¡o de la

cual dos o más municipalidades, se unen para solucionar de manera solidaria los problemas que

les son comunes a sus munic¡pios. Estas entidades supra mun;cipales se crean después de la

concertación y consenso, a partir de las nec€sidades sentidas de la población, en donde los

alcaldes y sus corporaciones municipales real¡zan acciones que trascienden los lím¡tes de su

teritor¡o y adoptan las recomendaciones de la comunidad internacional que pref¡ere financiar

proyectos municipales mancomunados, realizar un solo juego de estud¡os y contrato de

préstamo para la región y dejar de apoyar la solución de problemas munic¡pales de forma

¡nd¡vidua! cuando ex¡ste la posibil¡dad de solucionarlos de manera conjunta, al respecto Miguel

Ángel Sanz señala: "La cooperación intermunicipal se presenta bajo diferentes formas en otros

países y son: los consorcios, redes de munic¡p¡os, d¡stritos metropolitanos, conven¡os

intermunicipales, empresas munic¡pales de servicio, fusión de municipios, agrupaciones de

mun¡c¡pios, distr¡to administrativo, comarca y mancomunidad de municipios"ls, en el caso de

Guatemala están reguladas del artículo 49 al 51 del Código irun¡cipal que establece que una

mancomunidad se constituye mediante acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más

municipios, de acuerdo a la ley, para la formulación común de polít¡cas públicas mun¡cjpales,

tendrán personal¡dad jurid¡ca y no podrán comprometer a los municip¡os más allá de los

estatutos que le dio origen, aprobándose estos últimos mediante acuerdo de cada uno de los

concejos munic¡pa¡es con la aprobación de por lo menos las dos terceras partes del total de sus

integrantes, las mancomunidades son consideradas por la ley como entidades locales

territoriales al igual que el municip¡o, pero es ¡mportante subrayar que es Ia voluntad del

munic¡pio como persona jurídica quien le da origen, además eltercer párrafo del artículo 224 de

la Constituc¡ón Política de la República, establece que el congreso podrá modificar la división

administrat¡va del país establecieñdo un régimen de regiones, departamentos y municip¡os o

cualquier otro sistema s¡n menoscabo de la autonomía municipal-

13 S:rz, Miguei Angel. Documento d€ reflerión sobre cooperación i¡ternünicipal en Gu*temala, pág.14
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Actualmente existen mancomunidades para la solución de problemas de las basuras, careteras

y vias de comun¡cación, recuperación y protecc¡ón ambiental, turismo y otras. Puede apreciaren

el mapa, que se presentan los munic¡pios que abarca cada una de ellas, pudiendo visualizar su

jurisd¡cción territor¡al dentro de Guatemala.

A la fecha existen aproxjmadamente en Guatemala 14 mancomunidades de mun¡cipalidades,

aunque algunas adopten otro nombre asociativo, funcionan como tales y sólo falta apoyo de las

diferentes instituciones del gobierno central para su consolidación.

3.6 Participación de las ¡nstituc¡ones vinculadas al fortalecim¡ento mun¡c¡pal.

En todos los munic¡p¡os de la mancomunidad operan instituciones que de una u otra forma

contribuyen con el desarrollo de los mismos, ya sea ejecutando sus prop¡os proyectos o

proporcionando apoyo a las municipalidades en su gestión.

Es fundamental para el desarrollo de los munic¡p¡os la ex¡stencia de estas entidades, pues pudo

observarse en los ocho municipios de la mancomunidad que entre mayor es el número de éstas

más desarrollo se ha generado, pues la gestión municipal se ve fortalecida por el apoyo recib¡do.

Las referidas entidades son de d¡ferente índole: estatales, privadas y grganizaciones no

gubernamentales. Entre estas entidades, que las hay en la mayoría de los munic¡pios, pueden

citarse:

a) Los Consejos de Desarrollo

b) Er

c) El

lnstitulo de Fomento l\¡unicipal -INFO¡,¡l-

Fondo Nacional para Ia Paz -FONAPAZ-

d) ElFondo de lnversión Soc¡al-FlS-

e) El Consejo Nacional de Alfabetización -CONALFA-

f) Interv¡da
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g) La Comunidad Económica Europea

h) Médicos sin Frontera

i) Banco de Desarrollo Rural-BANRURAL-

j) CooperativasAgrícolas

k) Cooperat¡vas de Ahorro y Crédito

3.6,1 Los consejos de desarrollo

Dentro de sus funciones se encuentran:

a) Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenam¡ento terr¡torial.

b) Promover sistemática mente tanto la descentralización de la administración pública como la

coordinac¡ón interinstitucional.

c) Promover, facilitar y apoyar el funcionam¡ento del sistema de consejos de desarollo, en

especial de los consejos regionales de desaffollo urbano y rural y velar por el cumplimiento

de sus comet¡dos.

d) Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus

organizaciones en la pr¡oÍzación de necesidades, problemas y sus so¡uc¡ones, para el

desarrollo integral de la nación-

Formular las polílicas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, tomando

en consideración los planes de desarrollo regionales y departamentales y enviados al

organismo ejecutivo para su incorporación a la política de desarrollo de la nación.

Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos nacionales de

desarrollo; verificar y evaluar su cumplim¡ento y, cuando sea oportuno, proponer med¡das

correctivas a la presidencia del organismo ejecutivo o a las entidades responsables.

Conocer los montos máximos de preinversión e inversión pública por región y departamento

para el año fscal siguiente, provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado, y

e)

s)
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proponer a la presidencia de la república, sus recomendaciones o cambios con base

disponibil¡dades financieras, las neces¡dades y problemas económicos y sociales pÍor¡zados

por ¡os conse.ios regionales y departamentales de desarrollo urbano y rural y las políticas,

planes, programas y proyectos de desarrollo vigentes, conforme al sistema nacional de

invers¡ón públ¡ca.

h) Proponer a la pres¡dencia de ¡a república, la distribución del monto máximo de recursos de

preinversión e ¡nversión pública, provenientes del proyecto del presupuesto general del

Estado para el año fiscal s¡guiente, entre las regiones y los departamentos, cgn base en las

propuestas de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural y consejos

departamentales de desarrollo.

Conocer e informar a los consejos regionales de desarrollo urbano y rural sobre la ejecución

presupuestafia de preinvers¡ón e inversión pública del año f¡scal anterior, financiada con

recursos provenientes del presupuesto general del Fstado.

Contribuir a la definición y segu¡m¡ento de la politica fiscal, en el marco de su mandato de

formulación de las políticas de desarro¡¡o.

Reportar a las autoridades nacionales que corresponda, el desempeño de los func¡onar¡os

públicos con responsabilidad sectoria¡ en la nac¡ón.

Promover polít¡cas a nivel nacional que fomenten la participación activa y efecliva de la mujer

en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, departamental, mun¡cipal y

comunitario, asi como promover la concientización de las comunidades respecto de la
equ¡dad de género y la identidad y derecho de los pueblos ind¡genas.

k)

3.6.2 lnstituto de Fomento Municipal -INFOM-

Dentro de esos fnes están:

a) Promover el progreso y iortalec¡m¡ento de los munic¡pios, así como la descentralizacjón y

auto soslenibilidad de las municipalidades, brindándoles el apoyo financiero, técn¡co,

tecnológico, juríd¡co y adm¡nistrativo, integrándolas plenamente al proceso de modern¡zación

del Estado.
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b) Promocionar y coord;nar la capacitación de personal del instituto y la

gobiernos mun¡cipales para la prestación de mejores servicios, fac¡l¡tando

programas y proyectos de desarrollo mun¡c¡pal-

asistencia a

la formulación de

c) La institución .está plenamente involucrada en el proceso de modern¡zación del estado,

fundamental en la administración, lo cual sitúa a la institución como facilitadora de

procesos de descentralización y desarrollo munic¡pal.

d) Promover el desarrollo de una estandar¡zac¡ón administrativa mun¡cipal a través de un

proceso de automatización, fac¡l¡tando la modernización de los gob¡ernos municipales.

e) Capac¡tar a los miembros de los gobiernos municipales para su profesionalizac¡ón,

impulsando programas ac€démicos en adm¡nistración municipal.

Automatizar el control y administración de proyectos mediante un proceso de digita¡¡zac¡ón

de los m¡smos.

g) lmpulsar programas y proyectos de desarrollo municipal, promoviendo y coordinando la

asistenc¡a técnica.

h) Desarrollar nuevas fo¡mas de fortalecimiento financ¡ero a las municipalidades.

¡) Fomentar la participación c¡udadana en ¡a gestión y ejecuc¡ón de proyectos.

j) Potenciar y capacitar al personal de la instituc¡ón para la prestación de un servic¡o eficaz

efic¡ente con énfasis en una mejor atención a las municipalidades y sus alcaldes.

3-6.3 Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-

Entre las func¡ones del Fondo nacional para la Paz se encuentran:

La ejecución de proyec{os para la reducción de Ia pobreza, por medio de la salud, educación

y proyectos productivos.

eJe

los

a)
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c) El desarrollo comunitario integral desde la formación de los líderes.

d) Hacer las obras con cal¡dad y transparenc¡a.

3.6.4 Fondo de lnversión Social -FlS.

Entre sus funciones se encuentran:

a) Ser el vehiculo por medio del cual el Estado ¡nv¡erte en proyectos que mejoran el nivel de

vida y las condic¡ones económico-sociales, exclusivamente, de los sectores en situación de

pobreza y extrema pobreza del área rural del pais.

b)

c)

Apoyar los esfuezos de las comunidades para satisfacer sus necesidades sociales básicas,

mejorar sus ingresos familiares y preservar sus recursos naturales.

Orienta y brinda asistencia técnica, f¡nanciamiento y organiza a las comunidades.

3.6.5 Comité Nacional de Alfabetizac¡ón -CONALFA-

Entte sus funciones se encuentran:

a) Ser el ente rector rcsponsable de coordinar y ejecutar el proceso de alfabetización nac¡ona¡,

debido al establecerse en la Const¡tución Política de la República de Guatemala en su

Articulo 75, indica: 'La alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligac¡ón social

contribuir a ella. EI estado debe organizafla y promoverla con todos los recursos necesaios".
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b) Disminuir s¡gnif¡cat¡vamente los indices de analfabet¡smo en

y más años, apl¡cando estrateg¡as efect¡vas para promover

de desarrollo económico, soc¡al y politico.

la población guatemalteca

jncorporación a los procesos

c) Ejecutar la alfabetización ¡n¡cial y la post-alfabetización dentro del marco de la educac¡ón

básica integral, vinculada a la productividad, capacitación y a la organización comunitaria y

participativa.

3.6,6 lntervida

Es una organización no gubernamental que ejecuta sus actividades para el desarrollo, apartidista

y totalmente independiente. Trabaja para mejorar las condiciones de vida de m¡les de niños y

sus famil¡as en los países más necesitados que se encuentren en condiciones de pobreza,

asimismo facilita los recu¡sos materiales, humanos y de conocimiento necesarios para que

consigan valerse por sí mismos y poder ser autosuficientes.

3.6.7 Comun¡dad Económica Europea

Entre sus principales funciones y principios por los que se rige son la integrac¡ón aduanera, libre

c¡rculación de capitales, integración de las politicas sociales y flscales, derecho a la libre

circulación de personas, servicios y cap¡tales, prohibición de la existencia de monopolios, ayudas

eslatales a la economia y mantener una politica común en materia de agricultura y transporte.

3.6.8 Médicos s¡n Frontera

Su principal función se basa en ayuda human¡taria internacional, independiente, privada,

aconfesional y sin án¡mo de lucro, cuyo fin es aporiar ayuda méd¡c€ y aliviar el sufrimiento de las

poblaciones en situación prec€ria, sin ninguna d¡scriminación y de acuerdo con la carta magna

de la organización. La asoc¡ación se afirma independiente de todo Estado o institución, así
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como de cualquier presión politica, económica y m¡litar, financiándose en buena parte

donaciones prjvadas.

3.5.9 Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-

Como principales funciones se encuentran:

a) Promover el desarrollo económico y social del área rural del pais, mediante el a) estimulo y

facilitación del ahorro, asistencia credit¡cia, prestac¡ón de servicios financieros y de auxiliar de

créd¡to de la micro, pequeña y mediana empresa-

b) Velar por el desarrolto rural e integral del pa¡s con capital privado y multisectorial con servic¡os

de banca un¡versal y cobertura nac¡onal, d¡rig¡dg al micro, pequeño, y mediano empresario,

agricultor y artesano.

3.6.10 Cooperativas agricolas, de ahorro y créd'lto.

Son asociaciones aulónomas de personas que se han unldo voluntariamenie para hacer frente a

sus necesidades y asp¡raciones económicas, agricolas, sociales y culturales comunes, por

med¡o de una empresa de propiedad conjunta democráicamente.

3.6.11 Asociaciones municipales

Dentro de esos flnes están:

a) Promover iniciativas parc la formación de mancomun¡dades.

b) Capacitar a la gerencia municipal

3.6.12 Municipal¡dad

Déntro de esos fines están:
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a)

b)

Establecer reglamentos locales y establecimiento de tarifas

Capacitar funcionarios y comités mun:cipales.

En conclusión, los procesos de cooperac¡ón intermunicipal const¡tuyen un elemento

¡mpresc¡ndible para fortalecer instituc¡onalmente tanto las mancomunidades munic¡pales como

las propias munic¡pal¡dades que las conforman, ya que por medio de dichos procesos Por lo

anterior es pertinente tener en cuenta que los procesos de cooperac¡ón ¡ntermunicipal

constituyen un avance para la descentralización de competenc¡as para el b¡enesta¡ y el

desarollo local.
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CAPiTULO IV

4. Estructura organ¡zacional de las mancomunidades Mandimu y Mancomur

En el presente capitulo se desarrolla cronológicamente la estructura y funcionamiento de cada

una de las mancomunidades municipales objeto del presente trabajo de tesis, con un enfoque

destinado a comprender como se encuentran actualmente estructuradas cada una de ellas,

teniendo los objetivos tanto específicos como generales y establecer si cumplen con el

ordenamiento jurídico por medio delcua¡ fueron creadas-

4.1 Situación actual de las estructuras o¡ganizacionales.

Previo a evaluar las herramientas de desarrollo formuladas e implementadas por las

mancomunidades, es necesario elucidar los efectos que éstas han ten¡do sobre sus respectivas

estructuras organizacionales. De hecho, los planes estratégicos de desarrollo de cada

mancomunidad han ¡ncidido en sus procesos de estructuración, con el objetivo de implementar

cada uno de los ejes de kabajo.

En ¡as mancomunidades municipales de Mandimu y lvlancomur, la formulación de sus planes

estratégicos de desarrollo, orientados aldesarrollo ¡ntegral mediante la implementación de varios

ejes de trabajo, incidió en el diseño de una estructura que no pudo cumplir con los comet¡dos de

esta planif¡cación, y que fue modif¡cada ulter¡ormenle. La unidad técnica de admin¡stración v¡al,

que se implementó más tarde, quedó definida como una ¡nstancia especializada para avanzar en

el eje de infraeslructura vial.

En térm¡nos generales, la estructura de las mancomunidades se divide en dos niveles:

a) Nivelpolítico; y

b) Niveloperativo

El primero está fomado por la asamblea general, la junta directiva de las mancomunidades, y la

presidencia, desempeñada por uno de los alcaldes, de fo¡ma rotativa. E¡ n¡vel operativo abarca

dependencias y procesos de carácter técnico y admin¡strativo. En las dos mancomunidades, la
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unidad técnica de adm¡nistración vial ha quedado adscrita a una gerencia técnica, y es pa

técnica, esta última sólo en el caso de la mancomunidad lvandimu.

La principal diferenc¡a entre las mancomunidades, en términos de estructura organizac¡onal, es

el panorama operativo de la unidad técnica de admin¡stración vial. En las mancomunidades

l\trandimu y Mancomur de los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu, respectivamente,

la un¡dad técn¡ca de adm¡nistración vial ha manten¡do funciones especializadas en la gest¡ón de

proyectos de infraestructura vial.

Si bien las unidades técnicas de adm¡n¡stración vial de las mancomunidades Mandimu y

l\,¡ancomur están articuladas formalmente a Ia estructura organizac¡onal de las mancomunidades,

como podrá apreciarse en los organigramas, en realidad se hallan separadas fisica y
operativamente de las m¡smas. En el caso de la Mancomunidad lvlancomur la s¡tuación es

crít¡ca, pues carece de sede, por lo que sus dependencias y petsonal se hallan dispersas en los

munic¡pios de ElAsintal y San lMartín Zapotitlán.

La razón de estas d¡ferenc¡as radica en los procesos de esiructuración de las mancomun¡dades

y la formulación de sus planes estratég¡cgs de desarrollo, en las mancomunidades objeto de la

presente tesis, de la diversidad se pasó a la especificidad (de diversas dependencias o

com¡siones de trabajo, gest¡onando proyectos de desarrollo integral, a una un¡dad técnica de

administración vial especializada en la gestión de proyectos de infraestructura vial).

Posteriormente, la unidad lécn¡ca de administrac¡ón v¡al se diversificaría para asumir otros ejes

de trabajo, como resultado de la reestruc{uración organ¡zacional y la ¡mplementación de un plan

de desaffollo mancomun¡iario, en Septiembre del año 2008, elaborado con apoyo de Ia

secretaría de planif¡cac¡ón y programac¡ón de la pres¡dencia.

En las mancomunidades Mandimu y Mancomur, su estructura organizacional original

correspondió a los requer¡mientos de implementación de su plan estratégico de desarrollo, pues

los alcaldes busc€ban una estructura que abordafa todos ¡os ejes de trabajo, y avanzara en la

línea del desarrollo integral. Finalmente, se formuló una estructura m;xta, en la que se respetaba

la estructura orjginal de las mancomunidades, con una dependencia de auditoría ¡ntema, y se

articulaba a ésta el esquema de la un¡dad técnica de administrac¡ón vial.
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mancomunidades están atravesando por un proceso de reestructurac¡ón donde las unidad€j

técn¡cas de adm¡nistración vial mantienen su proyección, y se crean nuevas ofic¡nas orientadas a

la planificac¡ón intermunicipal, servicios públicos intermunicipales, y comun¡cación e ¡nformación

¡ntermunicipal. Dicho proceso obedece al requer¡miento de que las mancomunidades faciliten la

prestación de servic¡os públicos intermunicipales y la implementación de estrategias de

f ortalecim¡ento municipal.

También se busca su sostenib¡lidad financ¡era, mediante Ia prestac¡ón estos servicios En el

nuevo organigrama de la mancomunidad Mandimu, la unidad técnica de adm¡nistración vial se

mantiene como una instancia especial¡zada en la ejecución de proyectos de ¡nflaestrustura vial-

En la configuración de la estruslura organizacional de las mancomunidades lvlandimu y

lvlancomur convergen tres lógicas en el siguiente olden:

La estructura or¡ginal de los alcaldes, para impulsar el desarrollo integral, en coherencia con

el plan estratégico de desaffollo, y en el caso específico de la mancomunidad l\randimu,

propiciar la prestación de servicios de auditoría interna;

b. La implementación de la unidad técnica de admin¡stración v¡al, para ejecutar el programa de

caminos rurales y carreteras principales.

4.2 Estructura organizac¡onal de la mancomunidad Mand¡mu.

En esta mancomunidad, al igual que en la mancomunidad Mandimu, el proceso de d¡seño e

implementación de la estructura organizacional obedeció a los ejes de trabajo (o lÍneas

estratégicas) conten¡dos en sus planes estratégicos de desarrollo. Para cada eje se creó una

comisión de trabajo, las cuales dirigen su labor hacia la descentralizac¡ón, derechos humanos,

etnicidad y pluriculturalidad y ordenamiento terr¡torial.

Esta estructura organizacional tuvo cambios ulteriores como resultado de dos factores:
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La directr¡z, emanada del njvel polít¡co de la mancomun¡dad,

de adm¡nistrac¡ón f¡nanciera y auditoría interna, para que

munic¡palidad;

de que ésta contara con un

apoyaÍa los procesos de cada

b. La puesta en marcha del programa de caminos rurales y carreteras Princ¡pales. La estructura

organ¡zacional de la [4ANDl[ru, a part¡r de la implementación de este programa, fue mot¡vo

de discus¡ón por los alcaldes de Ia mancomunidad y el Banco lMundial.

En la perspectiva de¡ segundo factor, era necesario rediseñar Ia estructura organizacional de

l\¡ANDIMU para que se acomodara, estrictamente, a los requerim¡entos técnicos. Finalmente, la

estructura incorporo las dependenc¡as que los alcaldes consideraban importantes, en materia

financiera y de auditoría, así como el esquema organ¡zacional del programa.

Los factores expuestos anteriormente explican algunas de las diferencias entre las estructuras

organizacionales de MANDIMU. En [4ANCOMUR, por ejemplo, "se implementó una estructura

organ¡zacional (UTAV-FVR)'1'g coheEnte en su total¡dad con los requerimientos. En ésta

quedaban comprendidos los componentes adm¡nistrativos yfinancieros-

En el siguiente esquema se anal¡za como se encuentra jerárqu¡c¿mente organ¡zada la

mancomunidad l\randimu a partir de la implementac¡ón del programa de caminos rurales y

carreteras pr¡nc¡pales, donde la gerencia ejecutiva d¡stribuye actividades a través de

coordinac¡ones, secreta¡ias y supery¡s¡ones, tomando como fuente de dicho esquema el manua¡

de funciones y atr¡buciones que ha sido elaborado pot la misma mancomun¡dad munic¡pal.

Otro cambio relevante operado en durante los años 2003 y 2005 fue Ia supresión de comisiones

de trabajo. Vale remarcar que la UTAV quedó arl¡culada, en términos formales, a la estructura

organizacional de la mancomunidad En la p¡áctica, empeto, esta arliculac¡ón no se verifica: la

unidad técnica de admin¡stración vial se halla separada física y operat¡vamente de la

mancomunidad.

Con base a este organigrama se elaboró el manual de funciones y Atribuciones de

mancomunidad de desarrol¡o integral de mun¡cipios, que especifica los objetivos y funciones de

cada una de las dependencias. Vale aclatar, empero, que en el caso de las funciones del

1' Unidad Técnira de Adm¡nistr¡ció¡r Vial UTAV-. pág. 8



adm¡nistrador financiero y del aud¡tor ¡nterno, ambas quedaron agrupadas en la

adm¡nisfat¡va y flnanciera.

La UTAV de la mancomunidad MANDIIVU ha mantenido su proyección funcional. En el proceso

actual de reestructuración, ¡mpulsado por l\rANDl¡,/lU y Municipios Democáicos, no se ver¡fican

nuevas func¡ones para la m¡sma. Este proceso tampoco modif¡ca el esquema dual, politico y

operativo, de las mancomunidades; busca más b¡en fortalecer la orientac¡ón de las

mancomunidades hacia la prestación de servic¡os públicos intermunicipa¡es, planifcac¡ón

intermunic¡pal, y coord¡nación de servicios públ¡cos municipales. También incorpora una oi¡cina

de informacjón y comunicac¡ón ¡ntermunicipal.

En términos generales, la reestructurac¡ón de la mancomun¡dad de desarrollo integral de

municip¡os -MANDIMU-, se or¡enta en tres d¡recciones:

a) Continu¡dad en el ordenamiento politico y operativo de la mancomunidad, es decir, la

preeminencia de una asamblea genera¡ y una junta directiva, que trasladan sus directrices a

la gerencia técnica;

b) Continu¡dad de las unidades administrativa, legal, financiera, de auditoría interna y de la

unidad técnica de administración vial: e

c) lntroducción de nuevas dependencias para las áreas de:

- Planificac¡ón lntermun¡cipal;

Serv¡cios Públ¡cos lntermunicipales:

Serv¡cios Públ¡cos Municipales;

4.3 Estructura organizacional de Mancomu.,

En la mancomun¡dad Mancomur, las comunidades que la integran, el grado de organizac¡ón es

elevado, puesto que en todas existen organ¡zaciones sosiales que gestionan proyectos para sus

comunidades.
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Ex¡ste un promedio de tres organizaciones por centro poblado, entre comités,

cooperativas y otras, lo que hace un total a nivel de mancomun¡dad.

Un aspecto posit¡vo observado, pr¡ncipalmente en el área rural, es la comun¡cación que ex¡ste

entre ¡os diferentes comités, pues se apoyan unos a otros porque están conscientes que su

esfuerzo va encaminado en beneficio de la comunidad_

Un factor negativo detectado es que las mujeres part¡cipan poco en las organizaciones y menos

en el desempeño de cargos direct¡vos. En el caso particular de las mujeres indígenas, raras

veces se organ¡zan, ya sea porque no les gusta, se sienten marginadas o no han sido

mot¡vadas.

Por lo que es importante fortalecer, acordar propuestas y v¡sualizar los obstáculos, lim¡taciones

que afrontan las mujeres dentro de las organizaciones e inst¡tuciones, por lo que es importante

su partic¡pac¡ón.

La junta d¡rectiva de la mancomunidad está integrada de la manera sigu¡ente:

PRESIDENTE Jul¡án l\¡endoza Bautista

San Sebastían

Jesús Beltrán Matamgros Armas

Alcalde de Santa Cruz l\ruluá

VICE-PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

Anton¡o Urbano Mendoza Silvestre

Alcalde de San Martín Zapot¡tlán

Gaspar Jiménez Ramírez

Alcalde de San Felipe

Sebast¡án Baltazar Juan Sebastián

Alcalde de San Andrés Villa Seca

VOCAL I
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vocAL l

Bernardo Adalberto Jiménez López

Alcalde de Champerico

Andrés lU¡guel Francisco Andrés

Alcalde de Nuevo San Carlos

En conclusión, la estructura organizacional de las mancomunidades municipales Mand¡mu y

Mancomur, se organiza para la formulación de planes estructurados para su propio desarrollo

integral, a través de d¡ferentes ejes de fabajo, principalmente la unidad técn¡ca de

admin¡strac¡ón vial, que se ¡mp¡ementó para llevar a cabo diferentes proyectos y programes

dirigidos especialmente para infraestructura vial.
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5. Evaluac¡ón de los planes estratégicos territoriales de las mancomun¡dades.

Cada año ¡as activ¡dades se planifican en el marco del plan estratég¡co de desarrollo sostenible y

competitivo de las mancomunidades y también en base a las nuevas demanda de ¡os

municipios.

Esta plan¡ficación se realiza en una primera instancia en forma conceriada entre la soc¡edad c¡vil

y organizaciones productiva con el gob¡erno municipal; para posteriormente demandar la

mancomunidad los proyectos que son de carácter mancomunado o de aquellos proyectos que

los municipios requieran de apoyo de la mancomun¡dad, así también aquellos proyectos que

requ¡eren recursos financieros de instituciones nacionales y de cooperación interñacionál

La planificación estratégica territorial del desarrollo y la partic¡pac¡ón de grupos vulnerables

constituyen dos elementos claves en las estrategias de fortalecimiento institucional a ser

impulsadas por las mancomun¡dades Mandimu y l\rancomur. No obstante, esta intervención

debería tener en cuenta que algunas mancomun¡dades cuentan con planes estratég¡cos de

desarrollo elaborados previamente, que de hecho contiene elementos que definen el paradigma

que oriento la const¡tución de la mancomunidad y la imp¡ementación de procesos respectivos,

como los de fortalecimiento ¡nstitucional, coherentes con los elementos de la política nacional de

descentralizacjón. El objetivo es aportar, en aras de fortalecer la p¡an¡ficac¡ón mun¡c¡pal e

intermunicipal, planes estratégicos territoriales ¡ntermunicipales. Estos probablemente

conllevarán la sustitución del plan eslratégico de desar.o¡¡o de las mancomunidades.

Fn el marco del presente análisis las mancomunidades adquieren relevancia en cuanto se

const¡tuyen en plataformas polít¡cas, adminisfativas y operativas para la p¡an¡ficación y gest¡ón

de programas y proyectos de carácter intermun¡cipal, es decir, que abordan problemáticas

comunes a los mun¡cipios mancomunados.

Respecto a las activ¡dades específicas, se mencionan las siguientes:

a) Establecer un s¡stema estándar de informac¡ón mun¡cipal e intermunic¡pal;

b) Fortalecer el sistema de planif¡cación basada en el terr¡torio y de gestión catastrat municipal;
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c) Fortalecer capacidades municipales e intermunicipales para la elaboración e impl

de planes de desarrollo;

d) Estimular la planificación y eldesarrollo de mancomunidades asociativas; y

e) Oiras actividades de carácter logístico y administrativo.

La elaboración del plan integrado de desarrollo mancomunitario, persigue como objetivo apoyar

la integración de iniciativas de desarrollo local, elabo.adas en el territor¡o, por instancias

gubernamentales y no gubernamentales, de la sociedad civil, y comunidades organizadas. Su

principal insumo son los planes estratégicos territoriales de Mand¡mu y l¡ancomur.

De momento, para emprender el diseño y elaborac¡ón del PIDM, sólo se cuenta con el Plan

Estratégico Territorial de Mancomur. En el corto plazo se espera contar con los insumos

restantes, los PET de Mandimu y l\rancomur, en proceso de construcc¡ón por parte de

lvlun¡cipios democráticos.

El Plan lntegrado de Desaffollo Mancomunita o se basa en dos criterios técnicos, compart¡dos

por las dos mancomunidades, para su elaboración:

a) Exislencia de planes estratégicos teffjtoriales formulados previamente, que conlienen una

cartera de proyectos ¡ntermunicipales en diversas áreas de desarrollo; e

b) lmplementación de un plan estratégico de foftalecimiento para la reconversión funcionalde la

unidad técn¡ca de administración vial, hacia la un¡dad técnica de gestión de proyectos

intermunic¡pales.

Otro punto importante es la necesidad de llevar a cabo evaluaciones locales de las condiciones

imperantes (por ejemplo, los act¡vos productivos, soc¡ales y territorial de los hogares, las

estrategias de superv¡vencia) para ¡dent¡f¡car los activos que faltan y las posibles fuenies de

ventajas comparativas antes de formu¡ar estrategias de desarrcllo rural a nivel de cada municipio

e incluso de submuniclpio.

Así también es necesario d¡ferenc¡ar los programas de desarrollo rural en términos espac¡ales

sobre la base de los activos especiflcos por área y hogar y determinar las inversiones locales

tomando en cuenta esas mismas diferencias, pero en coordinac¡ón con las estrategias
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reg¡onales. Si bien las invers¡ones podrian estar dirigidas por la comunidad, s¡gue

necesario entregar orientac¡ón, análisis ¡nformados y financiamiento desde el ámbito central,

especialmente en áreas pobres con po@s recursos y una lim¡tada capacidad institucional. Por

último, otro aspec:to primordial es que las invers¡ones en infraestructura y en activos prgductivos

se lleven a cabo de manera secuencia y complementaria.

5.1 "Plan Estratég¡co Territor¡al de Mancomud'2o

Cons¡ste en un documento por medio del cual la mancomunidad Mancomur establece cuales

son sus proyectos tanto a corto, med¡ano y largo plazo en beneficio de los municipios que la

conforman, en donde estratégicamente se desarrollan técn¡cas para una eficiente actividad.

5.1,1 Ca¡acterísticas generales, objetivos y áreas de desarrollo

Previo a la caracterización de este plan estratégico territorial, vale decir que el mismo es una

versión no oficial. Entre sus principales caracter¡sticas de este se enumeran:

a) La identificación y selección de proyeclos se dio mediante la partic¡pación de diversas

;nstancias organizadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales;

b) Tiene una proyección de largo plazo. que pade del 2007 hasta eI2016.

Respecto a sus objetivos, el plan estratég¡co teÚitorial enfatiza en las estrategias de desarrollo

económico local para activar las potencialidades delterritorio, la reducción de las desigualdades,

aspectos de género, multiculturalidad, ambienta¡es la gestión del riesgo ante los desastres

naturales. Los objetivos específicos van en coherencia con el criter¡o princ¡pal de formulación de

esta evaluación y del plan integrado de desarrollo mancomunitario a ser elaborado, que se

refiere a la integración de iniciativas dispersas de desarrollo local, ordenadas en una sola

herramienta para impulsar el desaffollo.

Entre los principales objetivos, se encuentran:

'o SgGgpL¡N ha denominado ¿ este documento "Plao esrrategico ter¡itorial de la ¡nanco¡nunidad Man(onür",
PitE.32
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Generales:

a) lmpulsar el desarrollo económico-social con equidad, med¡ante la activación de las

potencialidades y capacidades económicas, políticas, culturales e históricas delleritorio del

altiplano del deparlamento de Retalhuleu para reducir las desigualdades, así como aspectos

multiculturales, de género, ambiente y gest¡ón de riesgo a desastres, para su desarrollo

sustentable.

Específicos:

a) Contar con una herramienta que ordeie las acciones de todos los actores del terr¡torio para

que los recuFos sean opt¡mizados adecuadamente en la ejecución de proyectos que

contribuyen a reducir la pobreza y pobreza extrema.

b) Lograr la parl¡cipac¡ón .activa de todos los sectores, def¡niendo compromisos y

responsabilidades, considerando siempre los enfoques de amb¡ente, gestión de riesgo,

género, multiculturalidad, interculturalidad y gestión del riesgo.

Como se d¡jo antes, la participación ha s¡do una de las deb¡lidades recurrentes en las

mancomunidades evaluadas. Como tal, está relacionada con otros componentes también

deficitarios en las mancomunidades, como la información y comunicac¡ón hac¡a la población

sobre los proyectos de desarrollo que están siendo ejecutados.

Con la finalidad de determinar que acciones eran pertinenles para el fortalec¡miento institucional

de los municipios mancomunados se han contemplado algunas acciones de fortalecimiento

inslitucional para las mancomunidades.

Para el análisis del plan estratégico territorial se analizaron las capacidades técnicas así como la

capacidad para d¡señar e implementar otros instrumentos de plan¡ficac¡ón del desarrollo.

También se tomó en cuenta si existían organ¡zaciones de cooperación para apoyar procesos de

planificación integral y/o planiflcación estratégica para el desarrollo terr¡torial.

Para elanálisis del plan estráégico territorialse analizaron las capacidades técnicas así cgmo la

capacidad para diseñar e implementar otros ¡nstrumenlos de planificación del desarrollo.
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También se tomó en cuenta si existían organizaciones de cooperación para

planificación integral y/o planificación estratégica para el desarrol¡o territorial.

Las mancomunidades estud¡adas fueron divid¡das en dos grupos:

a) El pr¡mero se formó por las mancomunidades que ya cuentan con una estructura organizativa

previa, o cuyos alcaldes están en la disposición de fortalecer a sus munic¡palidades en

materia de planificación.

b) El segundo grupo se compuso de todos aquellos municipios donde es nec€sario emprender

un proceso de sensibilización previo a cualqu¡er proceso de fortalecimiento instituciona¡. El

indicador para determinar si ha hab¡do un proceso de sensib¡l¡zación es lá conhatación dé

personal para la mancomunidad y para las oficinas técn¡cas de la municipalidad.

A fin de que Guatemala logre un mejoramiento en las inversignes en infraesiructura rural es

crucial enfrentar los siguientes desafíos claves:

a) Posibilitar el acceso a los serv¡cios de infraestructura a ¡a población que aún carece de ellos,

que son por lo general, los segmentos más pobres, trad¡cionalmente excluidos y dispersos de

la población rural;

b) Mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenib¡l¡dad de los servicios de infÍaestructura

existentes en las áreas rurales, creando un marco institucional y de politica claramente

definido, mejorar la capacidad técnica y aumentar la participac¡ón del sector privado; y

c) ¡raximizar e¡ ¡mpacto de las inversiones en ¡nfraestructura rural en desarrollo económico y la

reducción de la pobreza mediante la promoción del uso efectivo y product¡vo de los serv¡cios

y la integración con otras inversiones en activos product¡vos y sociales.
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Para hacer frente a cada uno de los tres objetivos enumerados, se proponen tres conjunt

recomendaciones en materia de polit¡cas públicas e ¡mplementación.

Establecer estrategjas especif¡cas para el área rural en cada sector, con disposiciones

especiales a fin de dar acceso a aquellos que carecen de estos servicios.

Para lograr los objetivos de reducc¡ón de la pobreza y de crecimiento es lmportante cons¡derar la

s¡ncronizac¡ón y complementar¡edad de las inversiones en servicios e infraestructura básica,

junto con invertir en aquellas actividades que generan ingresos. Es posible mejorar el efecto de

estas gestiones en la reducción de la pobreza y el crecimiento s¡ se promueven s¡nerg¡as entre

los sectores y las inversiones.

Si bien las estrateg¡as deberán responder a las necesidades específicas de cada sector, todas

ellas deberán incluir metas sectoriales claras, niveles suficientes de recursos, un organismo

rector designado, capacidad de implementación y sistema de monitoreo.

Al respecto es importante considerar los siguientes aspectos:

a) Definir claramente las metas de los programas, identificar las fuentes de financiam¡ento y

seleccionar indicadores adecuados para medir los resultados.

b) Promover tecnologías y respuestas en matefia de sumin¡stro que sean más adecuadas y que

aborden las demandas específ¡cas de las poblaciones más pobres, d¡stantes y d¡spersas.

c) Asegurar prov¡sión de c€pacitac¡ón a los consum¡dores, la formac¡ón de capacidades y la

asistencia técnica necesarias para complementar las ¡nvers¡ones de capital.

d) Realizar campañas informativas a fin de que las comunidades y los municip¡os sepan cómo

acceder a la información y los recursos y obtener el respaldo de los diferentes programas.

e) Mejorar la capacidad de los municipios (eventualmente a través de las mancomunidades) en

la supervisión técnica y f¡nanciera del diseño, la instalación y la operación de directrices

comunes a todas las inversiones sectoÍales, independientemente de la fuente de

financiamiento.
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El componente participativo en la formulación de este plan estratég¡co territoriál se

través de diversos talleres de capacitac¡ón, d¡rigidos a los actores que participaron en

proceso. Las temáticas abordadas fueron:

todo el

a) Sislema nacional de planificación estratégica (SINPET); planificación estráégica terrilorial

(PET), marco legal y cartografia.

b) Desarrollo comunitario y planificación participativa.

c) Organización comunitaria.

d) Mapas temálicos.

e) Formulac¡ón y evaluación de proyectos y programas de inversión.

f) Gestión de úesgo.

g) Bienestar comunitario.

5.1,2 Desarrollo territorial en una perspectiva gráfica

En la circunscripc¡ón de Mancomur, se proyecta una estrategia de regionalización ¡ntra-

comunitar¡a y de ordenamiento territor¡al, que desc€nsa en tres redes intermunicipales, cuyos

centros urbanos intermed¡os se localizan en los munic¡pios de San Sebastián, San Felipe y

Champerico.

5.'1.3 Desarrollo soc¡alfuturo en una perspect¡va te.r¡torial

Como puede verse, se ariiculan tres redes ¡ntermunicipales en los munic¡pios ya mencionados,

en los cuales se construyen tres institutos de básico y diversificado con tormación lecnológica

Se proyecta también la construcción de dos hospitales regionales en Nuevo San Cados y El

Asintal. La red de plantas de tratamiento de aguas servidas se construye en puntos

estratégicos, en las áreas de influencia de Santa Cruz Muluá, como centro urbano intermedio, y

en las de San Martín Zapotitlán y San Andrés Villa Seca, como centro urbano intermed¡o' y en

Ias de Nuevo San Carlos y San Felipe como centros comunitarios.
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En esta área se proyectan varios proyectos con impactos intermun¡cipales, como lo suponen las

plantas de tratamiento de basura cercanas a El Asintal, San Felipe y San Andrés Villa Seca; la

implementación de aduanas y pasos fronierizos, así como la dotac¡ón de servicios de telefonia

móvil y satel¡tal.

5.1.5 Desarrollo ambiental futuro en una perspect¡va te.ritor¡al

Se impulsan programas de manejo y administración de áreas protegidas, el manejo integral de

cuencas hidrográficas y la implementación de un sistema de información geográf¡ca (SlG).

5,1,6 Mecanismos de monitoreo y evaluac¡ón

La ¡mplementación del plan estratégico territor¡al queda bajo responsab¡lidad de la gerencia

técnica de Mancomur y de los doce concejos mun¡cipales que integran la mancomunidad, con

asistencia de SEGEPLAN, por medio de su unidad.técnicá departamental. Pa¡a el monitoreo y

evaluación se proyecta la creación de comisiones, que definirá los parámetros de evaluación en

coordinación con los representantes de los consejos municipa¡es de desarrollo.

En el plan estratégico territorial, "SEGEPLAN enumera algunos de los indicadores que deberían

sertomados como base, teniendo en cuenta el diagnóstico d el territorio"zl .

Reducc¡ón de la pobreza en un 50% y extrema pobreza en un 20%.

100% de la población escolar tiene acceso a una educación de calidad, contribuyendo a la

disminución de los índices de analfabetismo.

100% de la población tiene acceso y practica la salud prevent¡va, d¡sminuyendo la

¡ncidencia de la salud curativa en un 80%.

a)

b)

c)

d) 40olo de la población femenina se encuentra en el lango de población económicamente

activa.

"' t¡i¿. pág. z¡
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e) 70% de la población masculina se encuentra en el

activa.

rango de población economrc¿me

907o de las vías principales asfaltadas, 70olo de los caminos rurales en condiciones opfimas

en toda época del año.

g) 100o/o de habitantes con acceso al agua y mejoram¡ento de Ia calidad de la entubada agua

potable.

h) Tecnificacion de servicios municipales y establec¡mientos educacionales.

i) Consulta a la población de los servicios públicos.

j) Creación y reconocimiento de áreas de reserva natural administrada localmente de manera

sustentable y sostenible.

k) Leyes ambientales aplicadas y respetadas.

l) Niveles de contam¡nación disminu¡dos.

m) '100ó/0 de cobertura de electricidad en el terñtorio y con precios de tarifas cómodas.

Se esiimó conveniente que "las evaluaciones se rea¡izarán en intervalos de tres años, durante la

implementación del plan estratégico terdto¡ial (2009, 2012 y 2015)".2 La última evaluación se

hará al culminar el plazo de implementación del plan estratégico territorial_

5.1,7 Planes de financ¡amiento

Los planes de inversión anual terdtorial serán elaborados por Mancomur, para lo cual contarán

con la asesoria del sistema nacional de preinversión, SINAPRE. En este caso, vale indicarlo,

SEGEPLAN hace alus¡ón explícita de la un¡dad técn¡ca de admin¡stración v¡al como Ia instancia

técn¡ca de la mancomun¡dad encargada de apoyar la elaborac¡ón de d¡cho plan. La p¡opuesta

elaborada se presentará al consejo departamental de desarrollo, instancia con la potestad de

aprobarlo, que lo ingresará alsistema nacionalde inversión pública SNlp, para la clasificación de

financiam¡ento de acuerdo al ori'gen de los fondos, que puede ser nacional o externo.

" tia, peg ze
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Posteriormente, "SEGPLAN se encargaÉ de busc€r que la dirección técnica del presu

del ministerio de finanzas públicas, asigne el presupuesto requerido."23

Como mec€nismos de financiamiento, "SEGEPLAN considera que ¡a mancomun¡dad Mancomur

deberá establecer agendas de coordinación inter-institucional y procesos de mercados de

proyectos para presenta¡los a instanc¡as de la cooperación internacional."2a

5.2 Plan estratégico terr¡torial de Mandimu

En el marco del plan estratégico terr¡torial de la mancomunidad de desarrollo integral de

municipios, elaborado coniuntamente por la secretaria de plan¡ficac¡ón y programac¡ón de la

presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la cartera de proyectos de la mancomunidad cuyo monto

asciende a mil ve¡ntiocho millones, setecientos cincuenta mil quetzales exactos

(Q.1,028,750,000.00).

5.2.1 Desarrollosocial

Este p¡ograma de desa¡rollo se impulsa con el siguiente objetivo estr€tégico:

"lmplementar programas que propicien la ¡nclusión soc¡al y seguridad de la poblac¡ón en cuanto

a las políticas y servic¡os públicos, con énfasis en la equidad de género, gestión de rjesgo,

sosten¡bilidad ambienta y de inter y multiculturalidad",'5 esia área, en su total¡dad, comprende 7

programas y 22 proyectos-

5.2.2 Desarrollo económ¡co

Este programa de desarrollo se impulsa con el sigu¡ente objelivo estratég¡co:

" Ibid, páe. :6.
"' tia, p,lg zs
'z5 SEGEPLAN, Pl¿n Estratósico Territori¡l de des¡rrrollo integral de muricipios. pág-15



"lmplementar programas de fomento y orientac¡ón

pequeños productores artesanales, que posibiliten a

mayor valor agregado en toda cadena productiva, con

cat¡dad de v¡da de la población en el territorio",ft

progfamas y 21 proyectos.

aqrícola, ecoturismo, la asociatividad

los mismos beneficiarios la generación de

finalidad de reducir ¡a pobreza y mejorar la

esta área, en su totalidad, comprende 3

5.2.3 Desa¡¡ollo ambiental

Este programa de desarrollo se impulsa con el s¡guiente objetivo estratég¡co:

"lmpulsar la recuperac¡ón de la cobertura vegetal a través de la implementación de programas de

manejo de los recursos naturales, de acuerdo con la capacidad de uso de los suelos para reduci¡

de manera permanente los niveles de degradación, mejorar y mantener la calidad del agua;

promover el uso adecuado de los suelos en el área urbana con el propós¡to final de disminuir los

niveles de vulnerabilidad ambiental",27 esta área, en su totalidad, comprende 3 programas y 17

proyectos.

5.3 Fortalec¡miento ¡nst¡tucional de las mancomun¡dades enfocado en la unidad técnica

de adm¡nistración vial.

El forialecer institucionalmente las mancomunidades lvlunicipales a través de la unidad técnica

de adm¡nistración vial, se enfoca pr¡ncipalmente en la labor de infraestructura via¡ que deben de

tener en cuenta las autoridades municipales de cada municipio ¡ntegrante de cada

mancomunidad- Esto viene a ser de gran beneficio a los pobladores de d¡chas circunscripciones

mun¡cipales ya que les permite tener un mejot transporte de sus produclos en beneficio propio y

de sus famil¡as.

5.3.1 Antecedentes y justifi cación

En las mancomunidades mun¡cipales Mandimu y lvlancomur se han implementado una unidad

técnica de administración vial para la gest¡ón de los proyectos. Como dicha unidad fue d¡señada

'u t¡i¿, pág. zo.

" tia, pag zt
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originalmente como un ente especial¡zado en infraestÍuctura vial, tiene potenc¡alid

diversif¡carse hacia la geslión de proyectos en áreas otras de desarrollo, como salud, educación,

economía productiva y amb¡ente.

S¡ bien el plan estratégico territor¡al intermunicipal tiene como principal fortaleza la identil¡cac¡ón

de las áreas de desarrollo en las que se avanzará mediante la pre-inversión e inversión de

proyectos específicos, con montos estimados, la mayoría de estos proyectos aún requiere de

diseño y planificación. De no cumpl¡rse con estas etapas, los proyectos no podrán ser

gestionados por la obtención de financiamiento.

El plan integrado de desarrollo mancomunitario, que busca integrar los planes estratégicos

territoriales como iniciativas de desarrollo local, buscará avanzar en la actividad de gestión de

proyectos, que involucra su diseño y obtención de financiam¡ento. Para ello se ha d¡señado un

proceso de fortalecimiento institucional que descansa en la reconversión func¡onal de la un¡dad

técn¡ca de administración vial hacia una un¡dad técnica de gestión de proyectos intermunic¡pales.

Se busca con ello util¡zar las potencialidades de diversificación de la unidad técnica de

administración vial.

La unidad técnica de gesi¡ón de proyeclos ¡ntermunicipal descansa en un modelo organizacional

que parte de la reconversión funcional de la unidad técn¡ca de administración vial, de unidad

técnjca altamente espec¡alizada en la gestión de proyectos de ¡nfraestructura v¡al, a una unidad

técn¡ca, temát¡c€ y funcionamiento diversificada, que realice el ciclo de proyectos en cada

mancomunidad para apoyar el avance y cumpl¡miento del plan integrado de desarrollo

mancomun¡tario.

5.3.2 Objetivos de fortalecimiento

El fortalecimiento de la unidad técnica de gest¡ón de proyectos intermunicipales persigue los

s¡guientes objet¡vos:

a) Propiciar la reconversión funcional de la Unidad Técnica de adm¡nistración vial, de ente

especializado en la gestión de infraestruciura vial, a unidad técn¡ca de Gestión de Proyectos

lntermunicipales, -UTGPI-, diversificada temática y funcionalmente.

a)
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b) Fortalecer ¡ntegralmente a la unidad técnica de gestión de proyectos intermunicipales pa

diversificación temática y funcional hacia todas las áreas de desarrollo definidas por el

lntegrado de Desarrollo l\rancomunitar¡o -PIDM-.

c) Determinar los requer¡mientos técnicos, humanos y económicos para que la Unidad Técnica

de Gestión de Proyectos lntermunicipales -UTGPI- real¡ce sus funciones en e¡ c¡clo de

proyectos.

5.3.3 Objetivos de la unidad técnica

En su func¡onamiento, la unidad técnica de gestión de proyectos intermunicipales persigue los

sigu¡entes objetivos generales y especificos.

5.3.3.1 Objetivo general

a) Generar el ciclo de proyectos que conlleve al d¡seño de las propuestas conten¡das en el plan

integrado de desarrollo mancomunitario -PIDM-; con altos estándares técn¡cos y de calidad,

que cuenten con altas probabilidades de financ¡amiento para la pre-¡nversión e ¡nversión.

5.3.3.2 Objet¡vosespecilicos

a) Elaborar un plan de pre-inversión anual territorial-

b) Establecer criterios técnicos y financieros en la priorización y selección de proyectos.

c) l\,lonitorear la ejecución de los proyectos en ejecución, conienidos en el plan de pte-

inversión anual territorial, de acuerdo a citedos de rumbo, indicadores, v¡abil¡dad y

capacidad técn¡ca y financieta.

Asegurar el cumpl¡m¡ento de Ia ejecuc¡ón mediante la vefificación de Io realizado en

contraste con lo programador concreción oportuna y reprogramación.

Evaluar los resultados de todos los proyectos e.iecutados bajo el monitoreo de la un¡dad

técnica de gestión de proyectos intermun¡cipales.
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-{^¡-\ Á'4,/r\,.,."y'5,4 La planificación estratég¡ca terr¡torial en el marco de la cooperación ¡ntermunicipal

El objet¡vo superior, contenido en el plan estratégico de la mancomun¡dad l\randimu, enfatiza en

el fortalecimiento de la gobernab¡lidad democrática de la región, med¡ante la prestac¡ón, en

forma mancomunada, de servicios públ¡cos de su competenc¡a. Como puede verse, se

mantiene la concepción de la mancomun¡dad como una instanc¡a reg¡onal, que presta servicios

de ¡ndole intermunicipal, es decir, mancomunados. En los objetivos generales se hallan

contenidos otros elementos ya ¡dentificados en los estatutos de consolidación realizados a la

mancomunidad, como el desarrollo integral; el fortalecimiento e institucionalización de la

mancomunidad, establecimiento de procesos de participación y concertación entre la soc¡edad

c¡vil y los gobiernos locales, promoción y ejecución de proyectos; y mejoramiento de las vías

terrestres de comunicación.

En total, contiene nueve ejes que son:

a) Organización social;

b) Educación;

c) Salud;

d) Comun¡cac¡ones e infraestructu ra i

e) Economía productiva;

0 Fortalecim¡entomunicipal;

g) Género;

h) Segur¡dad ciudadana; y

i) Medio ambiente.

Uno de los prlncipales referentes de estos ejes estratégico será la modernización, orjenlados a la

automatización de procesos munic¡pales, sobre todo en lo que respecta al cobro de arbitrios.
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e.:75.5 lmplementac¡ón del sistema nacional de plan¡ficación estEtégica ten¡tor¡al

Se considera importante que en la elaboración de diagnósticos instituc¡onales mun¡cipales se

tomen en cuenta los sigu¡entes aspectos:

a) Ejecución y revisión de planes de ¡ntervención inslitucional.

b) Capacitación constante a funcionarios y mandatarios en d¡ferentes temát¡cas.

c) Formación de cuadros politicos municipales.

d) Creación y fortalecim¡ento de las ofic¡nas mun¡cipales de planificación en los municip¡os que

no los tengan.

l\rodern¡zac¡ón de las municipalidades en la gestión pública.

Creación de instituc¡ones que den soporte técnico a las munic¡palidades según el Código

l\,í u n icipal.

lnstalación de la oficina técnica de la mancomunidad.

Reglamento y ordenanzas municipales sobre tasas y arb¡trios en temas de amb¡ente

urbanización.

Divulgación y capac¡tación sobre el nuevo Código l\¡unicipal y Leyes de Descentralización

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

e)

0

s)

h)

D

De todas estas act¡vidades, la de mayor relevancia en materia de fortalecimiento inst¡tuc¡onal

para la mancomun¡dad es la instalación de la of¡cina técnica de as¡stencia municipal.

Cada uno de estos ejes mencionados, se implementaría como un programa, con sus proyectos

respectivos. En esta ¡nvestigación sólo se enumeran los objetivos de cada eje de trabajo y se

hace más énfasis en el eje de fortalecimienio municipal, por ser uno de los temas de relevancia

para el presente trabajo.
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CONCLUSIONES

1. En las mancomunidades evaluadas se concluye que ambas cumplen la finalidad de buscar el

desarrollo social sostenible, a través de la sinerg;a que producen como grupo organizado, ya

que sus planes estratégicos muestran la visión integral del desarrollo territorial que pretenden

alcanzar, sin embargo están centralizadas y esto dificulta la prestación de los servicios y el

fortalecimiento de las mismas.

La mancomunidad l\,4andimu presenta un nivel superior desde el punto de vista administrativo y

organizativo sin embargo no cuenta con un acornpañar¡iento técnico por paÍe de las entidades

de gobierno encargadas del fortalecimiento del poder local, y deltema de descentralización, no

así para la mancomunidad Mancomur, que presenta un cuadro administraiivo y técnico débil y

poco desarrollado, que para fortalecerla necesita mayor grado de concientización sobre los

beneficios que se pueden alcanzar a través de la unificación de esfuerzos con los diferentes

municipios que la inteqran.

3. La presente investigación comprueba que las mancomunidades no cumplen con la normativa

legal para lo cual fueron creadas, así mismo su falta de caracterización ha impedido, hasta

ahora, situarlo como una de las principales lógicas que redefinen el papel de los gobiernos

locales en su proyección hacia el gobierno centraly la población.

4. En la actualidad las mancomunidades carecen de fortalecimiento institucional y por

consiguiente no se cumple con los propósltos para los cuales fueron creadas y que de acuerdo

al Código Munic¡pal, se resumen en la formulación común de polÍticas públicas municipales,

planes, programas y proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de

sus competencias-
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RECOMENDACIONES

Que las juntas d¡rectivas de las rnancomunidades rnunicipales Mandimu del departamento

de Quetzaltenango y Mancomur del departarnento de Retalhuleu, deben elaborar

propuestas rnetodológicas que señalen el proceso que éstas deberán seguir para la

recepción de competencias descentralizadas, dado que las disposiciones de la Ley General

de Descentralización sólo aplican para las municipalidades, ya que con ello se logrará la

finalidad de impulsar la prestación de servicios, el fortalecimiento rnunicipal y la planificación

estratégica territorial intermunicipal.

Que las comisiones de trabajo que conforman las J¡ancomunidades municipales objeto del

presente trabajo, reciban capacitación legal, técnica, administrativa y financ era a través del

Instituto de Fomenio lvlunicipai, para ejecutar efectivamente los planes, programas y

proyectos en sus respectivas localidades; y aunque la mancomunidad ¡,4ancomur, cuenta

con un cuadro administrativo poco desarrollado, este nivel no es suficiente, ya que se

necesita un fortalecimiento superior para los beneficios de un desarrollo territorial.

3. Como consecuencia del relevo de autoridades ediles, producto de las elecciones pasadas,

las municipalidades deben procurar los procesos de cooperación entre los rnunicipios que

conforman las mancomunidades ¡,4andimu y I\,4ancomur, irnpulsados a promover la

sostenibilidad y el desarrollo territorial, de acuerdo a la normativa iegal de su creación.

4. El lnstituto de Fomento Municipal, debe promover y gestionar la pafticipación de agencias

interinstitucionales orientadas al desarrollo y fortalecimiento instiiucional, con el objeto de

coadyuvar en la realización de sus planes y prograrnas conjuntos con las municipalidades

que integran las mancomunidades objeto de la presente investigación.
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