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Guatemala, 12 de agosto de 2010.

Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutín t,fil
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis r r\-
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales \\ ' :

Un¡versidad de San Carlos de Guatemala
Presente.

Licenciado Castillo Lutín:
.'..

En atención a providencia de esa dirección de fec
mil nueve, se me nombró Asesor de Tesis del
RAMíREZ LÓPEZ, a quien se le brindó la asesorí
este tipo de investigación de carácter técnico
sesiones de trabajo, se obtuvo la versión final r

"FUNDAMENTOS POLíTICOS QUE LLEVAN
PÚBLICA MUNIcIPAL A NEGAR LA PARTIcIPAI
DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE
asesorado eltrabajo encomendado, me permito en

ra s¡ete de septiembre de dos
lachiller: ROMULO ALVARO
que se requiere para realizar

¡ científico. Luego de varias
ue presenta, intitulada como:
A LA ADMINISTRACIÓN

IóN cIUDADANA A TRAVÉs
DESARROLLO". Habiendo

lir el siguiente:

.;, 
', 

:

1üiT ?f1n r1 '
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DICTAMEN

Al recibir el nombramiento, se establece comunicación con el bachiller RóN/ULO
ALVARO RAMÍREZ LÓPEZ, con quien procedí a efectuar la revisión de los planes
de investigación de tes¡s, los que se encontraran congruentes con el tema a
investigar, y en consenso con el ponente del tema, se decidió sobre la manera de
elaborarlo.

El contenido científ¡co y técnico del trabajo de tesis es una manifestación concreta
por cuanto se util¡zó los métodos de análisis y razonamiento juríd¡cos adecuados
con la temát¡ca propuesia y cuya técnica de recopilación de datos, son
coincidentes con lo escrito en forma lógico deductiva por lo que la redacción fue la
adecuada y siguiendo las normas de la Real Academia de la Lengua Española; y
que de alguna manera constituye un aporte académico al conocimiento relativo a
la descentralizac¡ón funcional de COREDUR (Consejo Regional de Desarrollo
Urbano y Rural), CODEDE (Consejo Departamental de Desarrollo) COMUDE
(Consejo Municipal de Desarrollo) y COCODE (Consejo Comunitario de
Desarrollo). La bibl¡ografía utilizada en Ia presente ¡nvestigación es coherente con
el contenido deltrabajo desarrollado; con la estructura del informe y adecuada a



Licenciado Luis Eduardo Ouixel
Abogado y Notario

7' . Ave . 7 -78 zona 4
Edif¡cio Centroamericano. 4o nivel, of¡cina 404

Ciudad de Guatemala

las c¡rcunstancias concretas. Con relación a las conclus¡ones y recomendaciones,
el sustentante demuestra capac¡dad de análisis y aportación académica de
manera congruente con el tema.

Se estima favorable y se considera de parte de su servidor, que el tema es de
gran importanc¡a, cuyo conten¡do es de carácter jurídico social al tratar el
desarrollo de las comunidades organizadas en sus respectivas jur¡sd¡cciones,
previsto en la legislación guatemalteca, sin embargo no ha sido implementado
como se plantea en el desarrollo deltrabajo.

En consecuencia, emito DICTANiIEN FAVORABLE, en virtud que el trabajo de
tesis de mér¡to, cumple con los requisitos establec¡dos en el Articulo 32 del
Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales del Examen General Públ¡co, previo DICTAMEN del señor Revisor.

Respetuosamente

Licenciado Luis Eduardo Quixel
Abogado y Notario
Asesor de Tesis
Colegiado: 8225

ils.t$¡sñ,ffii$srrtls¡
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Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) EDGAR ALBERTO ARGUETA

MoRENo. para que proceda a tevrsar el trabajo dé tesis del (de la) estudiante RÓMULO

,ci]iANO 
.RANAiNÉZ 

LÓPEZ, IntitUIAdOI ..FUNDAMENTOS POLITICOS QUE

LLEVAN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A NF,GAR LA
pÁÁrrclp¡clól ctuDADANA A TR{vÉs DE Los coNSEJos coMt"l'JlrAzuos
DE DESARROLLO".-

Me pemito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las

modihcaciones de forma y fon<1o que tengan por objeto meiorar la investigación' asimismo'

áat ti oto ¿" trabajo de tesis. E-n el dictanen correspondiente debe hacer constar el

contenido del etti"ulo 3Z del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en

Ciencias Jurídicas y Sociales y del ExameÍ General Público, el cual establece: "Tanto el

asesor como el revisor de tesis. harán constar en los dictámenes conespondienles, su opinión resp€cto del

conien;ao cienti¡co v t¿cnico de la rsis. la melodología y técnic¿s {te investigación utilizadas, la r€dacción.

los cüadros estadlsti;os si fueren necesarios, la contdbución cientifica de la misma. Ias con'lrrsiones l8s

LINIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACUL'TAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y

SOCIALES. Guatemala, dos dejulio dos mil doce'

recomendaciones y la bibliogral'ia utilizada, si aprueban o desaprueban e i¡.de invertigacion y oiras

consideraciones que estimen peninentes"

.t,
',.',

DR. BO
JEFE DE i:,a''. '"''

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyrc

n KuÍLc¡.n nn¡ia LANA
UNIDAD DE ASESO



BUFETE DE ABOGACIA Y NOTARIADO
6a avenida 0-60 zona 4, Torre Profesional ll, Oficina 806
Guatemala

Dr.
Bonerge Amilcar Me¡ía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tes¡s
Facultad de Ciencias Juríd:cas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala

Doctor: l\rejia Orellana

Guatemala, 20 de julio de2012
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En que me dirijo a usted respetuosamente en atenclón al nombram¡ento como
revisor de tesis, en que me faculta para realizar las modificaciones, de forma y de
fondo, en el trabajo de ¡nvestigación del bachiller Rómulo Alvaro Ramírez Lóp.ez
dENOMiNAdO 

,.FUNDAMENTOS POLiTICOS QUE LLEVAN A LA ADMINISTRACIÓN
püBLtcA MUNtctpAL A NEGAR LA pARTtctpAcróN cruoADANA A TRAVÉs DE
LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO".

Por lo cual me dirijo a usted haciendo referencia a la misma con el objeto de
informar mi cometido y previo a emitir el dictamen, se modificó eltítulo, debido a que
no se especificaba el lugar que se tomó como referencia en el mismo donde se
resaltan estas acciones y quedó de la siguiente manera: "FUNDAMENTOS
POLITICOS QUE LLEVAN A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ A NEGAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE
DESARROLLO".

a) Que durante el desarrollo de la revisión del trabajo de tesis relacionado se
resolvió algunos puntos en forma personal con el autor, deslizándose los
cambios y correcciones que la investigación requirió para mejorar la
comprensión del tema y es de suma importancia e innovador en materia de
DERECHO ADMINISTRATIVO examinando del tema se pudo constatar que
existe técnica adecuada y científica.

b) Conforme el contenido c¡entífico y técnico de la iesis se orientó en la
observación doctrinaria legales en el que sustentante abarcó tópicos de
imporiancia en materia administrativa enfocado desde un punto de vista
administrativo

c) La utjlizac¡ón de la metodología y técnica de la investigación para el efecto
tiene de base los métodos analíticos científicos s¡ntético deductivo, inductivo a
través de los cuales se estudió el fenómeno invest¡gado y culminó con la
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comprobacjón de la hipótesis, habiéndose utilizado la b¡bliografía documental,
la cual se encuenira enunc¡ada en el plan de investigación.

d) La redacción utilizada, presenta una estructura formal de la tesis, ya que esta
compuesta por cuatro capítulos realizándose en una secuenc¡a ideal y lóg¡c€,
por lo que se refleja una redacción clara y prec¡sa del tema y suprema
investigada poÍ lo cual se observó la utilización de técnicas de redacción
ortografía y gramática adecuada para este tema.

e) En cuanto a las conclusiones y recomendaciones comparto los argumentos
vertidos por el autor, puesto que las mismas se encuentran estructuradas de
acuerdo con el contenido del plan de investigación y está debjdamente
fundamentada que obedecen a una realidad jurídica administrativa por ende
brinda una valiosa contribución al bien común.

f) Además se comprobó que la bibliogratia, a mi criterio fue la correcta,
adecuada pertinente al tema elaborado, esto para facil¡tar e¡ desanollo
¡nvestigativo y culminación del informe final de la tes¡s.

Por lo anteriol opino que el contenido cientíñco y técnico de la tesis, los métodos y
técnica de ¡nvestigación, así como su contribuc¡ón cientÍfica, sus conclusiones y
recomendaciones, a la bibliografía relacionada, fueron Ias adecuadas y pertinentes,
por ende, se establece que el trabajo cumple con los requisitos ya que son
congruentes con lo exigido del Artículo 32 del Normativo para la elaboración de la
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y Examen General Público,
resulta procedente dar el presente DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo
de tesis

Lic. Edga
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I)llcANA lf) DII l,A ITACUI-T.,\D DE CIENCI^.S JIiRIDIC.'\S Y SOIIIALES.

Ciuaieflala. 2.1 de agosto de 2012.

Colr vista en los alictárnenes que anteccdcn. se autorlza la jnpresión del lab¡io de lesis de

cl csrudiant. RÓ\4Ul-o .,\LVAII[) R.\NIiltt I lrPt/ tirolsüo FL NDr\MUN I]OS
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En los últimos tiempos, ha cobrado vital importancia las temáticas relacionadas a las

políiicas públicas, el poder local y la participación ciudadana; lo que se ve en un

discurso gubernamental de cambios, que siempre se ha caracterizada por ser

centralizada, burocrática, autoritaria y exciuyente; hacia una adm nistración pública

más democrática y participativa. Esta nueva forma de administración estatal,

discutida en distintos niveles, conduce a una nueva concepción de sus funciones,

sus políticas y sus relaciones con la sociedad, en donde la participación ciudadana

juega un papel importante en aspectos claves, tales como el control y la aud¡toria

social. En ese sentido, se menciona que es fundamental el papel de los gobiernos

locales, quienes se convierlen en los agentes más inmediatos para la búsqueda de

ld .e¿diculoción del te¡ido social del pais.

De lo anterior surge el Sistema de Consejos de Desaffollo como un espacio de

padicipación ciudadana en la definición de planes, programas y proyectos, sistema

que lamentablemente no se ha podido complementar, a pesar que se ha establecido

Iíneas generales en torno a la gobernabilidad y participación ciudadana, lo que ha

provocado la falla de espacio en el empoderamienio local, nulifjcando con ello la

participación ciudadana, especialmente en los gob¡ernos locales.

De esa cuenta en el presente trabajo se planteó como hipótesis que los

fundamentos políticos que llevan a la administración pública municipal de las

poblaciones del depariamento de Sacatepéquez a negar la participación ciudadana

a través de los consejos comunitarios de desarrollo son los iniereses sectoriales que

buscan favorecer a grupos partidarios, misma que fue plenamente confirmada con la

(0
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\er9''investigación realizada, investigación en la que se utilizó la metodología

recor¡endada por el asesor, tal como la inductiva, la sintética y la analítica, asimisrno

se utilizaron las técnicas blbliográfica, encuesta y entrevista, para llegar a

conclusiones fundadas.

Por aparte, para una buena cor¡presión, el desarrollo del presente trabajo de

lnvestigación se estructuro de la siguiente manera: El primer capítulo trata sobre la

administración pública, el Estado, os pfincipios de la admlnistración pública, la

administración pública local, las municipalidades, enire otras; el segundo capítulo se

refiere las formas de organización y participación ciudadana, la ciudadanía, la

participación ciudadana, la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y

pa.licip¿cron ciudadana en Guatenald.

Fn el tercero se hace referencia formas de creación y participación de los consejos

comunitarios de desarrollo, antecedentes, conceptos, funciones y atribuciones de los

distintos niveles de los Consejos y en el cuarto capítulo se irata sobre los

fundamentos políticos que llevan a la administrac;ón pública municipal de

Sacatepéquez a negar la participación ciudadana a través de los COCODES Y

COI\,4UDES políticos que llevan a Ja administración pública municipal de

Sacatepéquez a negar la participación ciudadana a través de los COCODES y

COMUDES

En conclusión se puede señalat que a pesar de que existe una ley que regula la

part¡cipación ciudadana, ésta no ha podido concretarse en la vida real, pues siempre

prevalecen intereses partidarios, grupales o personaies que hacen imposible el

cumplimiento de estas notmas de interés general.

('r)
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'1. La admin¡stración públ¡ca mun¡c¡pal

Como es de nuestro conocimiento, las municipalidades forman parte del Estado de

Guatemala, por lo que para hablar de la administración pública municipal, es necesario

conocer que es el Estado, sus elementos y sus caracteristicas y los órganos que

conforman Ia adm¡nistración pública, por lo que en el presente capítulo se un somero

estudio del mismo.

1.1. El Estado

El Estado es sujeto de derechos y deberes, es persona juríd¡ca y en este sentido es

también una corporación ordenada jurídicamente, esta personalidad del Estado no es

una ficc¡ón; es un hecho que consiste en que el ordenamiento jurídico le atribuye

derechos y deberes.

Respecto al concepto jurídico de Estado, Jellinek lo define como: "la corporacjón

formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un

determinado territor¡o; o en forma más resumida, la corporación territorial dotada de un

poder de mando originario"l.

1 Jellinek, Georg. Considerac¡ones sobre la teoría generaldel Estado.2t. pág 287

1



También podemos definir al Estado como una sociedad humana, asentada de man

permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea,

define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien

público temporal de sus componentes. Claro está que de conformidad a la Constitución

Política de Ia República, el Estado tiene una finalidad, tal como lo establece el Artículo 1

que regula: "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la

familia; su fin supremo es la realización del bien común".

A) Elementos del Estado

Los elementos del Estado son en defin¡tiva, la presencia de una sociedad humana, un

territorio, un poder, un orden jurídico y una teología, refiriendo a este último elemento a

su finalidad, que consiste en cumplir y velar porque se cumplan los fines y deberes del

estado que se resume en la realización del bien común.

B) Características esenciales del Estado

Las características esenciales del Estado son la soberanía "como adjet¡vo de poder", la

personalidad moral y jurídica, así como la sumisión al derecho.

La idea del b¡en públ¡co, objeto de la sociedad estatal, implica las consecuenc¡as que

forman los caracteres esenciales del Estado. Negar esto, es negar la naturaleza del

Estado. S¡ falta alguno de los caracteres anteriores, no se trata de un estado, puede ser

que no se haya hecho un examen correcto del grupo social que se trate de calif¡car.
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F.+*¡\sr)'1.2. La adm¡nistración pública, sus elementos y principios de actuación

Cuando se habla de administración pública no sólo nos referimos a las diversas

actividades que el Estado debe levar a cabo para cumplir con sus fines, sino que

también tenemos que referirnos a los diversos órganos que la forman en cuanto ejercen

la actividad administrativa, y expiican su estructura y su modo de funcionamiento.

José Luis Samayoa, hace referencia a la definic¡ón de Leonard De White, para quien: "La

adm¡n¡stración pública consiste en las operaciones que tienen como propósito la

rea¡ización o el cumplimiento de la política pública; Un sistema de administración públ¡ca

es el conjunto de leyes, reglamentos, prácticas, planes códigos y costumbres que

prevalecen en un momento y sitio determinados para la realización y ejecución de la

política pública"2.

En sentido amplio administración públ¡ca es el sisiema de gobierno, sistema públ¡co, el

conjunto de manifestaciones de conducta humana que determina como se d¡stribuye y

ejerce la autoridad política y como se at¡enden los ¡ntereses públicos.

De lo anter¡or puedo concluir dic¡endo, que la adm¡nistración pública no es solamente un

mecanismo y sistema de organismos que trabajan por s¡ solos, sino que también forman

parte importante de la misma todos los ciudadanos, quienes en cualqu¡er forma, deben

': Sar¡ayoa Palacios, José Luis. lvlanual de derecho adm¡nistrativo. Un versidacl Auiónor¡a de Barcelona.
España,2002 Pág 109
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contribu¡r al engrandecimiento de la patria, aportando experiencias. conocimientos\-,,,., c.'

nuevas técnicas a f¡n de mejorar el sistema administrativo en una forma coordinada.

A) Elementos o factores de la adm¡n¡stración públ¡ca

Los elementos de la administración pública se clasifican en dos factores que son. el

lactor humano y las normas politicas.

Factor humano: No fue hasta el s¡glo XX en que varios tratadistas comenzaron a

descubrir ¡a importancia del factor humano en la administración, aunque el enfoque que

se le d¡o fue totalmente económico. Hoy en día se ha llegado a la conclus¡ón de que el

hombre no es una máquina que se incorpora a un pÍoceso productivo, sino que es un ser

complejo que necesita ser motivado, estimulado para que encuentre satisfacción en sus

relaciones ¡aborales así como un med¡o para satisfacer sus necesidades físicas,

económicas, sociales etc.

Para el desarrollo de la Administrac¡ón pública se necesjta, ante todo, personal bien

capac¡tado a través de los sistemas regulares de enseñanza vocac¡onal y académjca, así

como del ad¡estramiento profesional y ocupacional de Ios servidores del Estado.

Normas politicas: Estas están integradas por la planificación, la administración de

personal, la organización y métodos y, finalmente, la relación de la rama e.iecutiva con el

público y con las ramas legislativa y judicial.
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%eB) Principios de actuación de la adm¡nistrac¡ón públ¡ca

Cuatro son los aspectos que conforman los principios de la actuación de la

administración pública y son: la ceniralización, la descentralización, la desconcentración

y la autonomía adm¡nistrativa.

C) La centralización

La centralización o concentración administrativa es el sistema o forma de organización

administrativa que se basa en la jerarquía en la que se encuentra concentrado todo el

poder de mando o decisió.r en el órgano superior.

Centralizar significa reunir todas las atribuciones en un órgano supremo central, es decir,

cuando se concentran las potestades públ¡cas en uno o más órganos centrales.

En la centralización existe un órgano supremo que coordina, dirige y supervisa las

activ¡dades admin¡strativas, que toma las decisiones de más alto n¡vel jerárquico y que

estas se ejecutan por los órganos inferiores. Evidenciándose con ello la correlación que

exisie entre un órgano que ordena y otro subordinado que obedece, por lo que podemos

afirmar enfáticamente que una de las bases jurídicas de la central¡zación es la jerarquía,

y que aunada a ésta existe la otra base que es propiamente competenc¡a administrativa.

D) La descentral¡zación

La descentralización administraiiva constituye una forma de adm¡nistración en

reconoce personalidad jurídica propia a los entes estatales y el poder de decisión

que se

que se
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les asigna corresponde ejércelo a funcionarios que no están sometidos al podbk::lry'

disciplinario del órgano central y tampoco están subordinados jerárqu¡camente al mismo,

es dec¡r no reciben órdenes del poder central. Estos entes son personas juridicas

dotadas de poder para adminisirarse a sí mismas y tienen fines púb¡icos específicos que

cumplir.

Fn la descentralización administrativa, a diferencia de las entidades centralizadas. es

¡mportante la distribución de las competencias entre múltiples eniidades administrativas

que son independientes de los órganos centralizados y que tienen una personalidad

jurídica propia y un ámbito de competencia terr¡torial o funcional exclusiva. AI hablar de

descentral¡zación nos encontramos ante órganos que son creados como personas

públicas y que se encargan de prestar un serv¡c¡o público específico.

E) La desconcentración

La desconcentración es uno de los mecanismos que utiliza la organización administrativa

para tecnificarse, pues es gracias a el¡a que se logra una mayor distribución del trabajo y

se descongestionan las tareas del órgano superior al distribuir muchas de sus

activ¡dades en otros órganos de jerarquía media o inferior, toda vez que la administÍac¡ón

no es capaz por sí misma ni puede adecuadamente ejecutar todas las funciones

admin¡strativas que satisfaqan las necesidades de la sociedad.

En ese sentido implica la distribución de la competencia admin¡strativa de un órgano

super¡or a uno de mejor jerarquía lo cual aumenta el ámbito de sus actividades, pero

6



quedando s¡empre sujeto al super¡or jerárquico, toda vez que

ju.íd¡ca diferente, sino que es parte del órgano administrativo.

F) La autonomía

Los entes autónomos administrativos son aquellos que tienen sus propias leyes y se

rigen por ellas. Se cons¡dera como una finalidad de actuar de una forma independiente y

además t¡ene la facultad de darse sus propias instituciones, que le regirán y lo más

importante el autofinanciamiento, sin necesidad de recurrir al presupuesto general del

Estado.

Además, los entes autónomos deben contar con sus propios recursos, un patrimonio

propio, independencia total del organismo centralizado y sin ningún tipo de control, pues

no manejan fondos públicos, sino sólo privativos. Esto implica que las ent¡dades

autónomas deben reunir requisitos ind¡spensables para que se les tenga como tales en

Io jurídico, lo económico, lo técnico y cientifico y fundamentalmente en la capacidad de

poder autoadministrarse.

Podemos afirmar que la autonomía es una cualidad de la descentral¡zación, que se

produce cuando a un ente descentral¡zado se le otorga potestad para emanar sus

normas jurídicas con carácter obl¡gatorio, válida y eficaces en el ordenamiento jurídico

general del Estado; esto es, la facultad de darse sus propias normas y gobernarse por

ellas; por ello, a estas entidades las denominamos autónomas porque tienen poder de

autonormación, es decir, que estos órganos administrativos al gozar de autonomía tienen
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el derecho de aplicar sus

servicios públicos.

propias normas para una mejor ejecución y prestación de

'1.3. La admin¡strac¡ón públ¡ca en Guatemala

En Guatemala la administración pública se desenvuelve dentro de un ordenamiento

jurídico que va desde la Constitución Politica de la República de Guatemala, que ocupa

dentro de la pirámide jerárquica el primer lugar, dentro del cual se encuentra

estructurado todo el Estado y sus organismos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y la casi

iotalidad de órganos administrativos (Entidades Descentralizadas y Autónomas), la cual

nos da la estructura y el funcionamiento de los mismos, además de la estructura y

funcionam¡ento de los Organismos de Estado, la Consiitución regula otros órganos

administrativos, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad de San

Carlos, la Contraloria General de Cuentas, M¡nisterio Público, etc.. También como fuente

importante del derecho administrativo encontramos Ia ley ordinaria la cualtiene una gran

importancia pues en ella se encuentra enmarcada Ia competencia admin¡strativa.

La ley orgánica es otra fuente importante del derecho admin¡strativo y es en ¡a que se

encuentra creado un órgano administrativo y la competencia general del mismo, de igual

manera, el reglamento es fuente importante porque encontramos los procedimientos a

los cuales se tiene que someter la administración pública para su actuar.

Los convenios y tratados internacionales regulan muchas de las funciones que desarrolla

la admin¡stración pública. La administración pública en si debe someter su actuación
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estrictamente a la ley u fundamentalmente a los principios de legalidad y juridicidad. L\.., , J /

órganos administrativos no pueden actuar arbitrariamente, pues su actuación debe estar

enmarcada dentro de los límites que la misma le otorga.

Los órganos de la administración tienen como finalidad el bienestar común, utilizando

para ello el servicio público.

En conclus¡ón, se puede decir que la administración pública debe quedar sometida a la

ley, ya que, la ley nos otorga entre otras, la competencia y la estructura de los órganos,

siendo la competencia las atribuciones y func¡ones que la ley les otorga a los órganos

administrativos y la estruciura es la forma en que se encuentra jerárquicamente

constituido y ubicado el órgano adm¡nistrativo, para el desarrollo de su finalidad, a través

del servicio público.

El reglamento es el procedimiento admin¡strativo, pues a través de ésle, se desarrolla la

actividad o la forma en que debe prestarse el servicio público. La naturaleza jurídica del

reqlamento, es que se trata de un acto admin¡strativo del ejecutivo y no una facultad

legislativa del mismo.

1.4. Admin¡stración públ¡ca regional y local

La Constituc¡ón Política de la República vigente, contiene d¡versas normas encaminadas

a obtener la descentral¡zación de la administración pública, establece que la división

administrat¡va del país deberá hacerse en: regiones, departamentos y municipios, de
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acuerdo a ello, la Ley Prelim¡nar de Regionalizac¡ón, en su Artículo segundo, define Rry
región como: "la delimitación teritor¡al de uno o más departamentos que reúnan

cond¡ciones geográficas, económicas y socjales sjmilares,,.

El Artículo 3 del Decreto 70-BO del Congreso de la República, establece que ei territorio

de Guatemala se divide en 8 regiones los cuales se encuentran integrados de la

siguiente manera:

l) Región metropolitana integrada por el Departamento de Guatemala;

ll) Región Norte: Alta y Baja Verapaz;

lll) Región Nororiente: lzabat, Chiqujmula, Zacapa y El progreso;

lV) Región Suroriente: Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa;

V) Región Central; Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuinfla;

Vl) Región Surocc¡dente: San Marcos, euetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu

y Suchitepéquez;

Vll) Región Noroccidente: Huehuetenango y euiche y

Vlll) Región Petén, integrada por el petén.

1.5. Las gobernaciones departamentales

Son órganos centralizados y unipersonales que tienen su origen en la división del

territorio nac¡onal en departamentos: son nombrados por el presidente y son delegados

del Ejecutivo y de los ministros de Estado a excepción de los de Defensa y Relaciones

Exteriores.

l0



República, que señala que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un

Gobernador Departamental nombrado por el Presidente de la República, que deberá

reun¡r las mismas calidades que un ministro de Estado y que deberá haber estado

domiciliado en su respectivo departamento, por los últimos cinco años, sus atribuciones

son:

a) Son los superiores jerárquicos de la administración pública dentro de

depafamento; b) ejercen competencia administrativa en todas las materias de

ministros de Estado, a excepción en materia de Defensa y Relaciones Exteriores;

c) Las señaladas dentro del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo.

Tienen responsabilidad de tipo administraiivo y político, pues son órganos con

competencia.

1.6. El gob¡erno local

Debido a la estructura de la administración pública municipal en Guatemala, los

gobiernos democrát¡cos han tratado de descentralizar la misma, por lo que actualmente

ha cobrado auge el gobierno local, el cual es ejerc¡do a través de las distintas formas de

gobierno departamental y munic¡pal, de lo que se le ha dado especialmente importancia

a la adm¡nistración municipal, la que es ejercida por la Corporación o Concejo l\,4unicipal

y que gozan de plena autonomía, que les es concedida por la misma Constitución.

su

los
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1.7. La adm¡n¡stración pública municipal

La Constitución Política de la República establece que los municip¡os son entidades

autónomas a Ias que les corresponde:

'1. Elegir a sus propias autoridades;

2. Obtener y disponer de sus recursos;

3. Atender los servicios públicos locales, e¡ ordenamiento territorial y cumplimento de

sus propios fines.

A) EI municipio

En la actualidad, el maestrc Fernández Ruiz citado por el profesor Hugo Calderón,

señala que; "El municipio representa un fenómeno universal caracterizaclo como una

forma de relac¡ón soc¡al, fincada en la organización vecinal, con miras a dar soluc¡ón a

los problemas de la comunidad, mismos que, en opinión de diversos autores, surgió

hace muchos milenios de manera natural y espontánea, tras del tránsito de la vida

nómada a la sedentaria y de la evolución de la familia hac¡a organizac¡ones sociales más

amplias, las cuales fueron la cur¡a, la fratria y la tribu".3

Desde siempre, el municipio ha tenido una singular importancia, puesto que es la

expresión más pura de los intereses sociales de grupo y el mejoramjento de la calidad de

vida de sus integrantes. Por eso la importancia de su existencia.

3 Hugo H Calderón l\,4orales, Derecho Adm¡nistralivo 11,4". ed. pág 22S.
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Constituye pues, la organizac¡ón centralizada, puesto que es la que más cerca está

las necesidades de su población y ocupa ni más ni menos, que la segunda expresión

una sociedad, después que la familia.

El municipio, visto desde el punto de vista de la naturaleza de los órganos u organización

del Estado, constituye una de las maneras que el Estado tiene para lograr ¡a

descentralización del servicio públ¡co y desde este punto de vista, deja a la

administración municipal como una forma de organización, en que los propíos habitantes

establezcan sus propias necesidades y las llenen, a través de su propio gobierno

municipal.

B) Defin¡ción de mun¡c¡p¡o

El Mun¡cipio es el conjunto de personas individuales que, caracterizadas por sus

relaciones permanentes de vecindad y asentadas en determinado territorio, está

organizada en lnst¡tución de derecho público, para realizar el bien común de todos los

habitantes de su distrito.

El distrito municipal es la circunscr¡pción territorial a la que se extiende la jurisdicción de

una municipalidad. El territorio de un municipio es continuo y por ello forman parte del

mismo, las a¡deas, caseríos, barrios, zonas, colonias, lotificaciones, parcelamientos

urbanos y agrarios y en general, todo ¡nmueble o finca existente en su jurisdicc¡ón

municipal.

l:i



unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de

partic¡pación ciudadana en los asuntos púbricos. se caracferiza primordiaimente por sus

relaciones permanentes de vecindad, multietniciclad, plur¡culturalidad, y multilingüismo,

organizado para real¡zar el bien común de todos los habitantes de su distrito',

La cabecera del distrito es el centro del poblado donde tiene su sede la munic¡palidad. El

territorio de un municipio deberá estar bajo la jurisdicción de un solo departamento,

quedando sujeio a lo que el Congreso de la República determine cuando a consecuencia

de división o fusión el territorio del nuevo mun¡cjpio afecte a más de un depadamento.

Para el proiesor Calderón, el concepto de municipjo se define desde dos puntos de

vista, que no d¡sta mucho uno del otro, el legal y el doctrjnario.

Desde el punto de vista legal, señala que: ',por mandato legal y constituc¡onal el

municipio es una institución autónoma y tiene dentro de su ámbito de autonomía,

facultades especiales"a. De conformidad con el Cód¡go l\,4unicipal la naturaleza del

municipio es una un¡dad básica de la organización territorial del Estado y espacio

inmediato de pad¡cipación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza por sus

relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo,

organ¡zado para realizar el b¡en común de todos los habitantes de su distrito.

'tb¡¿
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Desde el punto de vista doctr¡nar¡o "la institución mun'cipal,

denominaciones, pero la mayoría de tratadistas concuerdan que

organización de vec¡nos de carácter universal de derecho público, de

que susc¡ta el esludio desde las diferentes disciplinas jurídicas '.

tiene dife

se trata de una

ahí Ia importancia

Para el autor mexicano Gabino Fraga, "el municip¡o no constituye una unidad sobemna

dentro del Estado, ni un poder que se encuentra al lado de los poderes expresamente

establecidos en la constitución; el l\/lunicipio es una forma en que el Estado descentral¡za

los servicios públicos correspondientes a una circunscripción territorial determinada".6

Para Fraqa, los mun¡cip¡os no son unidades soberanas. sino son una forma de

descentralizar el servicio público y a la realización del b¡en común. Pero es un serv¡cio

público muy determinado y exclusivo de los órganos adm¡nistrativos municipales.

Para el autor argentino Alberto Elguera, "El municipio o municipalidad es, jurídicamente,

una persona de Derecho Público constituida por una comunidad humana, asentada en

un territorio determinado, que administra sus propios y peculiares intereses, y que

depende siempre, en mayor o menor grado, de una entidad pública superior, el estado

provincial o nacjonal"./

Por su pafe el lvlaestro Fernández Ruiz, dice que: "El municipio es ¡a personificación

juríd¡ca de un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad

permanente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio, somet¡do a un

'tb¡d.
6 Fraga, Gabino, Derecho Adm¡n¡strat¡vo. Pág. 22O
/ Elguera, Alberto, I\,4unicipio. Enc¡cloped¡a Juríd¡ca OMEBA. t XlX, Pág. 960
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presentación de los serv¡c¡os públicos indispensables para satisfacer las necesidades

elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas locales y

demás actividades socioeconómicas requeridas por la comunidad".s

Como quedó señalado, el municipjo es el conjunto de personas individuales que,

caracterizadas primordialmente por sus relaciones permanentes de vec¡ndad y

asentadas en determinado territorio, están organizadas en institución de derecho público,

para realizar e¡ bien común de todos los habitantes de su distrito, sus elementos son: a)

Territorio; b) población; c) autorjdad; d) organización comunitaria y e) capacidad

económica

Puede citarse además un elemento teleológ¡co, que consiste en cumplir y velar por que

se cumplan los fines y deberes del Estado, ejercer y defender la autonomía municipal;

impulsar el desarrollo; fortalecer su patrimonio económico etc.

La importancia del municipio radica en la necesidad de descentralizar la administración

pública, de tal manera que ésta pueda ejercer sus alr¡buc¡ones de una manera más

elicaz, en beneficio de los habitantes.

En Guatemala, el sistema que se utiliza es el de democrac¡a representativa, pues sus

órganos son designados por med¡o de sufrag¡o y en él quedan representados todos los

sectores de la población.

3 Fernández Ruiz, Jorge. Derecho adm¡nistrat¡vo y administrac¡ón públ¡ca. pág. s5.
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Los elementos o características del municipio se encuentran referidos en elArtículo B del

Código Municipal que establece que lo integran los s¡guientes elementos básicos;

La poblac¡ón: Que son los habitantes de un distrito municipal (vecinos y transeúntes).

El terr¡torio: Que const¡tuye la circunscripción territorial, en donde se asienta la

población del N,4unicipio.

La autoridad ejerc¡da en representación de los hab¡tantes, tanto por el Consejo

Municipal como por las autoridades tmdicionales propias de las comunidades de su

circunscripción.

La comunidad organ¡zada: Que es la organización que realizan los vecinos, de t¡po civil

y no lucrativa, que tiene vida jurídica para colaborar con la Administración municipal para

la discusión y solución de sus propias neces¡dades.

La capacidad económica: viene constituida por los bienes que la Municipalidad tiene y

que son parte de la Hacienda municipal: ingresos que por disposición constituc¡onal el

Estado debe lrasladar a cada municipalidad, de conformidad con la Ley que regula la

distribución (10%); el producto de impuestos que el Congreso de la República decrete a

favor de las municipalidades, donaciones; bienes comunales y patrimoniales del

municip¡o; arbitrios; producto de contribuciones; ingresos de préstamos y empréstitos;

ingresos por mulias; tasas, etc.

El ordenamiento juridico munic¡pal y el derecho consuetudinar¡o del lugar: Se trata

de un elemento esencial del municipio constituido por su Orden JurÍd¡co específico,

t7
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integrado en primer lugar, por su puesto, por la Constitución politica de la República ¿&ú/
Guatemala, especialmente el Código Municipal, otras leyes aplicables al municip¡o, los

reglamentos, las ordenanzas y los acuerdos de aplicación general y especial del concejo

municipal, de observancia general en el ámbito de¡ municipio.

El patrimonlo del mun¡c¡pio: Const¡tuyendo este, todos los bienes muebles e

inmuebles comunales o patrimoniales y derechos que posee el municipio.

D) Autonomía mun¡c¡pal

El concepto de autonomía municipal no puede descansar sobre un único concepto

científico preciso. Como ya advirtió hace ya muchos años, el profesor lvl.S. G¡annini, ,,El

concepto de autonomía ha perdido toda conexión con su origen f¡losófico jurídico y, al

haberse incorporado plenamente en el vocabulario ordinario, ha perd¡do gran parte de su

signif¡cación precisa. No ex¡ste, por tanto, un concepto pacífico de autonomia,

comúnmente aceptado entre los juristas, del cual se puede deducir la totalidad de su

desarrollo legal, cuando dicho concepio se incorpora en una Constitución para una

determinada Admin¡stración pública".e

Por tal razón, para eludir la dificultad doctrinaria que presenta el concepto de autonomÍa

municipal, podemos decir, tal como Io establece el artículo 3 del Código l\,4unicipal, que

la Autonomía lvlunicipal es el ejercicio que la Constitucjón política de la República

garantiza al municipio para que éste elija a sus autoridades y ejerce por medio de e¡las,

e,Giannini, 
I\,4:S El poder público (traclucclón de Luis Ortega). http://wwl¡r'.uclm es/to/fcls/derecho/pdf/ects

{22 de oclub¡e de 2009).
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patrimoniales, at¡ende los servicios públicos locales, el ordenamiento terr¡tor¡al de su

jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emis¡ón de sus ordenanzas y reglamentos.

Para el cumpl¡miento de los fines que le son inherentes, coordinará sus políticas con las

políticas generales del Estado y en su caso, con la poiítica especial de ramo a que

corresponda.

Ninguna ley o disposición iegal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía

municipal estab¡ecida en la Constitución Política de la República.

E) Naturaleza jurídica de la autonomía municipal

Esta radica, como se ha señalado anteriormente, en la descentralización administrativa

que ejerce el Estado sobre los municipios constituyéndolos como entes autónomos en el

ámbito de sus respectivos ¡ntereses, definidos previamente en las leyes municipales y

sectoriales del Estado, s¡n que ello signifique que quede fuera del contro¡ y f¡scalización

de sus actividades para Ia obtención del fin supremo que es la realización del bien

comrin

1.8. Organos administrativos municipales

De conformidad con el Código l\,4unicipal, los órganos administrativos municipales son: a)

Concejo lvlunicipal, b) Alcalde Munic¡pal, c) Juzqado de Asuntos l\,4unicipales y d) Ofic¡na

de Plan if icación l\,4unicipal
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Está integrado por el Alcalde, síndicos y concejales; Entre sus funciones podemos citar

entre otras, a) la iniciativa, decisión y ejecución de los asuntos mun¡c¡pales, b) Ia

emisión de las ordenanzas y reglamentos de su municjpio, ejecutarlos y hacerlos

ejecutan; c) la promoción de la educacjón, la cultura, el deporte, la recreac¡ón, la las

ciencias y las artes en coord¡nación con los Ministerios respectivos; d) la disposición de

los recursos del municipio para el cumplirniento de sus fines. De conformidad con el

A¡1ículo 33 del Código l\,4unic¡pal, "Corresponde con exclusividad al Concejo l\,4unicipal el

ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar

sus intereses con base en los valores, cultura y necesjdades planteadas por los vec¡nos,

conforme a la disponibilidad de recursos.

B) Alcalde mun¡cipal

Es el encargado de presidir y representar a la munjc¡palidad; es además el órgano

ejecutivo de gobierno y administración municipal y jefe de los mismos. Entre sus

funciones podemos citar entre otras, a) d¡ctar medidas de política y buen gobierno que

sea conveniente a la buena marcha del mun¡cip¡o; b) velar por el mantenimjento del

orden públ¡co; c) velar por la limpieza y salubridad del municipio en calles, plazas,

mercados etc.; d) autorizar, a título gratuito, los matrimonios civiles. Todo lo anterior se

encuentra regulado en los Artículos 52 y b3 del Código N,4unic¡pal, los cuales requlan

que: "El alcalde representa a la municipalidad y al municjpio; es el personero legal de la

misma, sin perjuicio de la representación jud¡cial que se le atribuye al síndicoj es el jefe

).0



del órgano ejecutivo del gobierno municipal; miembro del Consejo Departamental

Desarrollo respect¡vo y presidente del Concejo Municipal de Desarrollo. Y: "En lo que le

corresponde, es atr¡bución y obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas,

reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo N,4unic¡pal y al

efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y

buen gobierno y ejercerá la potestad de acción direcia y, en general, resolverá los

asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad".

C) Juzgado de Asuntos Municipales

Es un órgano adminislrativo que puede ser creado por las municipalidades cuando sus

necesidades ¡o requ¡eran, está encargado de la ejecución de las ordenanzas municipales

y cumplimiento de sus disposiciones. Se encuentra regulado en el Artículo 161 del

Código Municipal que establece: "Para la ejecución de sus ordenanzas, el cumplimiento

de sus reglamentos y demás d¡sposiciones, la mun¡cipalidad podrá crear. según sus

recursos y neces¡dades, los juzgados de asunlos municipales que estime conven¡entes".

1.9. La aldéa

Comunidad agrícola consolidada. Ha sido el tipo predominante de comunidad humana

durante más de tres mil años, y hoy lo s¡gue siendo en la mayor parte de Asia, África,

América Lat¡na y en algunas zonas de Europa.
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Española.

También podemos definir a la Aldea como "Pueblo de corto vec¡ndario y

sin jurisd¡cc¡ón propia"10, tal como lo establece el diccionario de la Lengua

10 ReálAcademia de la Lengua Española, Diccionario, Versión electrónica, (20 de octubre de 2009)
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2. Formas de organización y participación c¡udadana

Para iniciar este tema, es importante recordar que la democracia se c¡mienta a parlir de

la participación ciudadana, de igual manera se fortalece a partir de la calidad de ella,

asimismo, se puede señalar que el sistema democrático será legítimo s¡ es plenamente

conocido y asumido como propio por todos los hab¡tantes del país. Por lo anierior, para

hablar de partic¡pac¡ón ciudadana en Guatemala hay que empezar conociendo la

realidad interna, esto nos permitirá a todos conocer nuestros derechos y con ello

proponer pos¡tivamente al futuro, pero para ello debemos conocer en realizad que es ser

c¡udadano o que es la ciudadanía.

2.1. Ciudadan¡a

Etimológicamente la palabra ciudadano, proviene del latín civis-civitas y la ciudadanía es

la condic¡ón que tienen las personas como ciudadanos de un país. Gracias a esta

condición, el c¡udadano obtiene una serie de derechos civiles (libertades individuales),

políticos (participación en la v¡da pública) y sociales (vivienda, salud, educación) pero

también una serie de deberes hacia la sociedad en la que vive (respetar los bienes

públicos, pagar impuestos, proteger el medio ambiente y el patrimonio...) que nos

convierten en iguales dentro de una comunidad política. Si entendemos la ciudadanía

como una actividad, el término c¡udadania hace referencia a un tipo ideal de "buen

ciudadano" y a las competencias cívicas que este debería tener. Ejerce la ciudadanía el
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muestra

ciudadano que participa activa y responsablemente dentro de su sociedad.

contexto llamamos cívica a la persona que es buena ciudadana, que se

respetuosa con las normas dc convivenc¡a.

De lo anterior surgen las competencias cívicas, que es el conjunto de actitudes,

habilidades, conocimientos y comportamientos que se esperan de un buen ciudadano.

Actitudes como la responsabil¡dad o la solidaridad; conocimiento de los derechos y

deberes, de las instituciones y su func¡onamiento; y comportamientos como el de ir a

votar o el de pagar impuestos o el de socorrer a un herido.

Por lo anterior conc¡uimos que ciudadanía es: Una condición de ser ciudadano de un

pais, por la cual se adquiere una serie de derechos y obligaciones a la vez es un

comportamiento propio del buen ciudadano.

De igual manera d¡remos que cívico es un ciudadano que se muestra respetuoso con las

normas de convivenc¡a. Es necesario que las personas se respeten unas a otras y hay

que respetar las cosas que son de todos para que todos las puedan disfrutar cuando las

necesiten.

A) Orígenes de la ciudadania y su marco de referenc¡a.

Históricamente, la ciudadanía hacía referencia al ciudadano o habitante de una ciudad

concreta. Era el caso de la Grecia clásica. Ex¡stían ciudades-estado muy lejos del

marco de referencia de las naciones-estado actuales. Se era ciudadano de Atenas o de
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Esparta por ejemplo caso contrario, se perdía la condición de ciudadano.

todos los habitantes de la ciudad (polis), sólo los hombres libres nacidos

adquirían la categoría de ciudadanos y por tanto plenos derechos. Las

esclavos y los extranjeros quedaban excluidos.
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en la ciudad

mujeres, los

En definit¡va, el marco de referencia de la ciudadanía, ha ido variando notablemente a lo

largo de la historia. Desde la polis griega, donde se era ciudadano de una ciudad

concreta, Atenas por ejemplo, hasta el siglo XIX donde el marco es la nación. Esta

asociac¡ón entre ciudadanía y nacional¡dad, implica que los nacionales de países

distintos a aquél en el cual residen no son considerados ciudadanos a todos los efectos.

Pero este concepto de la c¡udadanía, estrechamente vinculado al Estado-nación, hace

tiempo que se ha visto puesto en cuestión por var¡os motivos.

Por ejemplo, la carta de derechos humanos, a la que se han sumado la práctica totalidad

de paises, reconoce una serie de derechos a lodos los seres humanos por el mero

hecho de serlo, con independencia del país del que sean nac¡onales en términos legales.

Hablaríamos de c¡udadanos del mundo y no de ciudadanos de un país en concreto,

además viv¡mos en un mundo crecientemente globalizado, en el que el mercado de

trabajo cada vez exige una mayor flexibilidad y en el que el número de ind¡viduos que

contribuyen al desarrollo económico de un país distinto a aquél en el que esián

legalmente nacionalizados es mayor.
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Por otro lado, cada vez existen más instancias políticas por enc¡ma de los

nación, es el caso de las instituciones de la comunidad europea, en este

hablamos de ciudadanía europea.

contexto

2.2. Part¡cipac¡ón ciudadana

Teniendo claro lo que es ciudadano o ciudadanía, diremos que desde la perspectiva

normativa, el término de participación ciudadana puede restringirse a aquellos casos que

representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una convocatorja

realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios

institucionales que éstas designan o crean.

O como la plantea el doctor Jorge Balbis, la participación ciudadana se entiende como:

"Toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los Estados y que intenta -
con éxito o no- influir sobre las decisiones de la aqenda pública"r1.

Sin embargo a pesar de este aparente acuerdo, la discusjón del significado de

part¡cipación ciudadana apenas está tomando fueza en nuestro país. Una de las

noc¡ones más frecuentes es la que distingue dos formas de participación, por una parte,

"una que se refiere a la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones" y por otra, la

"que enfatiza la toma de posición de un individuo, independientemente de su poder de

intervención en las decisiones públicas". De acuerdo con esta noc¡ón, existe una clara

11 Balbis, Jorge, Partic¡pac¡ón e
Latinoamericana de Organizaciones
(Consulta: 26 octubre 2009)

lnc¡denc¡a Política de Ias OSC en América Latina. Asociación
de Promoción, s/1, en http://equipopueblo.org.mx/pa.t inci alop.htm
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separación entre dos formas de participación: en una se tiene la posibilidad

intervención y en otra no, sin punto medio.

Por ejemplo, desde la perspectiva que privilegia la relac¡ón entre la participación y el

Estado, Alicia Ziccatdi afirma que: "Uno de los principales problemas con los que se

topa el concepto de participación ciudadana es que pretende abarcar todo un universo

de asociac¡ones o agrupaciones del ámbito social, independientemente de que tengan o

no como objetivo incidir en el espacio público estatal"12. Para esta autora, la participación

implica forzosamente una vinculación entre las organizaciones civiles o ciudadanos y el

Estado, que permita una participación efectiva. Desde otra perspectiva, Silvia Bolos hace

referencia a dos formas básicas de participación; "Una que implica decisiones de los

ciudadanos en asuntos de interés público, como las elecciones, el plebiscito o el

referéndum, y otra que implica las prácticas sociales que responden a intereses, muy

particulares, de los dist¡ntos grupos que existen en toda sociedad"l3. Lo importante para

Bolos es que "ya sea para tomar dec¡siones, para gestionar o para obtener respuesta a

problemas particulares, la participación debe ser vista como un proceso que incluye dos

actores centrales: el gobierno y la sociedad"la. Dicho de otra manera, esta autora

considera que las actividades de los grupos sociales remiten a dos formas de

part¡cipación; la que se realiza con fines e intereses específicos, sin que incluya una

demanda o una relación hac¡a las instancias de gobierno (asociaciones tipo padres de

familia, grupos juveniles, grupos de autoayuda, grupos de salud alternat¡va, etc.), y toda

12 Z¡ccatdi, Alicia, Gob¡ernos locales: el fuluro polít¡co de Méx¡co, lcLO[,4, 1S9S en
h_ttp //rglom iteso m¿HT[,4l/encuentros/congreso /pr¡4/ziccardi.html (consu]ta: 25 noviembre 2009)
'Bolos Jacob, S va Los d¡lemas de la partic¡pac¡ón en gob¡ernos locales, presentado en et 2do

Congreso IGLOI\,1, [/éxico, 2001en: httpj/¡glom. teso.mrHTl\lllencuentros/conoreso2
/congreso2/ponencias.hlml (consulta: 24 octubre 2009)
14 ldem
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una gama de asociaciones y organizaciones agrupadas alrededor de demandas

diversa indole así como el conjunto de Organizaciones no Gubernamentales (ONG),

pueden o no tener relación con las instancias de gobierno y los partidos.

que

Una tercera posición sostiene que la organización de grupos e individuos que busca

influir en las políticas públjcas debe por definición considerarse participación política. En

este sent¡do, Fernanda Somuano afirma que: "todo esfuezo realizado por los

ciudadanos que busque influir en las dec¡siones de poiíticas públicas y en Ia distribución

de bienes públicos, sin importar el medio, puede considerarse pa¡ticipación polít¡ca,

independientemente de que quienes detenten el poder la acepten o no"15. Somuano

define Ia participación ciudadana más por la intención y los mecanismos ut¡l¡zados por la

sociedad civil que por los instrumentos que el Estado ofrece para ello.

Cabe mencionar que las anteriores definiciones no son exhaustivas, ya que su objetivo

es br¡ndar un panorama concreio sobre el concepto de padicipación ciudadana. Sin

embargo, vale la pena aclarar que términos como transparencia y acceso a la

informac¡ón, organizaciones de la sociedad civ¡l y mecanismos de democracia

participativa (o semidirecta), como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa y la consulta

popular y la revocación de mandato, son indispensables para entender la part¡cipación

ciudadana en los sistemas políticos contemporáneos.

El objetivo de la part¡cipación ciudadana de acuerdo al discurso público gubernamental

se clasifica dentro de cuatro grandes áreas temáticas.

15 Somuano Vent!ra, Ivlaría Fernanda, Los determ¡nantes de
lvléxico en Reconstruyendo la c¡udadanía. Avances y
democrática en Méx¡co. Pá9. 457.

la participación polit¡ca no electoral en
retos en el desarrollo de la cuhura
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1. con relac¡ón a la democracia, se establecen mecanismos que permiten nrT*l*fl
efectiva la participación del ciudadano en Ia decisión, gestión, información, control y

fiscalizac¡ón de los asLnLo5 públicos.

2. Con relación a los temas de descentralización. en donde se plantea la posibilidad

de que el ciudadano decida sobre los asuntos que afectan sus ¡ntereses particulares y

colectivos.

3. Con relación a los iemas de políticas sociales y su implementación, porque

permiie focalizar mejor la inversión social de acuerdo con las necesidades de la

comun¡dad

4. Con relación a los temas de modernización de a gestión pública. Hay un cambio

en la forma como se reiaciona el ciudadano con ei Estado, ya no es un súbdito, sino un

sujeto de derechos y de deberes que tiene un papel protagónico. En esta línea,.la

padicipación se puede entender como posibilidad de acceso al Estado, patr¡monio

común de todos los ciudadanos y donde los func¡onarios públicos deben dar cuenta de

su gestión y hacerse responsables de ella ante la ciudadanía.

No obstante lo anterior, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la

mayoría de Ia población, respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públ¡cos; de

manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de

intereses societarios.

Persisten condic¡ones de marginalidad y de exclusión económica, política y social, que

representan, para un gran porcentaje de guatemaltecos, un obstáculo para la
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organizac¡ón, Ia autogestión y el desarrollo de las capacidades

efectiva.

y su paÍicipacibfo'-ü.9)

Una de las razones para tal marginamiento, se desprende de la ausencia de información,

e interiorización de la ciudadanía y un desconocimiento sobre las posibilidades que

nuestro ordenamiento jurídico contempla.

Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que Ie afectan, precisa de una

formación y preparación, pero a su vez hay que hacer exped¡to los ámbitos de apl¡cación

de esos mecanismos de participación.

No se puede generar más expectat¡vas a

a part¡cipar, si en realidad no se le va

frustración y desánimo.

comunidad, no se le puede seguir invitando

tener en cuenta, porque ello solo genera

la

a

De ahí la importancia de la participación c¡udadana, entendida ésta cr.¡rno un proceso

gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma indiv¡dual o participando en

forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscal¡zación, control y ejecución de las

acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico,

social y ambienial para permit¡rle su pleno desarrollo como ser humano y el de ta

comunidad en que se desenvuelve.

Tal como lo expresaran los participantes en la asamblea del BID: La participación

ciudadana, debidamente canalizada, genera ahorros, moviliza recursos humanos y
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financieros adic¡onales, promueve la equidad y contribuye de manera dectstva al proce\(33r.y'

de fortalecimiento de la ciudadanía y por tanto, del sistema democrático.

Las asociaciones comunitarias, que en Guatemala actualmente son los Consejos

Comunitarios de Desarrollo, pueden ser las mejores herramientas para identificar con

precisión las necesidades sociales, generar propuestas innovadoras, controlar

eficientemente los programas, evaluar sus resultados y velar por una gestión pública

honrada.

La pañicipación ciudadana, junto a la educación, constituye el camino para la generación

de cambios profundos en nuestra sociedad al convertirse en un factor poderoso para el

forta¡ecimiento del capital humano, la creación de capital social y la generación de una

nueva cultura auténticamente democrática y solidaria.

Actualmente muchas instituciones internacionales como la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales FLACSO, han efectuado estudios y han ¡mpartido conferencias sobre

part¡cipación ciudadana en las políticas públicas. Estas activ¡dades, han pretendido abrir

un espacio para la participación de la gente en el debate acerca de la participación en las

políticas públicas. Nos interesa establecer un diálogo entre las personas, los

representantes de las organizaciones sociales, comunales, juntas de vecinos,

asociaciones gremiales con las autoridades gubernamentales, municipales y regionales,

con los responsables de brindar los servicios a Ia población, para reflexionar sobre la

participación en democracia y conjuntamente analizar como profundizar este aspecto en

el diseño y ejecución de las polít¡cas públicas.
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2.3. Definic¡ón de part¡c¡pac¡ón ciudadana

A este respecto, Rodrigo Baño un sociólogo, abogado y profesor investigador de

FLACSO y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chi¡e., aborda

la definición conceptual del térmjno padicipación ciudadana analizando las

sign¡ficaciones que en la práct¡ca pueden tener determinadas tendencias de acción,

según Baño, "La noc¡ón de participación ciudadana es relativamente reciente y carece de

una definición precisa, normalmente se hace referenc¡a a ella considerándola,

gruesamente, como una intervención de los particulares en actividades públicas en tanto

portadores de intereses sociales"16.

En la idea de participación ciudadana están comprendidos dos términos que carecen de

una significación unívoca: Estado y sociedad civil. La ut¡lización del concepto de

pafticipación ciudadana engloba a todo tipo de actividades referidas al poder público,

quedando comprendidos ahí los movimientos soc¡ales de antiguo y nuevo cuño, la

partic¡pación política formal, las formas de acción no convencional, los grupos de

presión, la acción directa, etc., lo que hace que éste carczca de valor para el análisis.

Por otro lado, s¡ se reserya el término para hacer referencia a la part¡cipac¡ón no

institucionalizada, ello lo acercaría bastante a lo que se ent¡ende como nuevos

movimientos sociales, con las complicac¡ones adicionales que tiene toda delimitación por

negac¡ón.

tt BaÁo, Rodrigo. Soc¡ólogo y abogado. Profesor ¡nvestigador de FLACSO y profesor del
de Ch¡le.

http://baqtun naleb org gt/index php/editorial/editorialos.htrnl. (25 de octubre de 2009).
Departamento de Sociología de la Universidad
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\ljl2.4. Objetivos politicos de la part¡cipac¡ón ciudadana

Políticamente, la part¡cipación c¡udadana apunta al tema del régimen político, en cuanto

procedimiento de constitución de la voluntad política; en concreto, ella ha estado referida

a la sustitución o complementación de la democracia representativa.

Se plantea que hay una "cris¡s del sistema representativo" y más específicamente aún,

"crisis de la democracia representativa", condicionada por transformaciones que alteran

las bases de funcionamiento de esta. Por una pafte, están los cambios ocurridos a nivel

de la estructura social que modifican las bases de generalización y organizac¡ón de

intereses. Por otra parte, la modernización de las soc¡edades incidiría en crecientes

grados de dificultad para participar en las decisiones públicas, debido al aumento de los

grados de complejidad de las materias que se deciden y al requerim¡ento de

conocimientos especial¡zados, además, el aumento de la velocidad de los procesos haría

difícil pr€ver con gran anticipación los problemas y sus alternativas. Finalmente, las

transformaciones en los sistemas de representación institucional¡zados en los partidos

políticos, habrían derivado a crecientes grados de autonomía de sus bases y a una

apropiación por las dirigencias o "clase política" de la voluntad de la c¡udadanía,

generando un fuerte aumento de la apatía polÍtica.

2.5. Gestión pública y partic¡pac¡ón ciudadana

Vladimiro Sáez aborda

paitir de un esquema

el tema de la participación ciudadana en la gestión públ¡ca a

que define dos final¡dades pr¡ncipales de ¡as inst¡tuciones
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estatales, las cuales asocia a dos funciones: "La primera finalidad es 
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,B[P
necesidades de la población, la que se vincula con la función de Administrac¡ón y la otra

finalidad es representar los intereses, prioridades e identidades de la ciudadania, y ésta

se relaciona con Ia función de Gobierno"rT

En el análisis del discurso y de las prácticas de gestión de los gobiernos de la

concertación, encuentra dos visiones o enfoques principales de la participación

cilrdádana:

El que concibe la participación ciudadana como un medio o recurso que permite

ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado.

El otro, v¡sualiza la participación como la inlluencia o incidencia de la ciudadanía en

la toma de decisiones, especialmente, en lo relativo a la definición de la agenda

públ¡ca.

2.

1.

Saez, Vládimiro lngenie¡o comerc¡al, jefe planificación Depto de Estudios División
O¡gan¡zaciones Sociales. M¡nister¡o Secretaría General de Gob¡erno, Protesor.Un¡vers¡dad
Santiago. http://baqtun.naleb.org.guindex.php/editoria /edjtorial05 himl. (25 de octubre de 2009).

Las noc¡ones de participac¡ón en el discurso públ¡co gubernamental las clasifica dentro

de cuatro grandes áreas temáticas. Pr¡mero, en relación a la democracia, segundo en

relación a los temas de descentralización; tercero, en relación a los temas de políticas

sociales y su implementación y, en cuarto lugar, en relac¡ón a los temas de

modernización de la gestión públ¡ca.

dé
de
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Primero, señala que la partic¡pación ciudadana apunta a la democratización del Estado\ft3.,4)

del sistema político. En este sentido se busca el restablecimiento del estado de derecho,

reformar la institucional¡dad polít¡ca, y consolidar las libertades públicas, particularmente

la libeñad de expresión. En particular se avanza en las reformas de la Const¡tución para

dar curso a la nueva legislac¡ón regional y municipal, que democratiza los municipios y

crea los gobiernos regionales. Se establecen, también, ¡nstancias formales democráticas

de participación.

Segundo, la participación es considerada como elemento de la clescentralización,

entendida como la transferencia de competencias (funciones), atribuciones o

capacidades de decisión sobre diferentes materias, así como de los recursos para hacer

rea¡idad dichas decisiones y responsabil¡dades. Esto involucra, cambios en la

institucionalidad de la administración del Esiado. orientados a:

Descentralizar en niveles regionales, departamentales, munjcipales y comunales, y crear

¡nstituciones de participación en dichos niveles del Estado, tales como COREDUR

(Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural), CODEDE (Consejo Depadamental de

Desarrollo) COMUDE (Consejo l\,4unicipal de Desarrollo) y COCODE (Consejo

Comunitar¡o de Desarrollo). Para el cumplimiento de esta participación se creó la Ley de

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural regulando en su Artículo 1 que: ,,El Sistema

de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya,

xjnca y garífuna y la no indígena, en Ia gestión pública para llevar a cabo el proceso de

planificación democrát¡ca del desarrollo, iomando en cuenta princip¡os de un¡dad

nacional, multiétnica, plur¡cultural y multilingüe de la nación guatemalteca". Además en
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su parte considerativa, quedó establecido que "eue el Sistema de Consejos

Desarrollo debe comprender cinco niveles, a saber: nac¡onal, regional y departamental,

previstos constitucionalmente; municipal, contenido en el Código Municipa¡, Decreto

Legislativo 5B BB (actualmente 12-2002): y el comunitario, contemplado en los Acuerdos

de Paz; debiendo estructurarse desde la base de la población, para constituir un

instrumento permanente de participación y representación de los pueblos maya, xinca y

garífuna y de la población no indígena, asi como de los diversos sectores que

constituyen la nación guatemalteca, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie,

mediante la creación de los mecanismos y criter¡os ¡dóneos en los niveles comunitario,

municipal, departamental, regional y nacional.

La idea de la creación de esta norma obedece a que hacer posible la regionalización

depende, no sólo como un exclusivo acto admin¡strativo, sino también a través de Ia

participación ciudadana, para dar vida a un perfil regional en los diferentes territorios.

La descentralización con part¡cipac¡ón ciudadana hace posible alcanzar una sociedad

autorregulada, que necesita, a su vez, de una sociedad civil fuerte y que asuma su

responsab¡ljdad en Ia utilizac¡ón de estos espacios institucionales de partjcipación.

En tercer lugar, la participación se relaciona con el mejoramiento de las políticas sociales

y la superación de la pobreza, por las razones siguientes:

Permite focalizar mejor Ios recursos destinados a la inversión social y a objetivos de

carácter as¡stencial.
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Facilita la adecuac¡ón de la oferta homogénea de¡ sector público

ciudadanía que tiene un carácter diferencial. La participación es

medio o recurso que multiplica las capacidades del sector público

campo, prolonga sus brazos y facilita su llegada a las realidades

..fi,.,'./:\r'a'oit'lt:' +".
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a la demanda de\il¡gj./

concebida como un

para actuar en este

locales y sectoriales

diversas.

Produce autodesarrollo de las personas y, en esta medida, puede también ser

entendida como una finalidad que se debe alcanzar, como un valor. Desde esta

óptica, la participación es vista como proceso de aprendizaje, como proceso

educativo.

Hace posible consensuar definiciones de políticas a través de instancias de diálogo,

como en el caso del ámb¡to laboral, y de los foros de desarrollo productivo. Además,

forma parte de las estrategias de información hacia la ciudadanÍa, de escucha de sus

problemas, intereses y prioridades.

En cuarto lugar, la participación es v¡sta como un factor de modernización de la gestión

pública, forma parte del camb¡o que se busca alcanzar en el modo de relación de las

personas con el Estado, desde una cultura de súbditos hacia una cultura de ciudadanos

titulares de derechos, que pueden y deben exigir una relación más simétrica con los

agentes públicos. Se pretende que la gente desempeñe un rol activo, demandante,

reivindicativo y crítico. En esta línea, la participación se puede entender como posibilidad

de acceso al Estado, patrimonio común de todos los ciudadanos, y control de su gestión.

Los funcionarios y directivos públicos deben dar cuenta de su gestión, hacerse

responsdbles de ella ante la ciudadania.
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l\,4ás específ¡camente, participación ciudadana se relaciona con mejoramiento O" \ii'--:-y'

ef¡clencia del sector público, a través del rediseño de las instituciones públicas en función

de los ciudadanos usuarios de los servicios que ellas prestan.

Como conclusión, no hay un discurso gubernamental que indique una común concepcion

o propuesta sobre el tema de pafticipación ciudadana, toda vez que existen diferentes

visiones sobre el tema, esto se verifican en las políticas formuladas en materla de

descentralización del Estado, acción social del sector público y modernización.

Sin embargo, en el ámbito de políticas sectoriales, particularmente en el caso de salud,

educación, vivienda, mujer y medio ambiente, es posible destacar elementos de dichas

políticas, que marcan or¡entaciones en el sentido de favorecer la puesta en práctica de

modalidades o estilos de gestión de carácter participativo, en las instituciones'

programas y proyectos de dichos sectores.

No obstanie, en el paso desde el discurso oficial y los enunciados de políticas

sector¡ales, hacia los niveles de gestión operativa de las instituciones públicas,

específ¡camente en su relación con la ciudadanía, los componentes de participación se

diluyen, pierden fueza y visibilidad, se hacen menos activos. Los funcionarios

encargados de hacer efectiva la participación, interpretan el discurso oficial sobre el

tema, destacando princ¡palmente aspectos comunicacionales en el sentido de

informac¡ón hacia los usuarios y adecuando los modelos de intervención a estos

aspectos.
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y estilos o metodologías de gestión, predominando una moda¡idad más tradicional y

jerárquica. Por otra pade, en el ámbito de la gestión de las jnstituciones públicas, al

considerar el contexto externo de ellas, la visión sobre participación ciudadana tiende a

privilegiar el enfoque de satisfacc¡ón del usuario en lugar del control ciudadano de la

gestión pública.

En el caso de Guatemala, la mayor parte de los miembros de comunidades son

"exclu¡dos", debido en parte a factores culturales relacionados a la religión y en parte a

la división de roles en la sociedad. En otros lugares, los rostros son más o menos los

mismos: indígenas, campesinos y pobladores pobres y excluidos. Por lo regular, son

personas que no han tenido una experiencia organizacional o de participación previa.

2.6. lmportanc¡a de las organizac¡ones de la sociedad civ¡l

Desde 1985, con el inicio de la etapa conocida como de "retorno a la constitucional¡dad"

y con la cual se anunció elfin de los gob¡ernos militares, se viene creando un movimiento

de doble dirección:

Por una parte, el ejército, como ¡a principal instancia rectora de los asuntos públicos

antes de 1985, com¡enza a reestructurar el Estado para crear condiciones de

gobernabil¡dad a larqo plazo.
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ciudadanos en general. Estos espacios permiten mayor seguridad para la expresión del

pensamiento y la opinión pública, ofreciendo nuevas oportunidades de organ¡zación

social. En este caso, crece el número de organizaciones sociales y de opiniones,

dirig¡das a demandar del Fstado una efectiva responsabil¡dad en la promoción de formas

democráticas de participación, organización social y política. En consecuenc¡a, aumenta

la fiscalización de los ciudadanos sobre el comportamiento de los func¡onarios e

instituciones públicas.

Este movimiento ha s¡do influido por un contexto ¡nternacional que en lo político se

caracteriza por ser más receptivo a la problemática de los derechos humanos y más

vigilante de las formas democráticas de gobierno; y en lo económico, por promover

mayor eficacia del mercado en la asignación de recursos, con lo cual se requiere de un

menor intervenc¡onismo estatal y de una activa participación económica de todos los

agentes sociales.

Como resultado de tal interacción, en Guatemala ha comenzado un debate social, que

está dir¡gido a revisar y replantear la naturaleza de las relaciones soc¡ales ex¡stentes. En

este debate, aparece una nueva valoración de los roles y la intercomunicación entre el

Estado con la sociedad c¡vil, la cual incluye un fenómeno de crítica a los métodos

utilizados por el Estado y la sociedad.

Han sido real¡zados foros y estudios, en los cuales se coincide en señalar que la

sociedad civil ha sido debilitada por Ia excesiva concentración de poder en el Estado-
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ejército, así como los efectos negativos de la ejecución de políticas

especialmente durante el período 1954-1984 que se caracterizó por

qobiernos mil¡tares.

el predominio de

Ahora bien, no existe un concepto único ni uniforme acerca de lo que son y quiénes son

las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Esta específica reflexión es aún débil en

Guatemala. En general, se acepta el concepio de organizaciones de la sociedad civ¡l

como integrantes de un "Tercer Sector" diferente del Esiado o del sector privado cuya

función es fundamentalmente no lucrativa. El sector privado, los paÉidos políiicos y el

"Tercer Sector" serían los tres grandes bloques orgánicos que integran la sociedad civil.

Y específicamente, los partidos políticos deberÍan de funcionar como canales de

comunicación e intermediación entre el Estado y la sociedad. El "Tercer Sectoi' estaría

integrado en su mayoría por organizac¡ones no lucrat¡vas que realizan act¡vidades de

interés soc¡al.

Debe advertirse que ex¡sten en Guatema¡a, ¡nterpretaciones que excluyen de Ia soc¡edad

civil a los partidos políticos o al sector privado, pero lo hacen especialmente por razones

¡deológicas, las cuales cons¡deran que estos dos sectores no representan los inteteses

de la mayoria de la población y por lo tanto, no sólo enlran en conflicto ¡nterseciorial,

sino reducen la sociedad civil al movimiento popular.

La tradición de violencia y la fragmentac¡ón social, que agudizó el conflicto armado

interno, han provocado incluso, hostilidades y desconocimiento de legítima

representación entre organizaciones con diferentes posiuras políticas, cuyas bases
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sociales peftenecen a un mismo sector, tal como sucede con el sindicalismo o

organizaciones no gubernamentales (ONGs).

2.7. Clases de organ¡zac¡ones de la sociedad c¡vll

En términos generales y para fines de este estudio puede afirmarse que se consideran

organizaciones de la sociedad civil a aquellas instancias dedicadas a actividades como:

1. Educación e ¡nc¡dencia civ¡co-polít¡ca: En estas, encontramos las

organizaciones dedicadas a incidir en las polít¡cas públicas, v¡gilar y controlar el

desempeño de las ¡nstituciones y luncionarios del Estado. Aquí se incluyen, las

ONGs de derechos humanos, consejos comunitarios de desarrollo y de educación

ciudadana.

Promoción de intereses colectivos: Aquí se ubican, las organizaciones que

defienden los intereses de un sector de la población y/o promueven activ¡dades

cons¡deradas de interés nacional. Aquí se incluyen las ONGs ecológicas,

culturales, de mujeres, mayas, de la población desarraigada, de campesinos,

sindicales, comunitarias, cooperat¡vas, etc. Estas organizaciones suelen también

realizar acciones de incidencia en las políticas públicas.

Prestac¡ón de serv¡cios sociales y de as¡stencia técn¡co.productiva: Se

ubican en estas las organizaciones dedicadas a facilitar y/o ofrecer asistencia de

servicios de educación, saneamiento ambiental, cultura, infraestructura

comunitaria, salud, organización social, etc. Esias organizac¡ones concentran su

atención en mejorar las condiciones de vida y promover la organización

comunitaria a través de métodos de cooperación y trabajo colectivo. También se

2.

3.

42



financiera para apoyar procesos productivos en comunidades donde

principalmente habitan campesinos pobres o en zonas urbanas marginales. Aquí

se incluyen los comités pro-mejoramiento comunitario, actualmente consejos

comun¡tarios de desarrollo, las ONGs de desarrollo y las fundac¡ones filantrópicas

del sector pr¡vado.

4. lnvest¡gación y análisis de la realidad social: En estas se ubican las

organizaciones dedicadas a ofrecer estudios sobre temas de interés nacional para

incidir tanto sobre el Estado como sobre la sociedad. Se incluyen aquí los centros

de investigación y las instituciones académicas.

Estas organizaciones tienen características comunes, dentro de las cuales se

encuentran:

1. Orientan sus actividades para mejorar la condición de vida de sectores sociales

vulnerables o para ofrecer alternativas a problemas nacionales,

2. Realizan un trabajo educat¡vo permanente con Ia población beneficiar¡a.

3. Generan procesos organizativos (comunitar¡os) y opinión pública, de modo que

crean condic¡ones para mult¡plicar el efecto de sus acciones;

4. frabajan o inciden en áreas y regiones donde no llega la atención del Estado;

mantienen contacto directo con la población y cuentan con experiencia para

aprovechar los recursos humanos;

5. Func¡onan como instancias no lucrativas y se autogobiernan con independencia.

Sus políticas están, en general, determinadas (pero no directamente

condicionadas) por los rubros temáiicos que interesa financiar a las
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organizaciones no gubernamentales extranjeras y/o

reciben los recursos para cumpl¡r con sus misiones.

6. Pad¡cipan directa o indirectamente en el proceso de

contenido de los Acuerdos o em¡tiendo opinión

gobiernos de ,os cua

paz, ya sea divulgando el

a través de las redes

interinstitucionales donde están representadas.

7. Se autoreconocen como instancias promotoras de desarrollo y como agentes

activos a favor de ld democratización.

La mayoría de estas oraanizaciones no tienen comunicac¡ón entre sí, ni a nivel

institucional ni en las regiones donde coincide su trabajo. Esta ruptura de comunicación

se agrava cuando se observa la organización de la sociedad civjl desde el punto de vista

de quienes t¡enen cobertura comunitar¡a y qujenes abarcan varios departamentos u

operan a nivel nacional. Las organizaciones comunitar¡as agrupan a líderes y vecinos

que ofrecen trabajo voluniario y muestran niveles satisfactorios de rendimiento en la

inversión y aprovechamiento de recursos humanos y f¡nancieros, pero su capacidad de

interlocuc¡ón políiica es débil tanto frente al Gobierno como frente a ONGS que trabajan

en la misma comunidad.

2.8. El marco legal de las organ¡zac¡ones de la soc¡edad c¡v¡l

Las organ¡zaciones de la sociedad civil están amparadas en el derecho constitucional

que protege y promueve la libre asociación. La normativa jurídica que regula su

funcionamiento se localiza en el Código Civil, quien las conceptúa como entes de interés

público sin finalidades lucrativas.
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En el concepto de asociaciones se incluyen las entidades que "promueven. ejercenpg.y'
protejen" intereses polÍticos, rel¡giosos, económicos, sociales, culturales y profesionales.

Se incluyen entre las asociaciones los patronatos y comités de utilidad y beneficio social.

Las fundaciones se constituyen por escritura pública o por testamento y en su registro

debe estar claro que cuentan con un patrimonio, el monto, su f¡nes y el destino de sus

recursos, el Ministerio de Gobernación reconoce la escritura pública y emite un acuerdo

minisierial en donde le otorga la personalidad jurídica. Las asociaciones se crean

tamb¡én por escriiura pública que deberá presentarse ante el Minister¡o de Gobernación,

quien debe emitir un acuerdo ministerial donde le otorga personalidad iurídica.

Ambos tipos de organización carecen de controles financieros o de fiscalización en el

uso de sus recursos. Esta situación da margen para el surg¡m¡ento de fenómenos de

impunidad por corrupción o malversac¡ón de fondos. No obsiante, es común que estas

instancias tengan controles internos a través de contadores o auditorías periódicas,

requeridas estas últimas principalmente por las organizaciones no gubernamentales

extranjeras o nacionales que donan los recursos.

El Código Municipal es otro instrumento que regula la creación de asociaciones

comunitarias o de vecinos con el fin de promover el desarrollo de la comunidad. Tamb¡én

contamos con la Ley de Descentralización que regula la creación de agrupaciones

comunitarias y por último la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que

regula y ie da vida a los Consejos de Desarrollo.

15



2.9. Partic¡pación ciudadana en Guatemala

La democracia tiene sus bases a paftir de la participación ciudadana y se fortalece a

paúir de Ia calidad de ella. El sistema democrático será legítimo si es pJenamenie

conocido y asumido como propio por todos los habiiantes del país. para habJar de

participación ciudadana en este país, hay que empezar conoc¡endo la realidad inierna,

esto permitirá a los políticos y a los gobernantes poder proponer positivamente al futuro.

Guatemala es un país con diversidad étnica, pero desconocida a propósito por el sistema

del Estado. Tanto ladinos como indigenas, reconocen que éstos últimos han ocupado

una posición subordinada frente al Estado y en la toma de decisiones. planiear la

reconstrucción del Estado-Nac¡ón, sólo en términos culturales y lingüísticos sería

insuficiente y superficial. El problema profundo radica en la condición material de miser¡a,

explotac¡ón y discriminación en que v¡ve la población indÍgena. Según proyecciones del

Centro Latinoamericano de Demografía, Guatemala contaba para 1gg4 con 1|0.322

m¡llones de hab¡tantes, de los cuales el 62% vive en el área rural y el 3g% en el área

urbana. La misma fuente estima que el 60% está integrado por población indígena y el

40% por población ladina. Los datos del Censo de población de 1994, adjudicaron a¡

país un número menor de habitantes (arriba de B mi¡lones) y diferente distribuc¡ón étnica,

de lo cual existe mucha controversia al respecto. Entre los problemas que sufre la

población mayoritaria en la temática de ¡a educación, está el alto grado de analfabetismo

en más de la mitad de la población total del país. En 1990 únicamente 64 de 1OO

varones y 36 de cada 100 mujeres sabían leer y escribir. En área rural, particularmente

entre la población maya, la situación es aún más dramática, ya que allí únicamente el

33% de la población femenina y masculina ha sido alfabet¡zada. La cobertura en los
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servic¡os educativos gubernamentales es escasa; de cada 100 comunidades, sólo

tienen escuelas y éstas tienen escasez de recursos humanos y materiales y la asistencia

de los escolares es iambién reducida.

El tercer punto que hay que considerar en el análisis sobre la participación ciudadana en

Guatemala, es que hoy día se hablan en Guatemala 23 ¡diomas indígenas (21 idiomas

mayas más el garífuna y el xinca), hablado por aproximadamente el 60 por ciento de la

población, pero desconocido casi totalmente por el sistema educativo y socialmenie a

ser condenados a ser lenguajes de segunda clase. Ese fenómeno de discriminac¡ón

institucional ha afectado grandemente a los hablantes indígenas que dejan de

enseñarles a sus hijos su idioma materno y solamente les hablan en castellano. Entre

tanto, es necesario entrar a considerar la s¡tuación de pobreza y extrema pobreza y

dentro de esa realidad, tomar en cuenta que la mayoría de la población indígena en

Guatemala vive de la agricultura, por razones culturales y económicas. En ese marco

está por demás decir que la situación agraria en Guatemala se encuentra

monstruosamente desigual y polarizada. Tal situación ha generado toda una pirámide en

donde la base es la mayoría de la poblac¡ón en extrema pobreza. En la cumbre cerca de

12,000 prop¡etarios -un poco más del 2Vo del total-monopol¡zan las dos terceras partes

de las tierras agrícolas. Esta mayoria detenta las mejores tierras, produce esencialmente

para el mercado internacional y deja en barbecho una parte ¡mportante de sus domin¡os.

Dentro del marco de la democracia occidental con la situación anteriormente presentada,

es difícil hablar de ciudadanos. Tanto derechos como obl¡gaciones son imposibles de

cumplir en nuestra realidad guatemalteca. Pero tampoco este país iiene capacidad
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ciudadana de inc¡dencia y definiciones políticas de la población hacia el Est¿do, porq,Ñ:',y'

Ia mayoría de la poblac¡ón no ve al Estado como suyo y por lo tanto no existe la

posibilidad democrática permanente y constante de darle insumes para su construcción.

Dentro de ese marco de democracia al estilo occidental, al que Churchill se refirió como

pedeccionable y que en Guatemala no se ha hecho lo básico por intentarlo, nos

preguntamos: ¿Cuáles son los espacios donde se construyen los derechos y

obl¡gaciones ciudadanas? de lo que se puede decir que actualmente en Guatemala sólo

son los centros de votación electoral. Los procesos de elección se han vuelio en nuestro

país la única muestra de ejercicio de la ciudadanía y los indicadores de la democracia.

Cuando no se había firmado la paz, en febrero de 1996, Tania Palencia y David Holiday,

decían: "Únicamenie el proceso de paz, abre caminos a una reestructuración de los

mecanismos aún restrictivos para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos"ls. "Hoy,

trece años después de haberse firmado la paz, estos compromisos no se perfilan ni

siquiera como pos¡bilidades".le

18 Tanla Palencla y David Holiday. Mapeo de las organizac¡ones de la sociedad civil http:
//baqiun.naleb.org.gt/index.php/ediiorial/edltorla 05 htr¡ (25 de ociubre de 2009)

" tbid.
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CAP¡TULO III

3, Formas de creación y part¡c¡pación de los Consejos Comunitar¡os de Desarrollo

Los consejos comunitarios de desarrollo conocidos por sus s¡glas COCODES, son una

herramienta qenerada por los acuerdos de paz, son la estructura comunitaria para

impulsar la participación de la población en la planificación del desarrollo y en la gestión

públ¡ca a nivel local, estos forman parte del Sistema de Consejos de Desarrollo que

func¡ona a nivel nacional, es decir, un COCODE no existe ni funciona solo, sino que

forma parte de una red que funciona a disiintos niveles. Según establece la ley, los

Consejos de Desarrollo deben funcionar a nivel comun¡tario, municipal, departamental,

regional y nacional.

El Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, por medio del Decreto 11-2OO2 del

Congreso.de la Republica de Guatemala, establece que: "es el medio principal de

participación de la población maya, garífuna, xinka y mestiza, en la gestión pública para

llevar a cabo el proceso de plan¡ficac¡ón democrát¡ca de desarrollo, tomando en cuenta

pr¡ncipios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación

guatemalteca". El Sistema t¡ene c¡nco niveles: comunitario, municipal, departamental,

reg¡onaly nacional.

El Presidente Álvaro Colom reactivó en el año 2008, el Consejo Nacional de Desarrollo

Urbano y Rural -CONADUR-, con el objetivo de dar cumpl¡m¡ento a las políticas de

desarrollo. La reunión odinaria se celebró en el Palacio Nacional de la Cultura, con una
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amplia participación del Gabinete de cobierno, Alcaldes y representantes de ta Socie¿5d3,,^9

Civil Organizada. En esta línea de acción, se ¡nformó respecto de la situación del

Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, y se identificaron mecanismos e

instrumentos para fortalecer la participación ciudadana, acordando líneas estratégicas,

en el marco de sus competencias.

La Secretaría de Planif¡cación y Programac¡ón de la Presidencia -SEGEPLAN-

desempeña funciones importanies en su calidad de Secretaría Técnica de los Consejos

de Desarrollo. Durante este período de reactivación, uno de los loqros de mayor

trascendencia del CONADUR ha sido la formulación y adopción de la Política Nacional

de Desarrollo Rural lntegral, el siete de mayo de 2009, cuya propuesta original surgió de

la Mesa de Desarrollo Rural y del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, ambos

espac'os instalados a principios de la gestión del pres¡clente Álvaro Colom.

El 13 de julio del 2009, al emitir el Acuerdo Gubernat¡vo de aprobación de la potítica

Nac¡onal de Desarrollo Rural lntegral, el Presidente de la República destacó: "quiero

reconocer de manera especial al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, quien

rec¡bió la propuesta elaborada en el diálogo, la anal¡zó detenidamente, la aprobó y emitió

respetando íntegramente el contenido recibido". Es de gran trascendencia la

convergencia que se produce entre la demanda social y la institucjonalidad representada

en el CONADUR, quien por primera vez emite una polít¡ca pública y se puede afirmar

que es hasta ahora que al CONADUR se le da el rol que por ley le corresponde y en

armonía con las necesidades sociales y rurales del pais.
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"i-'"-tt5El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio pr¡nc¡pal de participación de\.,",y'

a.

b.

c.

población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a

cabo el proceso de planificación democrática de desarrollo, tomando en cuenta principios

de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multil¡ngüe de la nación guatemalteca.

3.1. Princ¡pios generales del sistema de consejos de desarrollo

Los principios en que se rige el s¡stema de consejos de desarrollo de conformidad con la

ley y los acuerdos de paz son:

El respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala.

El fomento a la armonía en las relaciones interculturales.

La optimización de la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la administración

pública.

La constante atenc¡ón porque se asigne a cada uno de los niveles de la

administración públ¡ca las funciones que por su complejidad y características pueda

real¡zar mejor que cualquier otro nivel. La promoción de procesos de democracia

participativa, en cond¡ciones de equidad e igualdad de oportunidades de los

pueblos maya, xinca y garífuna y de la población no indigena, sin discriminación

alguna.

La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano,

con base en las cosmovisiones de los pueblos maya, xinca y garífuna y de la

población no indígena.

d.

e.
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f. La equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer

participación efectiva, tanto del hombre como de la mujer.

El objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo es organizar y coordinar la

administración pública medianie la formulación de políticas de desarrollo, planes y

programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y

privada.

3.2. Integrac¡ón del sistema de conseios de desarrollo

EI sistema de consejos de desarrollo está integrado por d¡stintos niveles, en la siguiente

forma:

a. El nacional, con e¡ Consejo Nacionalde Desarrollo Urbano y Rural CONADUR-

b. El regional, con los Consejos Reg;onales de Desarrollo Urbano y Rural -
COREDUR-

El departamental, con los Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDE-

El municipal, con los Consejos l\.4un¡cipales de Desarrollo -CO[,4UDE-

El comunitar¡o, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES-

De conform¡dad con la Ley de los Consejos Urbano y Rural, decreto 1 1-02 del Congreso

de Ia República y su reglamento, el CONADUR y el COREDUR tienen bien definidas su

forma de integrac¡ón y sus funcione, Ios cuales no vamos determinarlos, por no ser el

tema que nos ocupa, lo que nos interesa en el presente trabajo es en donde t¡enen

presencia o participación los consejos comunitarios de desarrollo.

c.

d.

e.
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De esa cuenta, tenemos los Consejos Departamentales de Desaffollo

que se integran de la s¡guiente manera:

El Gobernador del depadamento, quien lo preside y coordina;

El jefe de la oficina departamental de la Secretaría de Planificación

Programación de la Presidencia, quien actúa como secretario;

Un representante de cada una de las entidades públicas que designe

a.

b

e.

f.

elc.

d.

h.

Organ¡smo Ejecutivo,

Un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten en el

depañamento;

Un representante de las cooperativas que operen en el departamento;

Un representante de las asociaciones de propietarios de micro, pequeñas y

medianas empresas que operen en el departamento, de los sectores de la

manufactura y los servicios;

Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerc¡ales, financieras e

industriales que operen en el departamento;

Dos representantes de las organizaciones campesinas que operen en el

departdmento:

Un representante de las organizaciones de trabajadores que operen en el

departamento;

Un representante de las Organizaciones Guatemaliecas no Gubernamentales de

desarrollo, que operen en e¡ depariamento;

Una representante de las organizaciones de mujeres que operen en el

departamento;

k.
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m.

Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala;

Un representante de las universidades privadas que operen en el

v,

departamento;

n. Los secretar¡os generales deparia mentales de los partidos políticos con

representación en el Organismo Legislativo, quienes participarán con voz.

Las funciones más ¡mportantes de los CODEDES son: 1) Apoyar a las mun¡cipalidades

del departamento en el funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo y de

los Consejos Comunitarios de Desarrollo y ve¡ar por el cumplimiento de sus cometidos;

2) Promover y facilitar la organización y panicipación efectiva de la población y de sus

organizaciones en la pr¡orizac'ón de necesidades, problemas y sus soluciones, para e¡

desarrollo integral dei departamento; 3) Promover sistemáticamente tanto la

descentral¡zación y la desconcentración de la administración pública como la

coordinación interinstitucional en el departamento; 4) Formular las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo del departamento, tomando en cons¡deración los

planes de desarrollo de los municipios y enviarlos a los Consejos Nacional y Reg¡onal de

Desarrollo Urbano y Rural para su incorporación en la Política de Desarrollo de la Nación

y de la región; 5) Dar segu¡miento a la ejecuc¡ón de las políticas, planes, programas y

proyectos de desarrollo del departamento, verificar y evaluar su cumpljmiento y, cuando

sea oportuno, proponer medidas correctivas a las entidades responsables; 6) Conocer

los montos máximos de pre-inversión e ¡nvers¡ón pública para el departamento, para el

año fiscal siguiente, provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado, y 7)

Proponer al Consejo Reg¡onal de Desarrollo Urbano y Rural sus recomendaciones o

cambios con base en las disponibilidades financieras, las necesidades y problemas
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económ¡cos, sociales y culturales priorizados por los Consejos l\,4unicipales de Desarro U.l*1a)/

y las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo vigentes, conforme al

Sistema Nacional de lnversión Pública

En el siguiente nivel tenemos a los Consejos l\,4unicipales de Desarrollo -COl\,4UDES-,

los que se integran de la siquiente manera:

a.

b.

c.

El alcalde municipal, quien lo coordina;

Los síndicos y concejales que determine la corporac¡ón municipal,

Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, hasta un número

de veinte (20), designados por los coordinadores de los Consejos Comunitarios de

Desarrollo;

Los represeniantes de Ias entidades públicas con presencia en la localidad; y,

Los representantes de entídades civiles locales que sean convocados.

d.

Las funciones más importante de los COMUDES son: 1) Promover, facilitar y apoyar el

funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio. 2) Promover y

fac¡l¡tar la organización y part¡cipación efect¡va de las comunidades y sus organizaciones,

en la priorizac¡ón de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral

del municipio. 3) Promover sistemática mente tanto la descentralización de la

administración pública como Ia coordinación interinstitucional en el municipio, para

coadyuvar al fortalecimiento de la autonomia municipal; 4) para ese efecto, apoyará a la

Corporación Municipal en la coordinación de las acciones de las instituciones públicas,

pr¡vadas y promotoras de desarrollo que funcionen en el municipio; promover políticas,
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programas y proyectos de protección y promoción integral pa-a )a niñez,la adolescencl¿\<lj,:/

la juventud y la mujer; 5) garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos de

desarrollo del mun¡c¡pio sean formulados con base en las necesidades, problemas y

soluciones prior¡zadas por los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y enviados a la

Corporación l\/unicipal para su incorporación en las políticas, planes, programas y

proyectos de desarrollo del depa¡1amento, 6) evaluar la ejecución de las políticas,

planes, programas y proyectos municipales de desarrollo y, cuando sea oportuno,

proponer a la Corporación l\,4unicipal o al Consejo Depa¡tamenta¡ de Desarrollo las

medidas correctivas para el logro de los objetivos y metas previstos en los mismos; 7)

proponer a la Corporación l\,4unicipal la asignación de recursos de pre-inversión y de

inversión pública, con base en las disponibilidades financieras y las necesidades,

problemas y soluciones priorizados en los Consejos Comunitarios de Desarrollo del

municipio; B)conocer e informar a los Consejos Comunitarios de Desarrollo sobre la

ejecución presupuestarja de pre-inversión e inversión pública del año fiscal anterior,

financiada con fondos provenientes del presupuesto general del Estado.

3.3. Los Consejos Comun¡tar¡os de Desarrollo -COCODES-

Como último nivel, pero el más importante y tema principal de la presente investiqación

tenemos a los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, estos se integran de

la siguiente manera:

a. La Asamblea Comunitaria, integrada por los residentes en una misma comunidad;

v,
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b.

d.

a.

b.

c.

El Organo de Coordinación integrado de acuerdo

normas y procedimientos o, en forma Supletoria,

mun¡cipal existente.

a sus propios principios. "u,"¿il/
de acuerdo a la reglamentación

Y las funciones de estos, de conformidad con la Ley de los Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural y su reglamento son:

Elegir a los integrantes del Órgano de Coordinación y fijar el período 'de duración

de sus cargos con base a sus propios principios, valores, normas y

procedimientos de la comunidad o, en forma supletoria, según el reglamento de

Promover, facilitar y apoyar la organ¡zación y participación efeciiva de la

comunidad y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, problemas y

sus soluciones, para el desarrollo integralde la comunidad.

Promover y velar por la coordinación tanto entre las autoridades comunitarias, las

organizaciones y los miembros de la comunidad como entre las instituciones

públ¡cas y privadas.

Promover polít¡cas, programas y proyeclos de protección y promoc¡ón integral

para la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer.

Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la

comunidad, con base en la priorización de sus necesidades, problemas y

soluciones y proponerlos al Consejo Municipal de Desarrollo para su incorporación

en las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio.
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Dar seguimiento a la ejecución de las polít¡cas, planes, programas y proyectos db..:j_j.:.t'

desarrollo comunitarios priorizados por la comunidad, verificar su cumplimiento y,

cuando sea oportuno, proponer med¡das correctivas al Consejo Municipal de

Desarrollo o a las entidades correspondienies y exigir su cumpl¡miento, a menos

que se demuesire que las medidas correctivas propuestas no son técnicamente

viables.

Evaluar la ejecución, eficacia e impacto de los programas y proyectos

comunitarios de desarrollo y cuando sea oportuno, proponer al Consejo [/unicipal

de Desarrollo las medidas correctivas para el logro de los objetivos y metas

previstos en los mismos.

Sol¡c¡tar al Consejo l\,4unicipal de Desarro¡lo la gestión de recursos, con base en Ia

priorización comunitaria de las necesidades, problemas y soluciones.

Velar por el buen uso de los recursos técn¡cos, financieros y de otra índole, que

obtenga por cuenta propia o que le asigne la Corporación lvlun¡cipal, por

recomendación del Consejo l\,4unicipal de Desarrollo, para Ia ejecución de los

programas y proyectos de desarrollo de la comunidad.

lnformar a la comunidad sobre la ejecución de los recursos asignados a los

programas y proyectos de desarrollo comunitar¡os.

Promover la obtención de financiam¡ento para la ejecución de los programas y

proyectos de desarrollo de la comunidad.

Contribuir a la definición y seguimiento de la politica fiscal, en el marco de su

mandato de formulación de las políticas de desarrollo.

h.

j.

k
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m. Reportar a las auioridades municipales o departamentales que

desempeño cle los funcionarios públicos con responsabil¡dad

comunidad.
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n. Velar por el f¡el cumplimiento de la naluraleza' princip¡os' objet¡vos y funciones del

Sistema de Consejos de Desarrollo.

Como se ind¡có, de conformidad con la ley, en los municipios donde se establezcan más

de 20 Consejos Comunitarios de Desarrollo' el Consejo Municipal de Desarrollo podrá

establecer Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel, y sus funciones

serán iguales a los COCODES.

A) Órgano de coordinación de los conseios comun¡tarios de desarrollo

El órqano de coordinación de los consejos comunitarios de desarrollo constituidos en el

municipio, se integran de la siguiente forma:

ElAlcalde Comunitario, quien lo preside;

Hasta un máximo de doce representantes electos por la Asamblea General'

El órgano de coordinación tiene bajo su responsabilidad la coord¡nación, ejecución y

auditoria social sobre proyectos u obras que se prioricen y que seleccionen los

organismos del Estado y entidades descentralizadas y autónomas pan rcalizar en la

comun¡dad.

sectorial en la

a.

b.
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B) Ob¡et¡vos de los Consejos Comun¡tar¡os de Desarrollo

Como se mencionó, el sistema de consejos de desarrollo fue establecido ¡egalmente en

abril del 2002 a través de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Es fruto

de los Acuerdos de Paz y cumple con uno de los compromisos establecidos en el

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconóm¡cos y Situación Agraria, que establece:

"Particlpacrón a nive\ \oca\"Ten\endo en cuenta que los habltanles de un departamento o

municipio, empresarios, trabajadores, cooperativistas o autoridades represeniaiivas de

las comunidades, pueden definir mejor las medidas que los benefician o los afectan, se

debe adoptar un conjunto de insirumentos que institucionalicen la descentralización de la

decis¡ón socioeconómica, con transferencia real de recursos económlcos

gubemamenta¡es y de capacidad para discutir y decidir localmente la as¡gnación de

recursos, la forma de ejecutar los proyectos, las prioridades y las características de los

programas o de las acciones gubernamentales. De esta forma, los órganos

gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuestas que emanen de la

concil¡ación de intereses entre las diferentes expres¡ones de la sociedad.,, (Acuerdo

sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria Capitulo I, inciso B.)

En la formulación de esta ley participaron muchas organizaciones sociales y populares,

así como instituciones de gob¡erno y organizaciones no gubernamentales, con

experiencia de trabajo en el desarrollo de las comunidades. Esta ley abre a las y los

guatemaltecos un espacio muy ¡mportante para la participación directa en la gestión

pública y para la descentralizac¡ón del Estado.
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A través de los consejos de desarrollo, especialmente comunitarios, municipales ${:g9l
departamentales; podemos padic¡par en la planificación, en la toma de decisiones y en Ia

ejecución y superv¡sión de las obras públicas y los proyectos que el Estado rcaliza en

cumplimiento de su mandato y con los recursos que todos los ciudadanos hemos

aportado a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, es una participación a la que

tenemos derecho, pero en la que además hay interés e implica asumir

responsab¡lidades.

Por otra parte, el sisiema de consejos de desarrollo busca contrlbuir a Ia

descentralización del Estado tanto administrativa como financiera. Lo anterior quiere

decir que se busca que las decisiones se tomen cada vez más a nivel local y municipal,

pues es en el municipio donde se conocen mejor los problemas y las necesidades de las

comunidades, los municipios y los departamentos. Pero, además, se busca que los

recursos lleguen también hasta esos n¡veles y no se queden concentrados en la capital o

en las cabeceras departamentales o municipales.

La descentralización también a las personas que viven en las comunidades, para que no

tengan que ir a la cap¡tal para resolver cualquier trámite o cualquier necesidad.

"Se entiende por descentralización el proceso mediante el cual se transfiere, desde el

Organ¡smo Ejecutivo a las mun¡c¡palidades y demás instituciones del Estado, y a las

comun¡dades organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el poder

de decis¡ón, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos financieros para

la apl¡cación de las políticas públicas nacionales, a través de Ia implementación de
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politicas municipales y locales en el marco de la más amplia parlicipación de

c¡udadanos, en la admin¡stración pública, priorizac¡ón y ejecución de obras, organrzación

y prestación de servicios públ¡cos, así como el ejerc¡cio del control social sobre la gestión

gubernamental y el uso de los recursos del Estado'. (Ley General de Descentralización,

Artículo 2)

3.4. Marco legal del Sistema de Consejos de Desarrollo

Para saber más sobre el Sistema de Consejos de Desarrollo y el proceso de

descentralización es importante que tengamos los documentos y las leyes donde están

establecidas sus bases. Estos son:

El ArtÍculo 119, literal by224dela Constitución Polític€ de República.

El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

La Ley Genera¡ de Descentralización o Deúelo 14-2OO2.

El Código Municipal o Decteto 12-2002.

La Ley de los Consejos de Desarrol¡o Urbano y Rural o Decrelo 11-2002

El Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural o Acuerdo

Gubernativo Número 461 -2002.

Es importante que tengamos claro que ninguna ley por si sola hace que las cosas

cambien y funcionen bien. Todas y todos, tanto desde la sociedad civil como desde las

instituc¡ones del Estado, debemos contribuir a que funcione el Sistema de Consejos de

Desarro¡lo. Debemos involucrarnos en su funcionam¡ento, para que verdaderamente se
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dé Ia descentralización y )a paficipación soc¡al Para que )as cosas cambien

bien todos y todas debemos participar activamente.

Los consejos comunitarios de desarrollo o COCODES, son la estructura de base para el

funcionam¡ento del sistema de consejos de desarrollo. Los COCODES se integran con

todos los miembros de una comunidad reunrdos en asamblea comunitaria, esta nombra

a un Órgano de Coordinación, que es e/ colect¡vo de rep.esen¿antes que va a dirig¡r el

trabajo de planificación del desarrollo y va a representar a la comunidad ante los otros

niveles del.Sistema Nacional de Conseios.

La asamblea comunitar¡a elige a sus representantes u órgano de coordinación de

acuerdo a sus propios princ¡pios y a las formas y procedimientos que decida. Se integra

con una alcaldesa o un alcalde comunitario, quien funciona como coordinador del

colectivo y un número máximo de doce (12) miembros. La comunidad reun¡da en

asamblea es también la que decide cuánto tiempo van a estar en el cargo y realiza una

nueva elección cuando acaban su período.

3,5. Antecedentes de los consejos

La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, recoge una práctica muy antigua y

aún vigente en la mayoría de las comunidades. En las comun¡dades las decisiones no

las toma una sola persona. En muchas comunidades los problemas o los distintos

aspectos de la vida comunitaria se tratan en reuniones o en asambleas donde todas y

todos los miembros de la comunidad tienen la oportun¡dad de opinar y de hacer
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propuestas. En algunas comunidades existen los Consejos de Ancianos' que reúnen&1r')/

las personas de mayor experiencia y más respetadas por la comunidad para anal¡zar los

problemas que preocupan a Ia comunidad y proponer soluciones Estas son prácticas

que han serv¡do a las comunidades para vivir en armonía y tomar mejores decisiones, en

beneficio de todas y todos, sin excluir a nadie.

A) ¿Por qué comunitario?

La Ley reconoce la ¡mportancia que tiene la comun¡dad en nuestra organización soc¡al'

La comunidad en nuestro país no es sólo el nombre de un lugar. Una comunidad es, al

mismo tiempo, un grupo de población que vive en un lugar, que comparten una historia

común, que se identifican y forman parte activa de ella. Los miembros de una comunidad

generalmente reconocen un territor¡o delimitado, eligen y reconocen a sus autoridades'

así como las normas y las formas de trabajar, de tomar decisiones y hacer las cosas que

afectan o van en benef¡cio de la comunidad. El Consejo de Desarrollo Comun¡tario

reconoce, aprovecha y nos permite fortalecer nuestra organización comunitaria, junto

con otras formas de organización.

B) ¿Por qué de desar¡ollo?

Los consejos comunitar¡os se orientan al desarrollo porque buscan transformar las la

forma de la prestac¡ón de serv¡cios de los habitantes de las distintas comunidades y

mejorar las condiciones de vida y de participación de los habitantes de las mismas,

cuidando siempre que sea de una manera equitativa para hombres y mujeres, de todas
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las edades, tomando en cuenta su cultura y sus formas

como un buen uso de los recursos naturales para que

protejan para las futuras generaciones

'li$t''"';;':ii sli-¡¡rr¡n i!

de organización y de vida. "W
s¡empre estén dispon¡bles y se

3.6. Func¡ones de los Consejos Comun¡tar¡os de Desarrollo

Las funciones principales de los consejos comunitarios de desarrollo, son especialmente

la de promover y apoyar la organización y participación efectiva de la comunidad y sus

organizaciones, buscando la ident¡ficación y priorización de sus necesidades y en la

propuesta y formulación de los proyectos para su desarrollo integral.

Además de lo anterior, también puede solicitar al Consejo l\,4unicipal de Desarrollo o

COIVIUDE la gestión de recursos, en base a la prior¡zación realizada por la comunidad,

debe informar a la comunidad sobre los recursos financieros obtenidos y sobre la

ejecuc¡ón de los proyectos.

Otra func¡ón importante es informar a las autoridades municipales sobre el desempeño

de los funcionarios públicos en la comunidad y contribuir a la definición y seguim¡ento de

polít¡cas públicas de benef¡cio para ei desarrollo comunitario, en particular para Ia

protección y promoc¡ón de la niñez, la adolescencia, la juventud y las mujeres, asi como

la política fiscal.

Lo anterior se logra mediante la gestión ante las autoridades de gobierno, pero es

entonces surqe la duda, ¿,Qué es ia gestión?, gest¡onar es tram¡tar, buscar apoyo para
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resolver un problema o necesidad. Con una connotación más actualizada o gerencial){a',::ljri/

gestión es planteada por Julia l\,4ora como: "Una función institucional global e integradora

de todas las fuezas que conforman una organización"2o. En ese sentido la gestión hace

énfasis en la dirección y en el ejercicio del l¡derazgo.

Gestionar un proyecto significa realizar los trámites y las acciones que se necesitan para

que cuente con los recursos financieros y todos los apoyos necesarios para llevarlo a

cabo.

Para llevar adelante la gestión de los proyectos comunitarios, los COCODES deben

teneJ muy claras las necesidades y las prioridades identificadas por los miembros de la

comunidad, hombres y mujeres, reunidos en asamblea.

Es por eso, que el primer paso en la gesiión de proyectos de desarrollo comunitario es

analizar ente todos cuáles son los problemas que aquejan a nuestra comunidad y

cuáles son sus neces¡dades más sentidas y más urgentes de atender, a este pr¡mer

paso se le llama d¡agnóstico.

Existen distintos métodos y técnicas o herramientas para hacer un diagnóstico

comunitario rápido. Lo más importante al decidir qué método ut¡lizar, es que sea

participativo; o sea que haga posible que la comun¡dad y todos sus miembros: hombres,

mujeres, niñas y niños, jóvenes y adultos y adultas mayores part¡cipen.

'zo l\¡ora, Julia. Transformac¡ón y gestión curr¡cular. En: Memor¡as Sem¡nar¡o Taller Evaluación y
Gestión Curr¡cular. Pá9. 98.
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3.7. Funciones del órgano coordinador del COCODE

El órgano coord¡nador del COCODE debe ser nombrado por la asamblea comunitar¡a,

éste debe mantener en su agenda de trabajo el seguimiento a la gestión de sus

proyectos de desarrollo comuniiario. Esto s¡gn¡fica que, permanentemente debe

comunicarse con los funcionarios o empleados de la institución ante la cual se está

gestionando el proyecto, para saber si está completa la papelería y los requis¡tos

necesarios, si hay alguna información o documentación adicionai que deban completar y

apodar, o si hace falta una entrevista personal en la cual puedan fundamentar mejor la

necesidad de llevar a cabo el proyecto.

EI órgano de coordinación del COCODE no debe dar por segura ninguna gest¡ón hasta

que Ja institución ante la cual gestiona el apoyo le confirme por escrito su aprobac¡ón,

aún en ese momento, es necesario se solic¡te que personalmente la institución, por

medio de su representanle, les comunique la decisión y les explique las condiciones o

los términos del apoyo financ¡ero y/o técnico y las fechas en las cuales podrá hacerse

efect¡vo.

Se debe de tener una actitud muy atenta y con

proyecto y saber en cada momento quién lo t¡ene,

apoyado, cuándo van a tomar la decisión o si

decisión favorable con respecto al proyecto.

iniciativa para seguir el camino del

quién o quiénes toman la dec¡sión de

necesitan algo más para tomar una
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Por otra parte, el COCODE debe mantener informada a la comunjdad sobre láiig¡)/
gestiones que desarrolla con relación al proyecto, cada actividad de seguimiento a¡

proyecto y las respuestas que recibe, sean éstas negativas o posjtivas. También puede

informar a otras instituciones y personeros de otras ¡nstjtuciones sobre la gestión que

realizan y sobre la importancia que el proyecto t¡ene para la comunidad.

En ocasiones, un proyecto de una comunidad aislada puede no encontrar interés por

parte de las instituciones o de las agencias de cooperación, pero planteado en conjunto

con otras acciones o bien en alianza con otras comunidades, otras munic¡palidades u

otras organizaciones, puede tener mejores pos¡bilidades de encontrar apoyo. por esta

razón, el COCODE debe mantener y cultivar la relación con otros COCODE y con

muchas organ¡zaciones, para ubicar sus necesidades y sus proyectos en un marco más

amplio y poder analizar cuándo conv¡ene y es posjble construir estas alianzas. La qestión

no es sólo el proceso técnjco o el trámite que se sigue; es también una acción política

porque es frecuente que quienes ioman decisiones se vean ¡nfluenciados por razones

políticas; por ejemplo favoreciendo a los COCODES de comunidades o personas que

son afiliadas al partido que gobierna y limitando el apoyo a quienes no son de su partido.

Esas situaciones se deben enfrentar con apoyo de otras comunidades, para que en e¡

municipio las decisiones se tomen democráticamente, respetando los derechos de todos

y todas.

En conclusión los pasos que se debe seguir en una gestión son:
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Primer paso: El consejo comun¡tario de desarollo identifica y prioriza las necesidades Jb*:y'
la comunidad y convierte estas ideas en solic¡tudes de proyectos (o un proyecto), envia

sus solicitudes o proyectos al consejo municipal de desarrollo, ya en la municipalidad, la

Ofic¡na l\,4unicipal de Planificación, es la encargada de completar y darle forma a los

proyectos.

Se debe tomar en cuenta que muchas veces, en la medida que los proyectos vayan

mejor elaborados y más avanzados en su formulación, habrá más posibilidades de que

sean tomados en cuenta por el consejo municipal de desarrollo. No todos ¡os proyectos

son aprobados; por eso, el COCODE debe desarrollar la capacidad de formular con

claridad sus proyectos, así como desarrollar la comunicación y diálogo con el CON,4UDE

para explicar sus neces¡dades y dejar claras las posibilidades del proyecto sol¡c¡tado.

Hay que aprender a negociar, por eso un proyecto mejor elaborado es una buena

herramienta para la negociación.

Segundo paso: El Consejo lvlunicipal de Desarrollo analiza los proyectos presentados

por todos los COCODES del municipio y hace una primera selección, buscando

equilibrar las sol¡citudes de las distintas comunidades y de acomodar los proyectos a los

recursos que estima que va a recib¡r.

Tercer paso: Todos los municipios de un departamento dirigen los proyectos

seleccionados al Consejo Departamental de Desarrollo, que buscar la manera de

equilibrar las solicitudes de los distintos municip¡os y acomodar los proyectos a los

recursos que estima va a recibir. El Gobernador Departamental es Ia persona que



preside el Consejo Departamenial de Desarrollo, pero él no debe decidir sobre

proyectos. La priorización es una función del Consejo en su conjunto.

Cua¡to paso: El Consejo Depa¡tamental de Desarrollo, por conducto del Gobernador

Depatamental, envía los proyectos del departamento a la Secretaría de Coordinación

Ejecutiva de la Presidencia, y ésta envía los proyectos al lvlinisterio de Finanzas

Públicas.

Quinto paso; EI Minister¡o de Finanzas Públicas concentra las propuestas de proyectos

de los distintos departamentos y municipios del país y establece el Listado Geográfico de

Obras. Este listado pasa al Congreso de la República para su análisis y dec¡sión final, a

través de la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

En todo este proceso se debe reconocer que el Alcalde lvlunicipal y los Concejos

l\,4unicipales son parte del poder local. Son las autoridades que los vec¡nos del municipio

han elegido para que dirijan y coordinen eldesarrollo integral de nuestros municipios.

Trabajando junto a la mun¡c¡palidad, apoyándola a que cumpla con su función, pero

también exigiéndole que lo haga bien y de manera democrática y transparente, se

contribuye a fortalecer el poder locdl.

Las municipalidades deben planificar el desarrollo integral de nuestros municipios y para

eso llevan a cabo los procesos para la formulación de los Planes l\/lunic¡pales de

Desarrollo. Es muy importante que los COCODES se integren y participen activamente
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en ese esfuezo de planificación, pues allí se construyen entre todos la visión dbk:!j)/
municipio que se quiere en un plazo más largo. Aunque a veces varía, la mayoría de

planes municipales de desarrol¡o definen los objetivos y las metas del municipio para

cuatro o cinco años; algunos planes son más estratégicos y están formulados para diez o

veinte años.

Como hemos visto, la planificación a nivel municipal, el diseño y gestión de los proyectos

comunitarios, son dos procesos que se hacen en disiintos momentos, pero que van de la

mano. El primero es para ver lo que queremos lograr en un plazo más largo, como

municipio. Los proyectos comunitarios tienen un calendario más corto y muy estr¡cto para

su presentación y gestión cada año. Los COCODES deben presentar sus proyectos a

más tardar en el mes de octubre de cada año.

En todo este proceso, Ias comunidades y sus instancias organizativas, entre ellas los

COCODES requieren de mucha información, así como de conocimientos y capacidades

que se van adqulr¡endo a través de la experiencia, pero también en procesos de

formac¡ón y capacitación, que como el llevado a cabo con el apoyo de muchas

¡nstituciones como lvlanos Unidas y la Fundación Guillermo Toriello, contribuyen a ir

definiendo una visión de desarrollo desde la comunidad. Este es además un proceso

complejo, porque requiere una visión de país distinto, que se construya desde lo

comunitario y local, a partir de las neces¡dades de la mayorÍa de la población.
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3.8. Esquema del proceso de plan¡ficac¡ón municipal y de la gest¡ón Oe )tt+y:,/
proyecto de desarrollo comun¡tar¡o

PLANIFICACIÓN PARA 5 AÑOS PLANIFICACIÓN PARA 1 AÑO

Plan l\,4unicipal de Desarrollo

httpJ/sistemas.seoeplan.qob.ot/oddicode/ddoopl$modulo.indice

'7)

Proyectos comunitar¡os

Necesidades y prioridades
por micro-reqiones

Necesidades y prioridades
por comunidades

Los fondos llegan a las
municipalidades por conducto del

[,4inisterio de Finanzas para la
ejecución

Noviembre: solicitud de
proyecto

Diciembre: proyeclos en
CODEDE

Febrero: proyecto en SCEP

l\¡ayo: proyecto en MFP

Junio: l¡stado geográf¡co
Conqreso
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3.9. Flujo grama del funcionam¡ento del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbanó -y¿)/

y Rural SCDUR

Este es un sistema diseñado que potenciallza y fomenta la participación ciudadana en la

planificación para el desarro lo a través de la elaboración de Planes, Programas y

Proyectos.

Consejo comunitario de Desarrollo

consejo Nac¡onal de Desarrol¡o

Consejo Reg¡onal de Desa rrollo

conseio Departamental de Desarrollo

Consejo Municipal de Desarrollo

Es
P
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CAP¡TULO IV

4. Fundamentos políticos que llevan a la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca municipal de

Sacatepéquez a negar la part¡c¡pac¡ón ciudadana a través de los COCODES Y

COMUDES

En los últimos tiempos en América Latina, ha cobrado vita¡ importancia las temáticas

relacionadas a las políticas públicas, la globalización, el poder local, Ia pa¡licipación

ciudadana y la sistemática disminución del papel del Estado. Todos enfocados hacia la

comprensión de los elementos y actores que participan en la reforma de la

administración.

Estamos viendo un discurso gubernamental de cambios en la administración tradicional,

carccletizada por ser centralizada, burocrática, autoritaria, monocultural y excluyente;

hacia una adm¡nistración públ¡ca más democrática, participativa, y con menos

intervención del Estado. Esta nueva forma de administración estatal, discutida en

d¡stintos niveles, necesariamente conduce a una nueva concepc¡ón de sus funciones,

sus políticas y sus relaciones con la sociedad en general, en donde la participación

ciudadana juega un papel importante en aspectos claves, tales como el control y

auditoria soc¡al.

Papel importante en el marco de la denominada reducción del Estado y Ia vigencia del

régimen democrático como el ¡dóneo para el relacionamiento entre el Estado y la

sociedad, de cara a la problemática social, económ¡ca y política por la que atraviesan ¡as
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naciones de la presente época, que en algunos casos está ligada al proceso O**t/
reducc¡ón de sus funciones.

En ese sentido, se menciona que es fundamental el papel de los gobiernos Jocales,

quienes se convierten en los agentes más inmediatos, para la búsqueda de la

rearticulación del tejido social del país, en el acercamiento enire los qobernantes y

gobernados; es decir, conformar una nueva articulación entre poder público, sociedad y

grupos económicos, para el impulso de un modelo propio de desarrollo que logre hacer

real las mejoras en las condiciones de vida de todos los habitantes. Esto muy bien puede

material¡zarse mediante la participación ciudadana.

Estos paradigmas, la globalización, el poder local, las políticas públicas y Ia participación

ciudadana, son elementos insoslayables de análisis dentro del marco del Sistema de

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, porqué no indicarlo, en el más ampl¡o marco del

sistema politico guatemalteco, el cual en los últimos tiempos ha perd¡do mucha

cred¡bil¡dad en detr¡mento del sistema democrático.

Para el caso guatemalteco, la sociedad civil aciualmente tiene una dificultad para

potenciar su accionar en la reestructuración y dinamización de la admin¡stración pública,

en otras palabras, nos referimos al proceso de descentral¡zación, 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 país (el interior),

sean estos constitutivos o no de esos órganos nacionales"2l.

tt Rodolfo I\,4artínez Ferraté, LJna Politica Rural para el Desarrollo. Págs. 13 56
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Es por ello que los discursos gubernamentales a pesar de tener gran impoftancia para'*1r"¿/

desarrollo de las comunidades y del Estado guatemalteco, no hacen eco en nuestra

realidad, pues al hacer un anális¡s de la partic¡pación ciudadana, especialmente en las

municipalidades de Sacatepéquez, se puede determinar que ésta, es casj nula, toda vez

que en variadas ocasiones, no son tomadas en cuenta sus necesidades v en otras ni

siquiera se les escucha.

4.1. El caso de la part¡cipac¡ón c¡udadana y el empoderamiento en el n¡vel local, en

el departamento de Sacatepéquez

Antes de entrar a considerar la participación ciudadana en el departamento de

Sacatepéquez vamos a conocer algunos datos ¡mportantes de este depafamento,

especialmente su ubicación y organización administrativa y polít¡ca

EI departamento de Sacatepéquez fue creado por Decreto del 1 1 de diciembre de 1g79.

Estuvo integrado por 24 mun¡cipios, a¡gunos de los cuales fueron clasificados

posteriormenle como aldeas.

A) Ub¡cac¡ón

Éste departamento está situado en la región central de Guatemala; limita al Norte, con el

departamento de Chimaltenango; al Sur, con el departamento de Escuinfla; al Este, con

el departamento de Guatemala, y al Oeste, con el departamento de Chjmaltenango. La
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cabecera depaftamental, denominada

de la ciudad capital de Guatemala.

Antigua Guatemala se encuentra a 54

B) Organizac¡ón político-adm¡nistrat¡vo

Sacatepéquez actualmente se encuentra conformado por 16 municip¡os los cuales son:

1. San Juan Alotenango,

3. Ciudad Vieja;

5. lvlagdalena Milpas Altas;

7. San Antonio Aguas Calientes;

9. San Lucas Sacatepéquez;

11. Sanla Catarina Barahona;

13. Santa lvlaría de Jesús;

15. Santo Domingo Xenacoj;

Total depto.

Sexo
Hombre
[/]ujer

lndígena
No indígena

278,064 101,565 13,194

278,064 101,565 13:|94
137,556 50,237
'1 40 , 508 51 ,328

2. Antigua Guatemala;

4. Jocotenango;

6. Pastores;

B. San Bartolomé N.4llpas Altas;

10. San l\,4iguel Dueñas;

12. Santa LucÍa l\,4¡lpas Altas;

'l 4. Santiago Sacatepéquez;

16. Sumpango.

88,371

BB,371
43,564
44,A07

C) Características demográficas de la poblac¡ón de Sacatepéquez

Característ¡cas Población Todos los Pobres Pobres no No pobres
total pobres extremos extremos

6,673
6,521

Grupoétnico 278,064 101,565 13,194 88,371

7,372 39,039
49,332

76,499

176,499
87,319
89,180

176,499

42,346
134,153

88,757 46,411
189,307 55,154

Fuente: lnstituto Naclonal de EstadísUca, lNE. Encuesta Naclonal de Condiciones de Vida. ENCOVT-2006
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D) Datos generales del departamento de Sacatepéquez

536.55 Km"

Tasa de natalidad por cada
lvlodalidad infantil por cada

278,064 personas
462 personas/Km'
90,993 personas
0.66

7 832-0-43- O y 7 a32-O 433

67 I años
29.70%
47 .600/.

'l\larvin Francisco Barrios De León.

1,00,0. hab,itantes
1,000 nacidos

E) L¡stado de alcaldes electos para el período 2008-2012

Gobernador deoartamental
Teléfono de la Gobernación

Códig
o

3

Códig
_9.., -_.

1''-,

DepaÉamento

Sácaiepéquez

Mn-ni;¡pi;

Ariis,qq-qeq[e"
Jocotenanqo

Gobernador
Departamenlq!,,.,_,.,,,
l\y'arv n Francisco Bardos De

León

Alcalde Mun¡c¡pal

Dr Adolfo Vivar lVafioouin

oscar F¿rr ngton [/]onteroso

Teléfono de la
Gobernación
7$2.4628

Teléfono de la
Alcaldía
7 ü2. 0 532-33, 7 7 20 -7 7 7 0- _ .

7831 -1477 nn1 l11B
3 Pastores [,4ique] Anton o Lóoez Barahona 7831 1435n888 7434

4 Sumpanqo Santos Cubur Escobar 7833 1663/7833 '1062 al 65

5 Santo Dom nqo Xenacoi Antonio Tun Xocoxic 7BB2-3006

6 Santiaqo Sacatepéquez Dr Ról¿ndo Coloc Ohoc 7830-3466,ry8302645

7 San Bañolomé [,4loas Altas Catalna l\,4artinez Ve ásquez 7830-4355t830-1 075 al 76

B San Lucas Sacateoéouez Yener Haroldo PLaza Natareno 7830-3307/7873- 1 333

Santa Lucía [,4loas Altas Caros Gu-orra Ruano 7830-4272
'10 l\¡aqdalena l\y' lpas Altas Juan l\ilartinez 7830-2020
11 Santa María de Jesús Soterc Chunuj Reyes 7832,3543
12 C udad Vie a José .luvent no Paredes Galindo 7831,5016

13 San [,4 quel Dueñas .,Dr. Julio Cesar Quiñones... . -. . - . 
7831-5903/783'1-5054

Dr. Rolando Chavac Garcia 7831-5914/55985091

caÍ,os AJgusro Herná'roéz lopéz zsli -iz:7,zeJ i-sas t

Occar Eliud Gonz;l"z Gorzález 7831-5195

14 San Juan Aloiena

15

16

San Antonio Aguas C.

Santa Cafarna Barahona
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F) Geografia de Sacatepéquez

A este departamento lo rieqan varios ríos como el Guacalate, los Encuentros, las Cañas,

Pensativo y Sumpango: debido a su ubicación geográfica central no cuenta con lagos y

proximidad a ios mares.

El río Guacalate, es uno de los afluentes más importantes en este depaÍamento, t¡ene

sus orígenes en Chimaltenango, atraviesa los departamentos de Sacatepéquez y

Escuintla, donde recibe las aguas del río Achiguate y de allí hasta su desembocadura en

el canal de Chiquimulilla se llamará Achiguate. El Achiguate nace cerca de Antigua

Guatemala donde se llama río Pensativo

Respecto a la orografía, el departamento de Sacatepéquez pertenece al Complejo

Montañoso de¡ Altiplano Central, su precipitación pluvial anual acumulada es de 952,50

mm, con un clima templado y semifrío. Aunque su topografía es montañosa y volcánica,

existen algunas mesetas muy fértiles. En su territorio se encuentra el volcán de Agua,

con una altura de 3.753 msnm, el volcán de Fuego con 3.835 msnm, y el de Acatenango

con 3.976 msnm.

Existen cerros de importancia como el cerro del Tigre en San Miguel Dueñas y el cerro

de la Bandera en San Lucas Sacatepéquez, célebre porque aquí se libró la batalla de

San Lucas en 1871 , entre las fuezas del gobierno y las del general Justo Rufjno Barrios.
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importancia como la de xen¿coj. ta ;:aJAsimismo, se encuentran var¡as montañas de

Santa lvlaría Cauqué en Santiago Sacatepéquez, las de Soledad y Sunay en Alotenango.

En el depadamento de Sacatepéquez se encuentran 3 zonas de vida vegetal, las que

son el Bosque [,4uy Húmedo Subtropical Cálido bmh-S, con una precipitación pluvial de

400 - 600 mm, la biotemperatura es de 21-25 "C, la altura sobre el nivel del mar es de B0

- 1600; también cuenta con el Bosque Húmedo l\,4ontano Bajo Subtroplcal bh-MB, con

una precipitación pluvial de 1.057 - 1.580 mm, la biotemperatura es de 15-23 "C, la altura

sobre el nivel del mar es de 1 500 - 2 4OO y el Bosque l\,4uy Húmedo l\,4ontano Bajo

Subtropical bmh-8N,4, ésta cuenta con una precipitación pluvial de 2.065 - 3.900 mm, la

biotemperatura es de 12,5 - 18,6 "C, con una altura sobre el nivel del mar de 1.800 -

3.000. La vegetación ind¡cadora es: Cupreanus lusitanica, Chiranthodendron

pentadactylon, Pinus syacahuite, Pinus rudis, Abies guatemalensis, Pinus

pseudostrobus, Aplus jorulensis, Quercus sp.

Su principal vía de comunicac¡ón terrestre es Ia Carretera lnteramericana CA-1; a la

altura de San Lucas Sacatepéquez se desvía para llegar a Ia Antigua Guatemala,

atraviesa Pan-amos y entronca nuevamente con la Carretera lnteramericana en

Chimaltenango, la otra vía va de San Lucas Sacatepéquez pasa por Ch¡rnaltenango y se

extiende a los demás departamentos del occidente. Otra ruta de importancia es la

nac¡onal 14, que pade de El Tejar Chimaltenango, hacia la Ant¡gua Guatemala y ¡lega a

Escu¡ntla, donde entronca con la lnteroceánica CA-g, además cuenta con una serie de

caminos de terracería, dentro de los municipios, los cuales unen a los distintos

municipios entre síy a estos con sus aldeas.
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departamentos de Guatemala más deslumbrantes en cuanto a tradiciones orales, no sólo

por su peculiar posición geográfica sino también por su extraordinaria herencia cultural.

Durante el año, se celebran varias fesiividades tradic¡onales, principalmente el día de los

Santos, Concepción, Corpus Cristi, Navidad y Año Nuevo, y otras, pero con mayor

solemnidad y fervor religioso, se conmemora la Pasión de Cristo duranfe la Semana

Santa presenianclo solemnes ceremonias religiosas en los templos católicos e

impresionantes procesiones que recorren la ciudad' cuyas calles hrcen artísticas

alfombras multicolores de flores y aserrín al paso de bellas imágenes conducidas por los

devotos. La religión predominante es la católica con mayor arra¡go y tradición.

En relación a su economia, su principal fuente de ingresos, además del turismo, es la

agricultura, sus tierras son fértiles, por lo que su producción agrícola es grande y variada'

sobresale el café de muy buena calidad, la caña de azúcar, trigo, maíZ, frijol, hortalizas

de zonas templadas, como el cultivo de zanahoria, ejote y arveias; entre las frutas se

pueden mencionar el durazno, pera, manzana y aguacate; actualmente sobresale la

producción de flores. Así mismo, hay crianza de ganados vacuno y caballar.

En cuanto a las artesanÍas populares, es uno de los departamentos más importantes,

pues se elaboran tejidos típicos como lo muestra la gran cantidad de trajes típ¡cos

usados por los indÍgenas, las mujeres son las que más lo conservan. La cerámica se

puede d¡vidir en vidriada mayólica y pintada; actualmente Antigua Guatemala es el

principal productor de cerámica mayólica.
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La cestería es el arte de entretejer fibras de palma, tule, mimbre, cibaque, paja de

bambú y corteza de cajeta para producir recipientes y objetos planos con el propós¡to de

guardar y acarrear diversos artículos; de la jarcia se elaboran hamacas, redes de carga,

bolsas y gamarrones, para su elaboración se utiliza la fibra de maguey; se elaboran

muebles de madera de pino blanco, cedro y caoba; los instrumentos musicales que se

elaboran son la guitarra, violines y contrabajos; se fabrican petates de palma, productos

meiál¡cos como balcones, faroles, tocadores, aldabones y lámparas.

La orfebrería se trabaja con oro y plata realizando cadenas, pulseras, anillos, esclavas, y

dUes; los candiles, candeleros y lámparas se elaboran de hojalata; en cereria se

elaboran velas de diferentes colores y tamaños, veladoras, palmatorias, cirios y los

exvotos. Existe diversjdad de trabajos y espec¡al¡dades de cuero siendo algunos las

bo¡sas, monederos, carteras, billeteras, maletines y cinturones.

4,2. Situación actual de la part¡cipación de los Consejos Comun¡tarios de

Desarrollo en Sacatepéquez

La part¡cipac¡ón activa de las autoridades municipales es determinante y fundamental

para la conformación del CON,4UDE, en princip¡o, facilitando todas las condiciones para la

conformación e instalación de los COCODES, seguido de fortalecerse a través de la

partic¡pac¡ón de todos los actores que la ley indica. Dos actos que en iérminos políticos

son de gran avance y alcance; tomando en cuenia la fa¡ta de conocimiento de la nueva

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

8l



Esta apertura política se ha ido consolidando en el proceso de instalac¡ón de

Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural -COCODE-, a través de la

formulación de un proceso de capacitación a este n¡vel como al resto de integrantes del

Consejo l\ilunicipal de Desarrollo Urbano y Rural -CO|\,1UDE-. Sin embargo, no se ha

trabajado como debiera ser, toda vez que muchas municipalidades han tomado a los

COCODES como instrumento para solicitar financiamiento de proyectos, sin que estos

realmente prioricen sus necesidades y participen en la formulación, sino que únicamente

se presten a componendas con las autoridades locales.

Es ¡mportante señalar que el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural no es

un inslrumento de financiamiento de proyectos, sino un espacio y una ¡nstancia de

amplia participación ciudadana en ¡a definición de planes, programas y proyectos. para

lograr modificar esta mentalidad, es por eso que no se debe utilizar a las agrupaciones

consol¡dadas para este fin, sino mas bien se les debe br¡ndar capacitación a sus

miembros sobre temas relacionados al poder local, part¡cipación ciudadana, planificación

estratégica, auditoría social, entre otros, con el fin de que su participación sea realmente

objetiva.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo analizado se pudo observar que no se ha podido

complementar el proceso, a pesar que se ha establecido líneas generales en torno a la

gobernabilidad (Funcionamiento del Sistema de CDUR, Funciones de tos COCODE y su

papel en el COIVIUDE), Transparencia (Control y Aud¡toria Social), participac¡ón

Ciudadana, (Organización, conformación e instalación de los COCODE), no se ha podido

concretizar estos lineam¡entos.
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Lo que ha provocado la falta de espacio en el empoderamiento local, nulificando la -jfi)

participación, la toma de decisión y la puesta en práctica de mecanismos de

relacionamiento con todos los actores del Consejo ¡,4unic¡pal de Desarrollo Urbano y

Rural CON,4UDE- y el Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE-, el problema se

puede ver por la falta de anuencia y voluntad política de muchas de las autoridades

locales, pues no quieren adaptarse al cambio, pues para empezar en algunas

municipalidades, tal como veremos más adelante, ni s¡quiera quieren inscrib¡r a los

Consejos Comuniiarios de Desarrollo, desquebrajando de esa manera el sistema de

consejos de desarrollo, pues no han facilitado los medios para que la comunidad se

organizatá alrededor de un proceso como mecanismo de pañic¡pac¡ón para la

planificación participativa y la promoción del diálogo y no alrededor de proyectos.

Es importante señalar que la participación ciudadana en la formulación de las políticas

públicas municipales, no es únicamente a través de la priorización de sus demandas,

sino act¡vando en la planificación, apoyando a las autor¡dades municipales para la

búsqueda de fuentes de financiamiento, respaldando la toma de dec¡slones en cuanto a

qué proyectos son pr¡oritarios a nivel del municipio y no de comunidades en particular,

s¡endo solidarios con las autoridades en cuanto a la gobernabilidad, a la cogestión del

gasto públ¡co local, a la co-ejecuc¡ón de obras y proyectos, lo cual en la mayoría de

municipios de Sacatepéquez no ha sido posible apl¡carlo de talforma.
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4.3. Ex¡stencia de COCODES y COMUDES en los municipios de Sacatepéquez

,.",itil..

=:,jI-lt.tl
{3:ri,

Municipio Cantidad de
COCODES existentes

Existencia de
COMUDE

Parlicipación activa
los COCODES en
CO¡,{UDES

de
los

Antigua Guatemala
21 Si Si

Jocotenanqo
B Si Si

Pastores
4 Si No

Sumoanoo
22 Parcialmente No

Santo Domingo
Xenacoi

3 No No

San Bañolomé
Milpas Altas

3 No No

Santiago
Sacatepéquez

4 Si Si

San Lucas
Sacatepéquez

12 si Si

Santa Lucia Milpas
Altas

4 No No

lvlagdalena Milpas
Altas

3 No No

Santa MarÍa de
Jesus

5 Parcialmenie No

Ciudad Vieia
5 Si Si

San Juan
Alotenanao

4 No No

San Miouel Dueñas
4 Si Si

San Antonio Aguas
Calientes

4 Si Si

Santa Catar¡na
Barahona

3 No No
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De lo anterior podemos determinar que en todos los municipios

Comunitarios de Desarrollo, sin embargo de los 16, so¡o la mitad

Consejos Municipales de Desarrollo y solo 7 de estos municipios le

act¡va a los COCODES.

.'.:1

existen Consejbé!¡¡¡.1

han instalado ¡os

dan participación

También es importante señalar que se entrevistó a algunas personas dir¡gentes de

grupos organizados, lo cual refleja la realidad de los COCODES en el departamento, en

el caso de San Juan Alotenango, un municipio localizado al sur del departamento, se

entrevistó al señor Lu¡s l\,4arroquin l\,4artinez, dirigente político de ese municipio, quien al

preguntársele si se celebran las reuniones de COI\,4UDE en djcho lugar señaló que nunca

lo han celebrado, señalando también que eso se debe a que el actual Alcalde de ese

lugar se ha negado a realizar las mismas, deb¡do a que teme que la población

organizada rechace su gestión, por lo que para plantear los proyectos ante el CODEDE,

iiene pequeños grupos autodenomidados COCODES, que el mismo ha organizado e

inscrito para legalizar Ia formulación de sus proyectos.

Sim¡lar situación ocurre en el municipio de Sumpango, en donde contactamos al señor

Felipe Ajuchan Alquüay, dirigente comunal del sector denom¡nado ja l\.4ajada, quien

señaló que hace aprox¡madamente un año y medio, la comunidad decidió nombrar a

nuevos dirigentes del COCODE de ese secior, por lo que según dicha persona, se

reunión en un local más de 100 personas y nombraron nueva direciiva, nombrándolo a él

como presidente, por lo que gestionaron ante la municipalidad la inscrjpción de la nueva

directiva, sin embargo al presentarse anie el Alcalde, éste les negó la inscripción,

aduc¡endo un sinfín de excusas, debido a que la djrectiva anterior es afin al partido
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político por el cual fue electo dicho alcalde, provocando con

tenga una verdadera part¡cipación en el COIVIUDE, que a

eventualmente, cuando así lo disponga el señor Alcalde,

aproximadamente 4 veces al año.

ello que su comun¡dad nb

su vez se celebra muy

según el señor Ajuchan,

Se realizó trabajo de investigación en la mayoría de municipios y se pudo detectar que

en donde no se celebran los CON/lUDES, se debe en la mayoría a que los alcaldes no

quieren ser influenciados por las comunidades y simplemente inscriben COCODES

afines a las agrupaciones políticas que los postularon, porque se puede determinar que

los fundamentos políticos de no permitir la part¡cipación ciudadana en este departament0

son los intereses personales y pariidarios.

Sin embargo hay que recalcar que existe un buen número de Alcaldes que si están

cumpliendo con la Ley de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, pues celebran sus

reuniones de forma mensual, en donde son invitados todos los COCODES existentes en

dichos municipios, no obstante la apertura, se pudo determinar que existe apatía de

parte de Ias organizac¡ones de participar en dichas reuniones, de igual manera, se pudo

observar que las ¡nst¡tuciones de gobierno, no as¡sten a las convocatorias que realizan

las autoridades locales, lo que le resta fueza y poder a los Consejos Comunitarios de

Desarrollo.

Por aparte, también participé en la reunión que el Consejo Departamental de Desarrollo

realiza de forma mensual, este departamento t¡ene programado las reuniones del

CODEDE todos los.jueves últimos de cada mes y los realiza de forma coordinada una
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vez en cada mun¡c¡pio. Tuve la oportunidad de estar presente en la reunión celebrada ehlq.:t
el municipio de Ciudad Vieja, en donde se discutió el proyecto de obras para el año

2010, en donde escuche decir a todos los Alcaldes del departamento que formularon sus

proyectos con base a la priorización hecha por los COCODES y los COIVIUDES, lo cual

como ya se ind¡có no todo es verdad, pues la población de algunos mun¡cipios no

participa en la priorización y formulación de estos proyectos, dejando la duda del

mecanismo que utilizan las municipalidades para cumplir con los requisiios que existe Ia

Ley, lo que sí es cierto es que de Conformidad con el señor Pablo Tabin, Gerente del

CODEDE de Sacatepéquez, todas las municipalidades cumplen con la ley y presentan

las actas de las reuniones de los COMUDES, en donde se priorizan las obras.

Es innegables señalar que existen avances en la institucionalización de los consejos de

desarrollo, como los son, entre otros, la mejora del marco normat¡vo operada en el año

2002; los ejercicios de planif¡cación estratégica desarrollados en los CON/UDE y

CODEDE en el marco de la validac¡ón de la Estrategia de Reducción de ia Pobreza; los

eje¡-c¡cios de microplan¡licac¡ón realizados por una cantidad indeterminada de los

COCODES, las primeras experiencias de rendición de cuentas en algunos mun¡c¡pios; y

la doiación de recursos f¡nancieros provenientes del IVA y de otras fuentes, son parte de

los avances que en algunos municipios de Sacatepéquez se han pod:do observar, tal

como el caso de San Lucas Sacatepéquez, en donde el Alcalde Jener Plaza Natareno y

su corporación municipal le han dado apertura a todas las organizaciones comunitarias

para que participen en sus reuniones, de tal suerte, todos los últimos vienes de cada

mes, por las noches celebran sus asambleas de CON,4UDES, también cuentan con la
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comisión de medio ambiente, y la comisión de seguridad ciudadana, en las que

Alcalde y su corporación participan en todas las reun¡ones con los vec¡nos.

4,4. Problemas que atentan contra la ¡nstituc¡onal¡dad de los Consejos

Córñunitár¡os de Desarrollo

No obstante estos importantes avances, falta mucho camino que recorrer para que los

consejos de desarrollo constituyan un espacio de diálogo y concertación entre la

ciudadanía y el Estado, para que se logren significativos avances en maieria de

coordinación institucional, para que funcionen como un mecanismo ordinario y eficaz de

control social de la administración pública, son varios factores los que atentan contra la

institucionalización de los consejos de desarrollo, s¡endo algunos de ellos:

A) No se debaten polít¡cas

El enfoque del gobierno central sobre el funcionamiento de los consejos de desarrollo ha

esiado orientado hacia proyectos de infraestructura, predominantemente de nivel

comunitario y municipal y en consecuencia hay muy poco, por no decir ningún debate

sobre políticas públ¡cas de desarrollo social como seguridad alimentaria, seguridad

c¡udadana, impulso económico, seguridad soc¡al, etc.

B) Se lim¡ta a ejecutar el fondo de los CODEDES

No cabe duda que es positivo que

asignación presupuestaria (equivalente

los consejos de desarrollo cuenten con una

a uno de los doce puntos del IVA) para financiar
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sistema, s¡n embargo, este fondo ha amenazado la inst¡tucionalización de los consejos

cuando: a) Financ¡a proyectos ajenos a los aprobados por el sistema de consejos; b)

Cuando ha limitado la función de los consejos a la gestión del fondo, sin considerar otros

recursos y sin debatir políticas públicas.

C) Organizaciones de la soc¡edad civil a n¡vel nac¡onal excluidas

En el Consejo Nac¡onal, los representantes de Ios sectores de la sociedad civil son

electos entre los correspondientes representantes ante los consejos regionales, lo cual

deja automáticamente excluidos del sistema a las entidades y movimientos sociales de

carácter nac¡onal que funcionan en el país y generaimente se eligen de acuerdo a los

intereses de algunos grupos interesados en tener el control de Ia instjtucional¡dad. De

esa cuenta las organizaciones nacionales de trabajadores, de empresarios, de mujeres,

de municipalidades, entre otras, son exc¡uidas del sistema. La consecuencia es que, a la

hora de buscarse consensos nacionales sobre políticas relevantes, se establecen

mecan¡smos de diálogo y concertación ajenos a los conse¡os de desarrollo.

D) Necesadad de m ¡croreg¡onal¡zar

La ley establece los COCODES de pr¡mero y segundo grados, pero en ninguna parte

señala que éstos últimos corresponden a una micro región, tal como se esiá dando en ¡a

práct¡ca en algunos mun¡c¡pios, impulsados por la idea de que la planificación del
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desarrollo sólo es viable si se hace con un cr¡terio de territorio, donde tienen su asienio':3:t

varias comunidades, para poder tomar en cuenta tanto sus relaciones entre sí como con

su entorno ambiental. Es, pues, necesario leg¡slar sobre e¡ establecimiento de micro

regrores al inierior de los mun,ctpios.

E) Deficiente integración del CODEDE

Según estudio realizado

tealizada, la integración

incluyendo a la USAC, el

por SEGEPLAN y de acuerdo a la investigac¡ón de campo

de los sectores de la sociedad civ¡l en los CODEDES,

resultado es el siguiente:

Solamente en 7 departamentos están completos los representantes acred¡tados de la

sociedad c¡vil y en dos de ellos, la mayoría de representantes no asiste regularmente a

las sesiones.

En Sacatepéquez, que es el tema de investigación, ya está integrada y acreditada la

mayoria de sectores, sin embargo, en tres reuniones que participe en este

departamento, constaté que los representantes de las mujeres, de cooperativas, de

ONG's, campes¡nos, indígenas, entre otras, no asisten a dichas sesiones.

En el caso de los campesinos, han reducido su participación considerablemente, de

acuerdo a SEGEPLAN, la más baja participación es la de MIpylvlE y Universidades

Privadas, as¡mismo, el mayor índice de inasistencia o de asistencia irregular a las

sesiones corresponde, en su orden, a los Campesinos, USAC y Trabajadores.

92



"{iilj;,i..-of 
-4r'-

ri sñ¡¡i-- ?:¡

'1i.. -¿?En conclusión, la participación de los sectores de la sociedad c¡vil es incompleta, la:1y)/

acreditación de sus representantes en muchos casos ha utilizado procedimientos ajenos

a los previstos en la Ley y la asistencia a ses¡ones, por pade de un considerable número

de representantes, es irregular.

F) N¡veles superiores de consejos paralizados

No se percibe interés alguno de echar andar los consejos de desarrollo en los niveles

nacional y regional.

Los consejos de desarrollo nunca han logrado funcionar como s¡stema, pues el Consejo

Nacional, llamado a encabezar toda esa estructura de planif¡cación participativa y servir

de vínculo con el Organismo Ejecutivo, nunca ha funcionado para lratar problema alguno

y las pocas veces que se ha reunido ha sido, irónicamente, para inaugurar sus

actividades.

Actualmente ya funciona el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, s¡n embargo

no se operativ¡za este sistema, porque del Consejo Departamental de Desarrollo pasa

directamente al Ministerio de Finanzas Públicas para que pueda entrar al Sistema

Nacional de lnversión Pública (SNIP) y pueda ¡ncluirse en el presupuesto nacional, que

se tradada en octubre d Congrcso de la Republica. Dama ta atenciÓn gue ninguno de

los sectores que lo ¡ntegra haya reclamado su funcionamiento regular.

En el caso de los conseios regionales, su inoperancia deviene del hecho que no

corresponden a nivel admin¡strativo alguno y, sobre todo, porque nunca asumieron la
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tarea de la planificación regional. Parec¡era ser que después de Ia reforma Oe lu f"v ¿É y'

Los Consejos de Desarrollo, los consejos regionales no logran ub¡car su papel, debido a

que se les ha privado legalmente de intervenir en la asignación de fondos para proyectos

comunitarios, al hablar con el Licenciado lsmael Fajardo, presidente del Consejo

Regional de Desarrollo Urbano y Rural de la Región V, que comprende los

departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, manlfestó que

actualmente la ley no les permite interven¡r en la asignación y ejecución de proyectos

comunitarios, que ellos se dedican únicamente a supervisar la ejecución de los proyectos

ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Pareciera ser que tanto los sectores público como privado no han logrado reconocer la

¡mpoñanc¡a del enfoque regional para tratar los asuntos transdepartamentales y que,

además, siguen siendo muy débiles los criterios de cuenca o culturales para determinar

ámbitos de planificación del desarrollo.

G) Vulnerab¡l¡dad de la base de la p¡rám¡de

El sistema de consejos de desarrollo fue conceb¡do como una estructura piramidal, que

tiene en su base a los consejos comun¡tarios, cuyo trabajo proporciona los insumos para

las subsiguientes planificaciones, en los niveles superiores de consejos, de tal suerte

que el éxito de iodo el sistema depende, en gran medida, del buen desempeño de los

COCODES, sin embargo, como se mencionó, los Consejos Nacional y Regional no están

real¡zando las funciones para la cual fueron creadas, de conformidad con los acuerclos
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El funcionam¡ento de los COCODES y de la entidades que les asisten (alcaldiái 1gy''

comunitar¡as, consejos indígenas asesores y OMPS) requiere contar con recursos

f¡nancieros; pero la asignación de fondos, por pañe de las municipalidades, es insegura

o insuficiente, en el caso de Sacatepéquez, ningún COCODE recibe aporte alguno de

parte de las rnun¡cipalidades, es más, no se le asigna fondo ni a los CON/IUDES

existentes, esto se debe a que no existe una asignación legal de fondos a las

municipalidades específicamente destinada a financiar el sistema de planificación

padicipativa y generalmente éstas no la incluyen dentro de su presupuesio, porque no es

proyecto de ¡nfraesiructura.

La situación financiera de las municipalidades suele ser precaria, por lo que las

reducciones o recortes del gasto se hacen en este t¡po de programas, dado que su

financiamiento no es obligatorio sino facultativo. Esta situación plantea el riesgo del

funcionamiento irregular de los consejos comunitarios y municipales, lo que significa la

amenaza de colapso de todo el sistema de consejos.

H) Falta de retroal¡mentación a representados

El buen funcionamiento de los consejos requiere de sus m¡embros, actuar de acuerdo a

los criterios e intereses del sector que representan y a su vez, infofmar a los

representados sobre la marcha de las deliberaciones y del resultado de las mismas. No

se logrará la instituc¡onalización de los consejos si sus miembros actúan solamente en

base a criterios personales y s¡ la información sobre el proceso y los resultados no

trascienden a los sectores representadós, lo cual viene a significar un serio conflicto,
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pues los miembros de

empiezan a alejarse de

los conseios, representados,

las reuniones programadas.

se decepcionen del

4.5 Operativ¡zac¡ón de la participación ciudadana en el poder local

Para concluir con el presente trabajo, se puede señalar que una tarea fundamental para

que el poder local se fortalezca, es que Ia participación ciudadana sea real y efectiva.

Principiando por el tema de la rearticulación del tejido social, para ir construyendo ¡a

gobernabilidad democrática, la cual es construible dentro del Sistema de Consejos de

Desarrollo Urbano y Rural en el "nuevo" marco de acción, tal como lo señala Demetrio

Antonjo Pérez Ordoñez en el manual de capacitación de la Ley, qu¡en indica que:

"coordinando la administración pública, favoreciendo y facilitando la padicipación

ciudadana, definiendo los instrumentos de planificación del desarrollo para la elaboración

y ejecución de planes, programas y proyectos"22.

Para consolidar la participación ciudadana, como un componente importante del sistema

democrático, se hace necesario cons¡derar que: "la democrac¡a no existe sin la

intervención de los ciudadanos; mucho menos puede hablarse de ella si además de los

derechos políticosJ]o se tiene acceso a los bienes materiales y esp¡r¡tuales necesarios

para el pleno desarrollo de la persona"23.

22 Pétez Otdoñez, Demetrio Antonio, Qué es el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en
manualde capac¡tación de la Ley de CDUR. P.gs. 8q 94.
" Proyeclo Nexus [,4unicip¿1, Preguntas y Respuestas sobre cest¡ón Mun¡c¡pal. Pág.35
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Tal como vimos, los niveles más inmediatos dentro del Sistema de Conselos dl.:1¡¡y'

Desarrol¡o Urbano y Rural, SCDUR, de participación que tiene la ciudadanía son los

Consejos Comunitarios y Consejos l\.4unic¡pales de Desarrollo. En ambos niveles es

fundamental su participación, ya que ellos se constituyen en el terreno idóneo para que

las polÍticas públicas sean bien formuladas y obtengan los resultados deseados, la cua¡

estará dest¡nada a mejorar el bien común, proveyendo a los c¡udadanos de los servicios

básicos para su desarrollo psicológico, soc¡al, económico y político.

Ello signif¡ca, que el Estado deje de lado las demandas soc¡ales en cuanto a la vivienda,

salud y educación y otras que le atañen. Pudiéndolas hacer más efectivas trasladándolas

a otras esferas del gobierno, dentro de un nuevo espíritu de administración

descentralizada y de un nuevo tipo de interacción entre el poder público y Ia sociedad.

En tal sentido, el nivel municipal, será esa esfera de gobierno para que se convierta en

un desarrollo local auto sostenible. Es la alternativa ideal para permitir a la ciudadanía y

los actores locales en general participar en ¡a creac¡ón de políticas públicas más

democráticas, más ét¡cas y, por tanto, más efic¡entes, con todo el apoyo del Sistema de

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, particularmente los niveles comunitario y

mun¡cipal, para la legitimidad frente al Estado.

De esta manem el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se constituye en

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

comunitario, desarrollo sostenible, participación ciudadana, educación, salud, vivienda,

éste insuma desde lo comunitario y lo eleva hacia lo nacional. Con ello, se evita que la

participación ciudadana sea ún¡camente alrededor de proyectos específicos ejecutados
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por ONG's, Fondos Sociales, etc., donde su padicipac¡ón se reduce a

eiecuc¡ón de obras que se les asignan.

Significa también, que debe cambiarse la visión y forma de participación ciudadana,

tanto para lortalecer el poder loca¡, como para que las polít¡cas públicas que se generen

se constituyan en los ejes motores del desarrollo económico, político y social, tan urgido

por el país en general. Ello, se traduce en crear lo que algunos autores han denominado

el "buen gobierno", el cual se refiere a poner en práctica un estilo de gobernar, donde

todos los actores se interrelacionen y participen en la planificación y búsqueda de

soluciones a los problemas comunes, es decir, hacer efectiva la coordinación

interinst¡tucional que el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece

como mecanismo para la gobernabilidad.

Es por ello que concluimos señalando que los mecanismos para la operativizaaión de la

participación ciudadana son: el empoderamiento, la prior¡zación de problemas, no de

proyectos, la búsqueda de soluciones coordinando con las instituciones públicas y

privadas, la puesta en práctica de planes, programas y proyectos, que orientarán la

planificación partic¡pativa, que finalmenle se reflejarán en las políticas públicas. Todo

ello, requerirá de crear una real estructura funcional local de partic¡pación ciudadana,

que para el presente caso se refiere a los COCODES y CON,4UDES; para que no se

imponga desde el exterior los planes, programas y proyectos, pero para ello se hace

necesario que las autor¡dades locales, A¡calde y corporaciones, den espacios a estos

qrupos que se han orqanizado o quieren orqanizarse para participar activamente en este
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proceso, sin discriminar partic¡pac¡ón alguna, dejando por un lado los

personales y partidarios.

Pero además de ello, se requiere que el gobierno central, muestre y haga efectiva la

voluntad política de tomar en cuenta las priorizaciones que se realicen desde el nivel

comunitario y no imponer sus proyectos, los cuales desentonan en todo el proceso de

planif¡cación pafticipativa, esa voluntad debe ser acompañada de la facilitación de los

recursos técnicos y financieros, de allí, que la participación ciudadana, debe ser agente

activo, f¡scalizando, auditando, proponiendo, participando e ¡nvolucrándose directamente

en reformular una administración no estáiica sino esiratégica, consensuando y

orientando procesos de plan¡ficación, para que el Estado deje de imponer metas y tomar

dec¡siones por ella misma, s¡n consultar a la población.

Por últ¡mo quiero señalar que el proceso que implica la partic¡pación ciudadana en e¡

nuevo marco legal, está basada en un paquete de leyes conocidos como Trjlogía de

Leyes, compuestas por e¡ Código l\ilunicipal, la Ley de Descentralización, y la Ley de los

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; esio es un gran reto para el Estado y la

sociedad guatemalteca, que debe buscar el empoderamiento de la misma en cuanto a la

participación en la planificac¡ón, la ejecución y la evaluación de los planes, programas y

proyectos.

Con el presente trabajo se busca aportar argumentos para impulsar la participación

c¡udadana en la nueva forma de administración pública surgida a partir del proceso de

descentralización.
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Sin embargo, es sabido que las circunstancias h;stór¡cas no han favorec¡do

participación ciudadana, ya sea por posiciones ideológicas, económicas y/o soc¡ales, y

que siempre se han impuesto los parámetros de su accionar. En ¡a actualidad, los

cambios propiciados a nivel mundial en cuanto a la redefinición del papel del Estado en

todos los n¡ve¡es, han creado un campo especial para promover, favorecer y hacer real la

participación ciudadana, especialmente desde los gobiernos locales.

Lo que se busca es una redefinic¡ón del papel de los gobiernos locales en los temas de

descentralización y participación c¡udadana en los Consejos Municipales de Desarrollo,

para que se coordinen las acciones que permitan una vida más digna y más justa para

las comunidades, fortaleciendo así el sistema político, la democracia, la gobernabil¡dad y

la cultura de paz. Además, la participación ciudadana fortalecerá el poder local, con lo

cual el régimen político será más democrático, las políticas públicas tendrán un mayor

grado de legitimidad, porque recogerán las demandas más urgentes y las incorporarán

en el plano nacional. También significa acercar el poder de decisión hacia lo local y no

sólo desde el escritorio nacional, ello con una perspectiva de desarrollo de manera

sostenible y sustentable. Este es un desafío para los municipios, especialmente para la

consecución de objetivos estratégicos, siempre y cuando estén abiertos a la partic¡pación

c¡udadana y fortalezcan el poder local.

Quizás sonará muy idealista, pero creo que la participac¡ón ciudadana es el elemento

motor de los procesos de cambios, tan necesar¡os en las actuales condiciones de

administración públ¡ca, algo que debe ser de manera responsable, tanto en la demanda

como en la ejecución de los planes, programas y proyectos, fortaleciendo la autonomía
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municipal, creando las pautas de relacionamiento entre

el nivel munjcipal, departamental y nacional.

En estas condiciones, la participac¡ón ciudadana real y objetiva se hace de imperiosa

necesidad, con el fin de contar con mecanismos reales de parlicipac¡ón y asegurar que

las demandas priorizadas se conviertan de planes, programas y proyectos a políticas

públicas municipales y nacionales, donde todos los actores interactúan para su

ejecución.
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CONCLUSIONES

1. La administración pública está sometida a la ley, la que le otorga entre otras, la

competencia y la estructura para el desarrollo de su final¡dad que es la prestación del

servicio público, en ella forman parte importante de la misma todos los ciudadanos,

quienes en cualquier forma deben contribuir aportando experiencias, conocimientos

y nuevas técn¡cas a fin de mejorar el sistema administrat¡vo en una forma

coordinada.

2. El municipio es una forma de relación social basada en la orqanización vecinal con

miras a dar soluc¡ón a los prob¡emas de la comunidad, es autónoma pero con

facultades especiales que forma unidad bás¡ca del Estado, es en un espacio

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, pero no es un¡dad

soberana dentro del Estado, sino que es una forma en que aquel descentraliza los

servicios públicos correspondientes.

3. La participación ciudadana, junto a la educación, constituye el camino para la

generac¡ón de cambios profundos en nuestra sociedad, toda vez que se convierte en

un factor poderoso para el fortalecim¡ento del capital humano, la creación de capital

soc¡al y la generación de una nueva cultura auténticamente democrática y solidarja.

4. En Guatemala no existe órgano que revise en detalle el papel de la participación

ciudadana dentro del marco del Sistema de Consejos de Desarrollo, particularmente
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en las municipalidades y comunidades, quienes juegan un rcl importante en la *"., c' '

ejecución y fiscalización del proceso de descentralización.

5. En la administración mun¡cipal de Sacatepéquez no se ha fomentado debidamente la

partic¡pación ciudadana a iravés de los Consejos Comuniiarios de Desarrollo, debido

a los intereses políticos de algunos Alcaldes, lo que ha provocado que la

participac¡ón ciudadana se haya convertido en una simple transferencia en el papel,

sin hacer el real traslado de las concliciones y los recursos.
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RECOMENDACIONES

1. El Estado a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo debevelar para que

toda la administración pública, incluyendo los entes descentralizados y autónomos,

cumpla, con la normativa viqente existente.

2. Es necesar¡o que el municipio como parte de la admin¡stración pública cumpla

fielmente con lo que establece Ja normat¡va del Sistema de Consejos de Desarrollo y

propiciar el espacio de participación ciudadana en los asuntos públicos municipa¡es.

3. La población guatemalteca debe exigir al Estado, espec¡almente a las

administraciones municipales el especio que la Ley de los Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural les proporciona, con el objeto de contribuir a cambios profundos en ¡a

sociedad.

4. Se necesita que la municipalidades propicien creen, impulsen y fortalezcan las

d¡stintas formas de organización c¡vil y posteriormente otorgarles el espacio dentro

del Sistema de Consejos de Desarrollo para que puedan partic¡par aclivamente en la

formulación y ejecución de políticas públicas.

5. El Estado de Guatemala debe crear una oficina que vele porque las municipal¡dades

no violenien el derecho de participación ciudadana, el cual se encuentra regulado en

el Código Municipal y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rura¡.
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