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INTRODUCCION
 

"En algun momenta oense que descentralizar las actividades que la municipalidad 

presta a las personas, era el hecho que el equipo de computaci6n tuera moderno, 

para esi poder mejorar la cetided de estas actividades administrativas, tembien 

pense que mientras mas actividades y servicios existieran, se cubtitien mas 

comunidades y que la gesti6n municipal se extendiera sin Ifmites. 

Pero entendf la cruda realidad de que no consiste en mientras imes mejor! Porque 

mientras mas servicios pueda otorgar la municipalidad adquiere compromisos, y 

debe atender al vecino con mas esmero, tembien comprendf que el gobierno local 

debe acercarse a las comunidades quienes deberfan ser representadas por sus 

Ifderes, y generar las condiciones necesarias para que el gobierno municipal sea 

mas oemocretico. 

De esta manera poder satistacer las demandas de las personas oriundas de los 

municipios, y tienen el derecho a reclamar 10 que propusieron el dfa de las elecci6n 

popular decidiendo quienes serian sus autoridades municipales." 

Esta investigaci6n presenta razones explicitas para sustentar que el descentralizar 

debe contener elementos indispensables como: La planeaci6n, la planificaci6n, 

control, ejecuci6n y la evaluaci6n de sus proyectos correspondientes. Valiendose de 

recursos municipales para poder fomentar una relaci6n entre el gobierno local, y los 

vecinos fomentando brechas para que el beneficia sea para todos. 

La descentralizaci6n promueve como objetivo principal mejorar la calidad del servicio 

publico como recurso municipal, y por ende mejorar la calidad de vida del vecino, 

satisfaciendo las demandas que estos presentan, tarnbien estableciendo espacios 

para poder fomentar la participaci6n ciudadana, y la organizaci6n comunitaria siendo 

as! un vehiculo para que los servicios puolicos Ileguen a esas comunidades que se 

organizan de la mana con las autoridades municipales. 

La descentralizaci6n puede adoptar varias formas por ejemplo: puede ser polltica, 

administrativa y fiscal. 
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Es politica cuando de manera partidaria el secretario general de la orqanizacion 

politica, delega funciones en los niveles inferiores para que las actividades sean 

relativas en tiempo y espacio. 

En 10 administrativo se delegan responsabilidades en los mandos medios y estos las 

trasladan a sus colaboradores las tareas para que se cumplan las metas y objetivos 

establecidos. 

En 10 fiscal tiene como objetivo que la recaudacion pueda ser exhaustiva en todo el 

territorio en donde tenga jurisdiccion, para que las areas de la institucion cumplan 

con los estandares econornicos que se proponen. 

EI desarrollo de la democracia y la descentralizacion ha merecido cada vez mas 

mayor interes en todo el mundo. Desde los ultimos aries en muchos paises han 

ernprendido el camino hacia el progreso en la admmistracion publica, y con el fin de 

fortalecer la democracia, aproximando el nivel de decisiones a quienes se ven mas 

afectados por las medidas gubernamentales. Se supone que la prestacion de 

servicios debe mejorar si los encargados de atender las demandas y necesidades de 

la poblacton son funcionarios locales que saben mejor 10 que quiere la gente. La 

descentralizacion deberia caracterizarse por la rendicion publica de cuentas, para 

que los gobiernos locales puedan estar sujetos a control democrattco. De esa forma, 

los ciudadanos deberian influir en las decisiones adoptadas por los consejos locales 

elegidos. Otra de caracteristica del descentralizar los servicios es la transparencia 

en la gestion publica local, ya que el vecino puede estar mas cerca de los procesos 

administrativos y participar en forma activa, y efectiva aportando y contribuyendo en 

la toma de decisiones. EI control a las autoridades de como se estan Ilevando a 

cabo la gestion municipal, tarnbien es un elemento particular de la descentrallzacion, 

como se rnenciono anteriormente, ya que va acompariado de la participacion 

comunitaria resultando una mejora en los consensos a nivel local. Cabe mencionar 

que el descentralizar tarnbien observa obstaculos en su desemperio, es conveniente 

mencionar algunos esenciales: 
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Anarqufa en las comunidades podria suponer que los vecinos no consideren que 

existan Ifmites y Ifneas divisorias entre un alcalde amigo, y un poblador que debe 

respetar a la autoridad edil y entender que como vecinos no pueden exigir mas alia 

de 10 legalmente establecido. 

AI descentralizar se desmantela un sistema centralizador poniendo fin a la 

dependencia, esto significa que el modele administrativo cambia total y 

enfaticarnente, siempre y cuando teniendo cuidado que el nuevo modelo 

administrativo a implementar se realice de manera eficaz. 

Y por ultimo existe la posibilidad que la presencia del gobierno local sea casi nula 

en algunas comunidades, ya que se puede caer en la cuenta que los que viven cerca 

territorialmente hablando a la municipalidad puedan gozar de esa descentralizaci6n 

y que las comunidades mencionadas anteriormente, se conviertan en centros 

meramente polfticos y no administrativos, es decir solo sean utilizados al momenta 

eleccionario y ya no tomados en cuenta en gobierno. 

La estructura capilar de esta investigaci6n esta compuesta por 3 capftulos 

detallados de la siguiente manera: Capitulo I presenta la metodologfa que se utiliz6 

para la elaboraci6n de esta investigaci6n, en el cual se incluye el problema, los 

antecedentes del problema, planteamiento del problema, los objetivos, importancia 

de la investigaci6n, alcances y Ifmites de la investigaci6n, las preguntas generadoras, 

poblaci6n y el calculo de la muestra, instrumentos y analisis estadfsticos. 

EI capftulo II fundamenta los conceptos te6ricos de la investigaci6n tales como: los 

servicios publicos, regionalizaci6n y participaci6n ciudadana, organizaci6n 

comunitaria. Centralizaci6n en Guatemala, G una opci6n viable? y entaticarnente la 

teorfa de Le6n Duguit que sustentaba el criterio de que cuando el Estado 

proporciona enserianza, transporte, sanidad, no ejerce un poder de mando; aun 

cuando esas actividades son regidas por un sistema de Derecho Publico, el 

fundamento del Estado no es la soberanfa sino la noci6n de servicio publico. 
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EI Marco Operativo Capitulo III, en el cual se da la clasificaci6n e interpretaci6n de 

datos, el analisis de datos, cruce de datos y comparaci6n de los resultados con la 

teorfa de Le6n Duguit . 

Por ultimo, estan las conclusiones, recomendaciones y la bibliograffa consultada en 

la realizaci6n de la investigaci6n. 

Se incluye en anexos, los modelos del instrumento utilizado en la investigaci6n, y el 

escrito en donde la descentralizaci6n es funcional. 
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CAPITULO I
 

MARCO METODOLOGICO
 

1.1 Problema 

~Que factores han permitido el descentralizar los servicios publicos, en la 

Administraci6n Municipal en el municipio de Villa Nueva del Departamento de 

Guatemala durante los arios 2003-2008, y de que manera se ha fortalecido la 

organizaci6n comunitaria? 

ANTECEDENTES. 

1.1.2 DESCENTRALIZACION Y PROCESOS DE AJUSTE 

Los procesos de ajuste 0 ajuste estructural se entiende el conjunto de medidas 

orientadas a ordenar la economia de un pars, entre las que se encuentran: la 

creaci6n 0 aumento de la recaudaci6n de los tributos, el aumento de las tarifas de los 

servicios pubticos, la eliminaci6n de los subsidios, la congelaci6n de los salarios, 

disminuci6n de los gastos corrientes del gobierno, y del deficit fiscal ( cuando los 

gastos del Estado son mayores que sus ingresos), la disrninuci6n de la inflaci6n 

( alza constante de los precios de los bienes y servicios), la liberalizaci6n de las tasas 

de interes y del tipo de cambio, privatizaci6n de empresas 0 de instituciones publicae 

y el cierre de otras. 

Los procesos de ajuste aparecieron en America Latina a principios de la decada de 

1980 (la lIamada decada perdida porque nuestros parses tuvieron un enorme 

retroceso en materia social y econ6mica) cuando los problemas de la deuda externa 

y de la inflaci6n se volvieron carga, los organismos financieros internacionales ( 

Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) acudieron en ayuda de los parses 

que tenlan problemas, pero imponiendo condiciones para que las economlas se 

ajustaran. Las medidas de ajuste tienen bastantes coincidencias 0 puntos comunes 

con las propuestas de los grupos de pensamiento neoliberal, quienes consideran que 

el mejor camino para el progreso es la absoluta libertad de mercado y la reducci6n 
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del papel del Estado a garantizar los derechos individuales, as! como, la seguridad 

publica, la certeza juridica y el cumplimiento de los contratos. 

Algunos grupos de esta tendencia aceptan que el gobierno se encargue de ciertos 

servicios basicos como la salud, la educacion, perc prefieren que subsidie a la 

demanda es decir que el interesado escoja quien Ie da el servicio y que el gobierno Ie 

pague a ese prestador y que se traslade la responsabilidad de los servicios a las 

comunidades, empresas u organizaciones sociales. Se trata de tener el Estado mas 

pequerio que sea posible, 10 que significa tambien un Estado mas barato, por 10 que 

deben reducirse irnpuestos, especialmente aquellos que gravan las ganancias, 

porque desestimulan al inversionista. Este Estado reducido es tarnbien desertor 

porque deja de lade las responsabilidades que tiene como promotor del bien cornun, 

y solamente se dedica a garantizar que las personas compren y vendan todo tipo de 

bienes y servicio, incluyendo su fuerza de trabajo con entera Iibertad y sin que el 

Estado trate de proteger al mas debil, porque eso significa paternalismo y privilegios. 

1.1.3 La Descentralizaci6n yel Proceso de desarrollo: 

EI gran reto de Guatemala es encontrar el camino para un proceso de desarrollo que, 

adernas del necesario crecimiento econornico, permita que los beneficios del trabajo 

de la sociedad y la riqueza sean distribuidos en una forma mas equitativa entre todos 

los guatemaltecos. Sin crecimiento economico, sin una mayor generacion de 

produccion, no puede haber desarrollo social. Pero el crecimiento econornico no es 

suticiente, por sl solo, para mejorar las condiciones de vida de los pobres, que son la 

mayorfa en el pars. Se necesita reducir la desigualdad en los ingresos y en el 

bienestar. En todos los pafses, aon en los parses mas desarrollados, hay diferencias 

en el ingreso, hay un grupo pequerio de gente con mucho dinero y muchos que 

tienen poco 0 solo 10 suficiente para satisfacer sus necesidades de alimento, casa, 

vivienda, educacion y salud, La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCQVI) 2006, publicada durante el mes de agosto de 2007 ofrece una radiograffa 

completa sobre el drama de a pobreza en el pars. Los resultados publicados indica 

que el 51 % de los guatemaltecos vive en condicion de pobreza, 10 cual equivale a 6 

millones 625 mil 892 habitantes de un total de 12 millones 987 mil 829. EI 15.2% vive 
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en condiciones de extrema pobreza (1 millon 976 mil 604 personas), mientras el 

35.8% en pobreza no extrema (4 millones 649 mil 287 de personas). La ENCOVI 

determina que la linea de pobreza extrema tiene un valor anual per capita de Q3,206 

equivalente a Q264 al mes, la cual incluye unicamente el costa de consumo rninirno 

en alimentos por persona al ario, mientras la linea general tiene un valor de Q6,574 

que incluye el costa de consumo rnirumo en alimentos mas un consumo rnlnirno en 

bienes y servicios complementarios por persona al ana con un monto de Q540 al 

mes por persona'. Se necesita entonces un modelo de desarrollo integral que haga 

posible el crecimiento y que reduzca las diferencias en los ingresos. Porque si esas 

diferencias se mantienen como estan actualmente 0 siguen aumentado, la sociedad 

guatemalteca, la econornla de mercado y el sistema democratico no tienen futuro. 

Ademas de que hay un imperativo moral, de solidaridad entre todos los seres 

humanos, hay tarnbien una cuestion de conveniencia para todos. Una de las 

condiciones indispensables para que el proceso de desarrollo pueda reducir la 

desigualdad social es que sea participativo. Que todos los sectores, especialmente 

los mas necesitados, participen en los procesos de toma de decisiones y tengan 

oportunidad de defender sus legltimos intereses. 

La unica forma para encontrar soluciones que sean justas y equitativas es un 

proceso de dialoqo social, donde cada sector defendera sus intereses, pero 

reconociendo que existen otros intereses, de otros sectores, igualmente legltimos. A 

traves del dialoqo, de las concesiones mutuas, de ceder cada sector en sus 

pretensiones, en aras del bien cornun, se podran encontrar soluciones que permitan 

mejorar las actuales condiciones de vida de todos los guatemaltecos y tener una 

sociedad con mayor equilibrio, con menos desigualdad. Para hacer posible la 

participacion social en ese proceso estan precisamente los consejos de desarrollo, 

que fueron creados por la Constitucion para formular politicas de desarrollo urbano y 

rural, con el aporte de todos los sectores, que tendran oportunidad de dar a conocer 

sus puntos de vista y defender sus intereses. ASI 10 reconocen tarnbien los acuerdos 

1 BARREDA. C (2007) Guatemala: crecimiento econornlco, pobreza y redistribuclon (extrafdo el 3 de 
septiembre de 2007) de http://www.albedrio.orglhtmldocumentos/CarlosBarreda-001.pdf 
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de paz, cuando serialan, como ya se ha visto anteriormente, que el proceso de 

desarrollo debe ser democratico y participatlvo." 

En el Acuerdo sobre Aspectos socioecon6micos y situaci6n agraria se senala "el 

papel fundamental de los consejos de desarrollo urbano y rural para asegurar, 

promover y garantizar la participaci6n de la poblaci6n en la identificaci6n de las 

prioridades locales, la definici6n de los proyectos y programas publicos y la 

integraci6n de la polftica nacional de desarrollo urbano y rural" Para que el proceso 

de desarrollo sea realmente participativo es indispensable que ese proceso sea 

tarnbien descentralizado y desconcentrado. Porque la centralizaci6n dificulta e 

incluso impide la participaci6n y, en todo caso, Ie quita efectividad, porque las 

decisiones se toman lejos de los ciudadanos y no hay mucha posibilidad de 

informaci6n, de proponer medidas correctivas. La participaci6n y la descentralizaci6n 

contribuyen tarnbien a que el proceso sea mas eficiente, permiten que se utilicen 

mejor los recursos, aunque muchas veces la descentralizaci6n es mas cara, porque 

necesita de la participaci6n de muchas personas. 

Los acuerdos de paz, que constituyen una especie de plan de desarrollo de 

Guatemala, y que conceden gran importancia a la descentralizaci6n, al 

fortalecimiento de los gobiernos municipales, a la participaci6n ciudadana, al 

fortalecimiento de la sociedad civil, entre otros muchos temas, son como la bruiula 0 

el plan de viaje, que indica hacia d6nde debe caminar Guatemala para encontrar la 

ruta del desarrollo. Se tiene la ventaja de que hay trazado un camino, que cuenta con 

un arnplio respaldo por parte de todos los sectores importantes de la vida nacional. 

1.2 Experiencias e investigaciones en Colombia: 

1.2.1 Servicios Publicos Y Descentralizaci6n. 

La Percepci6n evidenciada Botero (1985)3 La decisi6n polftica de repensar la 

estructura del Estado a partir de un enfoque descentralizado supone tarnbien una 

predisposici6n para mirar la realidad social desde perspectivas inesperadas, es obvio 

2 FUNCEDE ( 2002) "La Descentrallzacion en Guatemala" { Version Electronica} Una perspectiva 
htstorica en el Marco de la Leqislacion del 2002, Guatemala: Fundacion Soros p.30 
3 HERNAN, B (1995) Corporacion Autonoma Regional Risalda. (Extraido el 29 de Julio de 2011) 
de http://www.carder.gov.co/documento.php?a=view categ&topics=servicios+publicos 
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entonces, que la conciencia polftica s610 puede avanzar apoyada en posturas 

francamente autocraticas, 

EI proceso de descentralizaci6n esta Ilamado a cambiar la perspectiva del desarrollo 

regional y urbano, la reforma al regimen territorial, puso fin a la actitud contemplativa 

que secularmente mantuvo el municipio frente al sector central. Dentro de ese marco 

de cerrada dependencia, resulta plenamente explicable que la gesti6n de los 

servicios publicos careciera del sentido de responsabilidad y de participaci6n que 

necesariamente deberfan generarse no s610 por el uso de los recursos, sino por el 

compromiso posterior de mantener una eficiencia prestaci6n del servicio. 

Como norma general, las comunidades locales interpretan la decisi6n desde el 

centro, para construir la infraestructura de servicio, como una obligaci6n correlativa 

de garantizar su mantenimiento aun a costa de grandes perdidas. 

Las tarifas de los servicios publicos nunca fueron fijadas en funci6n de costos, ni 

referidas a metas mfnimas de eficiencia. La fijaci6n de tarifas del sector central se 

interpreta como el cobro abusivo de algo que el Estado debra asumir como 

consecuencia natural de 10 que se consideraba su obligaci6n de financiar la totalidad 

de la inversi6n publica. Si el sector central de Jefa Area Gesti6n Organizacional 

Generaci6n Energfa a las comunidades locales la provisi6n y mantenimiento de tales 

servicios, dotando a los municipios de la necesaria capacidad de inversi6n (Ley 

60/93) ninguna duda puede quedar sobre la responsabilidad: ya que las 

comunidades locales no contara con el aval de gobierno central para pagar el precio 

de la mala administraci6n, mas aun frente a los efectos de demostraci6n, que 

necesariamente generan los gobiernos eficientes. No sera posible justificar los 

resultados desastrosos de una inadecuada gesti6n, cuando se ofrece el contraste de 

6ptimos resultados con iguales 0 menores recursos en municipios comparables. 

Finalmente la preservaci6n del orden regional y urbano en cabeza de las propias 

comunidades, es la mejor garantfa para convertir la descentralizaci6n en el 

instrumento mas dinarnico de desarrollo. 
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1.2.2 Desarrollo: Evolucion del caso Argentino 

Putnam (1993l Entre otros, analizo los efectos de la descentralizacion en Italia 

donde regiones con tradicion de reciprocidad y cooperacion horizontal hablan 

progresado mas que otras. Los investigadores concluyeron que estados y mercados 

pueden ser mas eficientes si se plantean principios de asociacion. EI analisis de 

Putnam ha dado lugar al concepto de "Capital Socia!", como la capacidad de los 

miembros de una sociedad para desarrollar soluciones cooperativas. Una vez que 

han madurado las condiciones locales internas para promover el crecimiento, la 

descentralizacion es una condicion para avanzar hacia el desarrollo local. EI 

"entoque administrativo" surge en los '80 cuando se reconoce la descentralizacion 

polftica como una condicion para el establecimiento de la democracia en los parses 

que habian sufrido gobiernos dictatoriales y se cuestionaban sus desemperios para 

gestionar eficiente y equitativamente la provision, el financiamiento y el 

mantenimiento de los servicios publicos. Se plantea que los gobiernos 

subnacionales, las organizaciones sociales y las empresas privadas poorian tener un 

mejor desernperio en la provision de estos bienes, incluyendo la participacion de la 

comunidad. Si bien distintos autores han contribuido a comprender la postura 

polftico-administrativa de la descentralizacion se presenta con mayor detalle a 

Rondinelli (1984.i Quien distingue entre: i) Desconcentracicn, II) Delegacion, III) 

Devolucion, y IV) Privatizacion. 

Histortcarnente los sistemas de salud (SS) en la region latinoamericana se 

caracterizaron por su escasa planificacion, conformando sistemas desarticulados y 

heteroqeneos. Posteriormente ciertos parses se inclinaron a convertirlos en Sistemas 

Nacionales de Salud donde el sector publico era el principal proveedor de servicios 

de salud, bajo el argumento de reducir las desigualdades en el acceso a la atencion y 

beneficiarse de las economlas de escala. Sin embargo, en ciertos SS centralizados 

no se respetaron las diferencias territoriales al interior de cada pars y las ofertas de 

servicios no se adecuaron a las demandas locales/regionales de atencion de salud, 

deteriorando la equidad en el acceso. Se promovieron reformas que priorizaron el 

4 Putnam R. (1993) Descentralizaci6n en Argentina. (6ta ed) Princeton: Making democracy work 
5 Rondinelli D. (1984) Decentralization in Developing Countries (2da ed) Washington D.C: a Review 
of Recent Experiences. World Bank. Staff Working Papers 
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liberalismo de los mercados y la introduccion del sector privado en la provision de 

servicios de salud. Se observaron reformas en dos etapas: la primera (en los (80) 

focalizada en la dimension financiera a traves de un ajuste estructural que se 

propuso disminuir el tarnano del sector publico a traves de reducciones del deficit 

fiscal mediante politcas publicas que transfirieron responsabilidades vinculadas a los 

sectores sociales (salud y educacion) hacia los gobiernos subnacionales. De esta 

forma para algunos parses la descentralizacion se transformo en una nueva forma de 

orqanizacion del Estado. En la segunda etapa (en los '90) se observa la figura del 

Estado como formulador y financiador de polfticas publicas con nuevos actores como 

las ONGs, la sociedad civil y el sector privado. En este marco, avanza la 

descentralizacion de las instituciones, entre elias las vinculadas a los SS cuyos 

objetivos esenciales fueron mejorar la eficiencia y la equidad del gasto sectorial, 

ampliando la cobertura y aumentando la calidad de servicios. Los procesos de 

descentralizacion en America Latina se han iniciado en diferentes momentos de la 

historia y con distinta intensidad. Para Tobar (1996.),6 en parses bajo contextos de 

crisis, la descentralizacion fue una alternativa adecuada para la obtencion de 

mayores niveles de eficiencia y equidad en la aslqnacion de recursos. Para otros 

autores la cescentralizacion reproduce e intensifica las inequidades, fragmentando 

los SS. Para comprender el origen de la descentralizacion del Sistema de Salud 

Argentino (SSA) es necesario conocer la evolucion histories del mismo, la cual es 

posible analizar en cuatro etapas: 

La primera etapa, desde inicios del siglo XX y hasta 1945 donde el SS estaba 

compuesto por instituciones sin coordinacion, con una escasa capacidad de 

prevencion y formulaci6n de politicas sanitarias de largo plazo. EI Estado solo 

controlaba epidemias, y estaba representado por el Departamento Nacional de 

Higiene y la Cornision asesora de Asilos y Hospitales Regionales. 

La segunda etapa se encuentra definida por las polfticas centralizadas 

implementadas en el gobierno de Peron (1945-1955) donde el Estado pasa a ser un 

6 Tobar F. (1996) (,Cuanto se gasta en Atenci6n Primaria de la Salud en Argentina? Medicina y 
Sociedad, revista trimestral, 26 (4), p. 19. 
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Estado de bienestar, y los temas vinculados a la salud se convierten en cuestiones 

de importancia colectiva. Se nacionalizan los establecimientos publicos, 

La tercera etapa plantea un modele de descentralizacion (1955-1978). Derrocado 

Peron, se transfieren las responsabilidades tecnicas y administrativas de los 

establecimientos publicos a los gobiernos subnacionales. Aparecen las OS dentro del 

SSA, pero con escaso control del Estado. En los 70 el gobierno militar avalo a los 

sindicatos a traves de una ley que se constituiria un importante factor de poder 

perrnitiendoles que recauden sus propios fondos. Comienza la provincializacion de 

los centros asistenciales, con transferencias desde la nacion a las provincias sin 

contrapartida financiera, 10 cual no resulto un proceso exitoso deteriorando la oferta 

de servicios publicos, Las provincias incrementaron sustancialmente sus niveles de 

gasto y endeudamiento. Bajo el nuevo gobierno de Peron (1974) se crea el Sistema 

Nacional Integrado de Salud cuyo objetivo era la equidad en el acceso a la atencion 

de salud para toda la poblacion. Sin embargo, este sistema no obtuvo los resultados 

deseados por la Nacion, hubo baja adhesion y fue intervenido en 1976. 

En la cuarta etapa, a partir de 1978, continua el traspaso de hospitales nacionales a 

los niveles subnacionales sin contrapartidas presupuestarias. En 1987 se discute la 

nueva ley de coparticipacion, proponiendo incrementos en la distribucion primaria de 

las provincias en una proporcion equivalente al costa de los servicios transferidos. 

En 1988 se sanciona una ley del Seguro Nacional de Salud (23.661) con el objetivo 

de mejorar la oferta de servicios de salud, tratando de integrar los distintos 

subsectores. Se previa una progresiva descentralizacion del segura, delegando las 

funciones y facultades de la Nacion a las jurisdicciones pravinciales. Es posible 

definir el funcionamiento del SS bajo cuatro contextos, en los inicios del siglo XX, un 

sector poco coordinado y sin politicas activas en torno a la salud de la poblacion; 

luego, a partir de 1945 un periodo con politicas publicas centralizadas que expanden 

la infraestructura publica de servicios y da inicio al aparato sindical que terrnlnaran 

impulsando las OS. Derracado Peron, un periodo con episodios de descentralizacion 

de las instituciones de salud sin contrapartidas financieras. Por ultimo, en los '90, un 

periodo de reformas en el sector salud, con procesos de descentralizacion y 

desrequlacion. 
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1.3 Situaci6n de la Descentralizaci6n en Centroamerlca en Terrninos Generales 

Galilea (2003)7 • En la practice, la elecci6n de autoridades locales en Centroamerica 

es un logro del siglo XX (aunque la palabra "alcalde "sea milenaria) 

• Hay claras evidencias tanto en Guatemala como en EI Salvador (1945) de 

previsiones constitucionales en este sentido. Pero es despues de la Tercera Ola de 

Democratizaci6n, y mas concretamente despuss de las Reformas de los arios 80 

cuando para los 90 comienza a verse un inicio eficaz de la autoridad municipal. 

• Uno de los objetivos hacia donde esta caminando la descentralizaci6n en la regi6n 

es hacia la profundizaci6n de la Descentralizaci6n Polftica, 10 que va mas alia de la 

administraci6n de recursos. En terminos historicos, serfa Guatemala (1945) el pafs 

con mas antiguas previsiones en materia de empoderamiento y concientizaci6n de 

los municipios, y Costa Rica el mas reciente (2002) . 

• En general se puede decir que todos los gobiernos municipales centroamericanos 

tienen facultades ejecutivas y legislativas incorporadas en la figura del Alcalde y los 

Concejos Municipales. 

• EI concepto de descentralizaci6n y empoderamiento de comunidades es bastante 

reciente y esta todavfa en proceso de construcci6n. En la regi6n se esta trabajando 

por poder mejor incluir las diversas minorfas que existen asf como dar plena cabida 

temas sociales prioritarios como genero, personas discapacitadas, personas 

mayores, etc. 

• Es precise una mejor visi6n de parte de los gobiernos centrales hacia el poder 

municipal. 

• Los entes descentralizados en Centroarnerica trabajan en pro de una mayor 

autonomfa polftico-administrativa pues la supervivencia 5610 a travss de 

transferencias del gobierno central condiciona la efectividad del municipio. 

En Guatemala la experiencia de la Municipalidad Capitalina de descentralizar parte 

de la estructura Municipal, ha generado fluidez, funcionabilidad, y sobre todo darle 

al vecino la posibilidad de satisfacer sus necesidades de una forma mas c6moda. 

Con la aprobaci6n del Reglamento de ordenamiento territorial para la participaci6n 

comunitaria emitido por el Consejo Municipal del 25 de Octubre del ario 2000 

7 Galilea, S. ( 2003) "La Planificaci6n Local" en revista EURE, (41) p. 15. 
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( 25-2000) en su articulo 3 se crea la Direcci6n de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Guatemala, integrada por la Subdirecci6n de Asentamientos y la 

Subdirecci6n de Alcaldfas Auxiliares. 

Teniendo como Misi6n brindar al vecino un servicio de calidad y una Visi6n de una 

ciudad para vivir. 

Los servicios que se iniciaron en esta Direcci6n dirigida a toda la poblaci6n, y 

en particular a Areas en riesgo en su mayoria asentamientos tal como 10 indica 

el Acuerdo 25-2000, la aceptaci6n de los servicios fue muy buena desde sus 

inicios, ya que los vecinos se involucraron de tal forma que se vivi6 una 

verdadera participaci6n Ciudadana con servicios como: 

o Capacitaci6n Municipal. 

o Atenci6n Medica. 

o Dotaci6n de Agua Potable. 

o Energia Eh~ctrica Domiciliar y Publica. 

o Pavimentaci6n de Calles. Organizaci6n Cornunitarla", 

La forma mas expresiva de la organizaci6n y participaci6n comunitaria en 

Guatemala es el Cornite Municipal de Desarrollo ( COMUDE): en cada uno de los 

municipios se inteqrara un Consejo Municipal de Desarrollo, en la forma que se 

establece en el Art. 11 de la ley. Corresponde a la Corporaci6n Municipal designar a 

los Sfndicos y Concejales que participaran en el COMUDE y el Coordinador del 

Consejo Municipal de Desarrollo convocar a los representantes de entidades 

publicas y civiles con presencia en el municipio, asi como a los representantes de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo." 

En la ciudad de Guatemala la homologaci6n de dichos consejos es el Cornite Unico 

de Barrio ( CUB) tiene como objetivo representar a los vecinos y servir como 

intermediario de estes ante la instancia superior de participaci6n, que en este caso 

sera la Asamblea General de Presidentes de CUB de la Delegaci6n 

8 Municipalidad de Guatemala, (2009) . MEMORIA DE LABORES
 
Programas Sociales. (Extraido el 3 de Junia del 2011) de http://www.muniquate.com/
 

9 Decreta 11- (2002) Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Art. 42 
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correspondiente.'? Quienes tienen jurisdiccion en todo la circunscripcton territorial 

que Ie corresponde el CUB adquiere responsabilidades de organizar, planificar y 

ejecutar actividades en pro del beneficio de los vecinos tales como: dialoqos con 

autoridades, culturales, deportivas y de recreacion. Asf como representarlos en 

diversas instancias. 

1.4 Planteamiento del problema 

Contexto: 

En 1823 Guatemala, junto con EI Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica, 

forman la Republica Federal de Centro America, en donde la estructura orqanica de 

estado tenia un jefe; una Asamblea de representantes y una Corte Superior de 

Justicia. 

EI regimen municipal era un asunto que correspondfa a cada Estado, en el Estado de 

Guatemala las Municipalidades (Corporaciones Municipales) estaban formadas por 

un alcalde segundo y varios regidores, electos por el pueblo. Pero solo los hombres 

con "profesion utit" 0 medios conocidos de subsistencia, tenian derecho a votar." 

Pero esa excesiva descentrabzacton trajo como consecuencia un gobierno federal 

debil, que no tenia recursos ni verdadero poder. Los ejercitos de los Estados eran 

mucho mas fuertes que el ejercito federal. EI gobierno federal no tenfa una sede 

propia, un distrito federal, como sucede en los Estados Unidos de America. 

A causa de esa debilidad y por la desconfianza de los otros Estados hacia 

Guatemala, pues siempre se creyo que tenfa intenciones de dorninarlos, la Republica 

Federal no tarde mucho tiempo. Casi toda su existencia la paso en medio de una 

guerra civil. Nicaragua fue el primero en separarse, en 1838. En 1839, al terminar el 

perfodo presidencial del General Francisco Morazan, no fue posible realizar 

10 Acuerdo Municipal 015 (2000) • Reglamento de Ordenamiento Territorial para la Organizaci6n y Participaci6n Comunitaria"
 
Art. 5
 

11 Amaro. N. (1990) Descentralizaci6n y participacion popular en Guatemala. Guatemala, Panorama
 
Centroamericano, Instituto Centroamericano de Estudios Politicos (INCEP),
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elecciones para sustituirlo, por 10 que la federaci6n estaba practicarnente muerta. EI 

punta final a la posibilidad de revivirla fue el fusilamiento de Morazan, en Costa Rica, 

en 1842. 

En 1954 el movimiento liberacionista derroca al segundo gobierno revolucionario y se 

instala un sistema de gobierno que reduce en forma drastica las libertades politicas. 

Continua el proceso de aumentar y modernizar las funciones del Estado, pero con un 

fuerte retroceso en materia de descentralizaci6n, la constituci6n de 1956 mantuvo un 

regimen presidencial, un congreso unicameral con diputados que se renovaban cada 

dos arios, incremento los poderes del presidente de la Republica, pero limite 

derechos de asociaci6n, de esa cuenta los resultados que se pudieron observar se 

contemplan los siguientes: en materia tributaria fue la introducci6n del impuesto 

sobre la renta. La autonomfa del IGSS es reducida, cuando en 1955 se modifica su 

ley orqanica para que el gerente sea nombrado por el presidente de la Republica. La 

unica instituci6n que conserva intacta su autonomfa es la Universidad de San Carlos, 

garantizandole el 2 % del presupuesto de ingresos ordinarios, por mandato de la 

Constituci6n de 1956. Las que pierden mas en el proceso de centralizaci6n son las 

municipalidades. La Constituci6n de 1956 seriala que la autonomfa es de caracter 

tecnico, 10 que significa que las autoridades municipales no pueden tomar decisiones 

de gobierno. Quedan sometidas al poder central. cuentan con menores recursos para 

atender los servicios publicos locales. Los fondos que podfan recaudar por concepto 

de tasas y arbitrios solamente alcanzaban para pagar los sueldos del personal, y 

muchos alcaldes desernperiaban sus cargos en forma ad honorem. Con la excepci6n 

de la municipalidad de Guatemala, el resto contaba solamente con los orestamos del 

INFOM, cuyo pago se garantizaba con los ingresos provenientes de los impuestos al 

licor, la cerveza, exportaci6n de cafe y otros rubros que recaudaba el gobierno 

central. En 1968 y 1969 el Instituto Nacional de Administraci6n para el Desarrollo 

(INAD) impulsa un proceso de fortalecimiento de la Asociaci6n Nacional de 

Municipalidades (ANAM) que, bajo el lema de socios para el desarrollo, intent6 

revalorizar el papel de los gobiernos municipales. Sin embargo, la hostilidad politica 

hacia el alcalde la ciudad capital, Lie. Manuel Colom Argueta, provoc6 que el proceso 

se interrumpiera a partir de 1973. En 1976, a consecuencia del terremoto que afect6 
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gran parte del pars, se organiza el Cornite de Reconstruccion Nacional (CNR) 

presidido por un general del ejercito. En forma paralela con el desarrollo de la 

adminlstracion publica dependiente del nivel central, se produce tambien un creciente 

deterioro de las municipalidades. 

Ese mismo ana se crea el Consejo Nacional de Planiticacion Econornica y su 

Secretarta General, la SEGEPLAN, y se elabora el primer Plan de Desarrollo 

Econornico de Guatemala 1955-1960. Dentro de la modernizacion y tecnificacion de 

la adrninistracion publica aparecen el presupuesto por programas, y la clasificacion 

de puestos y salarios. Se impulsa la industrializacion del pars y el proceso de 

inteqracion econornica de Centro America, dando nacimiento al Mercado Comun. 

Entre 1954 y 1966 se crean 11 entidades descentralizadas, algunas declaradas 

como autonornas y otras como semiautonomas, entendiendo que autonornla es: el 

proceso mediante el cual la constitucion polftica de la Republica garantiza al 

municipio de elegir a sus autoridades y ejerce por medio de elias, el gobierno y la 

adrninistracion de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, 

atiende los servicios pubncos locales, el ordenarniento territorial de su jurisciccion, su 

fortalecimiento econornico y la ernision de sus ordenanzas y reqlarnentos." pero 

todas con el mismo patron de fuerte dependencia con relacion al gobierno central, 

porque en realidad los municipios quedaban a merced del gobierno central, siendo 

asl ultrajada su autonomla, y entre otras dependencias no locales figuran la Empresa 

Portuaria de Champerico (1955), el Instituto de Fomento Municipal -INFOM- (1957), 

el Instituto Nacional de Electriticacion -INDE- y la Empresa de Fomento y Desarrollo 

del Peten - FYDEP- (1959), el Instituto Nacional de Transformacion Agraria -INTA

(1962), ellnstituto Nacional de la Vivienda -INVI- (1965), Y la Empresa Guatemalteca 

de Comunicaciones -GUATEL- (1966). Estas instituciones surgen por la 

reorqanizacion de dependencias anteriores, como en el caso de la vivienda; la 

arnptlacion de funciones del Estado como en el caso de los puertos 0 la 

electrtftcacion: 0 por la finalizacion de concesiones a empresas extranjeras, como en 

el caso de los telefonos. Todas forman parte de un proceso de modernizacion del 

12 Decreto No. 12 (2002) del congreso de la Republica de Guatemala, Art. 3 
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Estado, que tenia fuerte influencia de los organismos internacionales (BIRF, AID, BID 

Y los servicios cooperativos interamericanos13) a la que se agregan, despues de 

1961, los programas de la Alianza para el Progreso." 

A finales de la decada de 1970, se cornenzo a considerar la creacion de entidades 

autonornas que se ocuparan de la prsstacion, a nivel nacional, de ciertos servicios 

que correspondran a las municipalidades, como el agua potable y el alcantarillado, 

siguiendo una tendencia que ya se habra iniciado en EI Salvador, Honduras y 

Nicaragua, pues se consideraba que los gobiernos municipales eran incapaces, por 

naturaleza, de atender servicios de cierta complejidad. La crisis politica y Economica 

no perrnitio su creacion, y cuando se retorno al sistema dernocratico, ese tipo de 

entidades ya habra pasado de moda. Esto coincidio con el descubrimiento de las 

cualidades y potencialidades del municipio como celula basica del sistema 

democratlco. 

EI Estado guatemalteco, ha construido un sistema burocrata bastante criticado 

desde diversos puntos de vista, econornico, partidario, y politico. Pero sobre todo 

desde el punta de vista social, las personas no creen en el aparato administrativo 

como ente capaz de, poder lIegar a las comunidades reconditas del territorio 

nacional. Los procesos de descentralizacion y desconcentracion hacen mas faci' la 

participacion de los ciudadanos, porque permiten que la toma de decisiones se haga 

mas cerca de ellos. En un gobierno centralizado las decisiones siempre se ternan 

lejos de los ciudadanos, porque es muy dificil 0 a veces imposible, por ejemplo, 

mantener un contacto, siquiera ocasional, entre una orqanizacion comunitaria y un 

ministro 0 con el gerente de una institucion que tiene su sede en la ciudad capital. 

Pero cuando el poder de decision se traslada a una municipalidad 0 a una 

dependencia departamental, la autoridad esta ffsicamente cerca, al alcance de la 

mano. Entonces el ciudadano puede lIegar a esa autoridad con mas facilidad y con 

13 BIRF: Banco Intemacional de Reconstruccion y Fomento, ahora Banco Mundial. AID: Agencia para 
el Desarrollo Internacional, del gobierno de Estados Unidos. BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
Entre los servicios cooperativas interamericanos figuraron: el Servicio Cooperativo Interamericano de 
Vivienda (SCIV) y el Servicio 
Cooperativo Interamericano de crecito Agricola Supervisado (SCICAS). 
14 Propuesta del presidente de Estados Unidos, John Kennedy, para impulsar el progreso econ6mico y 
social de los parses latinoamericanos, dada a conocer el 13 de marzo de (1961.) 
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mayores posibilidades de ser atendido y tomado en cuenta, porque esa autoridad 

seguramente 10 conoce y vive dentro de su misma realidad. 

La descentralizaci6n es tarnbien importante para la participaci6n, porque permite que 

esta tenga utilidad. La gente no se organiza s610 por el gusto de estar organizada. Se 

organiza para alcanzar metas, para obtener beneficios. Y para eso debe hacer 

trarnites, debe presentar solicitudes y tener la posibilidad de acudir a instancias 

donde la puedan escuchar y puedan darle una soluci6n. En un proceso participativo 

de descentralizaci6n 0 desconcentraci6n los ciudadanos, 0 las organizaciones que 

los representan, encontraran una oficina donde la persona que atiende tiene 

capacidad para resolver, no solamente es una ventanilla para recibir documentos. Y 

tambien encontraran una instancia, un consejo comunitario 0 un consejo municipal 

de desarrollo, en donde puedan presentar sus problemas e identificar las soluciones 

a esos problemas. 

La participaci6n es entonces fundamental para que exista una mayor confianza de 

los ciudadanos en las instituciones dernocraticas, porque tienen la certeza que 

dichas instituciones son utiles. Y esa confianza Ie da legitimidad y estabilidad a las 

instituciones del Estado y al sistema democratico. Cabe sefialar que la participaci6n 

en la toma de decisiones y en la formulaci6n de politicas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo es la forma de participaci6n fundamental para la democracia. 

Sin ella, la participaci6n en la ejecuci6n es solamente un medic para bajar el costo de 

las obras y descargar en la poblaci6n, generalmente la mas pobre, parte de las 

responsabilidades del Estado. Incluso ese tipo de participaci6n se da en gobiernos 

centralistas y autoritarios, como ha sucedido a menudo en la historia de Guatemala. 

Esto ha ocasionado que la participaci6n ciudadana se reduzca drasticamente de tal 

forma que no se aporte al ejercicio de la democracia, y por ende las necesidades de 

los vecinos no puedan ser suplidas de manera eficiente, porque los servicios 

publicos no se ofrezcan en forma ordenada y amplia a todas las comunidades que 

deberfa lIegar. 
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1. 5 OB..IETIVOS: 

1.5.1 Objetivo general: 

Determinar los niveles de participaci6n ciudadana en los vecinos del Municipio de 

Villa Nueva, Departamento de Guatemala a partir de la descentralizaci6n de los 

servicios publicos y la organizaci6n comunitaria. 

1.5.2 Objetivos especificos: 

o	 Conocer los Indices de eficiencia y eficacia que ha ocasionado en las 

gestiones municipales en el municipio de Villa Nueva, a partir de la 

descentralizaci6n de los servicios pubucos. 

o	 Identificar los niveles de fortalecimiento y empoderamiento local que ha 

ocasionado la transferencia de la descentralizaci6n de los servicios publicos, 

o	 Conocer la opini6n y reacci6n de los vecinos respecto a la 

descentralizaci6n los servicios publicos en el municipio y de que manera ha 

influido en ellos. 

1.5.3 Importancia de la investigaci6n 

Luego de realizar diferentes consultas bibliograficas, y con fundamentos te6ricos se 

realize una investigaci6n concreta dirigida a la descentralizaci6n de los servicios 

publicos, en donde se plantea la descentralizaci6n de los servicios pubucos desde el 

gobierno central, designando al gobierno local como ente encargado para su 

ejecuci6n. Pera sobre todo mas que importante se vislumbra la necesidad 

significativa de los gobiernos locales, de enfrentar los desaffos actuales que presenta 

la administraci6n de las municipalidades tales como: la ejecuci6n de tecnologfa 

moderna, la cual avanza dfa con dla y con la que muchas municipalidades no 

cuentan, y que contribuyen en el praceso de descentralizar las funciones locales, 

que corresponde al gobierno local. 

Dentro de los hallazgos mas importantes en la investigaci6n se plantean los 

procesos burocraticos, y la falta de voluntad polftica que genera/mente se observa en 

Latlnoarnerica. Haciendo necesaria la importancia de irnplementar la 
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descentralizaci6n de los servicios publicos, que creara mayores expectativas para 

mejorar la calidad de los mismos, y que se preste al vecino de forma transparente, 

como debe ser. 

La descentralizaci6n deberia mejorar la planificaci6n, coordinaci6n y prestaci6n de 

dichos servicios obteniendo como resultados: eficiencia, transparencia, movilizaci6n 

de recursos y participaci6n ciudadana. En donde dentro de los logros mas 

significativos que se pretende mostrar con la investigaci6n es que con esta practice 

se puede reforzar la democracia, pero tambien cabe la posibilidad que se generen 

obstaculos 0 problemas en la aplicaci6n de la descentralizaci6n, de tal forma que se 

plantea el siguiente ejemplo en donde las grandes ciudades pueden ser 

beneficiadas porque poseen mayores recursos, tanto econ6micos en funci6n del 

numero de habitantes, y acceso a beneficios que enmarcan las polfticas publicas del 

gobierno en turno, y que es casi siempre 10 contrario en los municipios y poblados 

mas pequefios, ocasionando que sea casi nula la posibilidad de descentralizar, 

convrtiendose estos en unidades meramente polfticas, y no centros de desarrollo 

municipal como se deber. 

Con estos argumentos se cre6 la necesidad de analizar con mas precisi6n las 

polfticas de gobierno en turno, y los venideros pensando en la posibilidad de aportar 

elementos te6ricos para mejorar la Administraci6n Publica. Dada la importancia de 

realizar esta investigaci6n que aporte de manera cientffica al aparato administrativo 

del Estado para que sea de calidad, y mejorar la descentralizaci6n de los servicios 

publicos locales. 

1.6 Alcances y Iimites de la investigaci6n 

1.6.1 Alcances de la investigaci6n 

Los resultados que se esperan con esta investigaci6n es conocer los niveles de 

fortalecimiento y empoderamiento local que ha ocasionado, la transferencia de la 

descentralizaci6n de los servicios pUblicos, en el municipio y cual es la incidencia en 

los vecinos para la participaci6n que estos tengan dentro del quehacer municipal. 
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1.6.2 Limites de la investigaci6n 

La investigaci6n se realiz6 en la Municipalidad de Villa Nueva, especlficamente en la 

direcci6n de servicios publicos, con las caracteristicas siguientes: 

•	 Vecinos y Iideres comunitarios del municipio quienes reciben los servicios que 

la municipalidad otorga, 

•	 EI limite temporal es a partir del ana 2003 hasta la actual administraci6n. 

1.6.3 Preguntas generadoras 

(,Porque es necesario conocer los Indices de avance en el tema de servicios 

publicos, en el municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala? 

(,Es posible que los servicios publicos. mejoren la calidad de vida de los vecinos de 

dicho municipio? 

(,De que manera los vecinos de Villa Nueva, perciben la calidad de los servicios 

publicos? 

1.6.4 Estrategia metodol6gica 

EI tipo de investigaci6n es cuantitativa-cuaJitativa, y se realiz6 utilizando el rnetodo de 

anarisis de graficas, explorando un sector de la poblaci6n del Municipio de Villa 

Nueva, departamento de Guatemala. 

Se desarrol16 trabajo de campo con encuestas para dar respuesta a los objetivos 

planteados. 

En respuesta al tema indicado, se realiz6 una investigaci6n de caracter analltico, 

cuantitativo-cualitativo con el prop6sito de obtener resultados que satisfagan la 

investigaci6n. 

Para Ilevar a cabo esta investigaci6n se tuvo previstas las siguientes estrategias: 

Primera fase: Recopilaci6n de informaci6n en base a fuentes como: textos, 

documentos, fuentes electr6nicas, visita institucional al Instituto de Administraci6n 
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Publica ( INAP), Municipalidad de Villa Nueva; Secretarfa General de Planificaci6n de 

la Presidencia ( SEGEPLAN) para la recolecci6n de datos informativos sera 

de gran ayuda para obtener informaci6n existente relacionada al tema planteado. 

Segunda Fase: Realizaci6n del trabajo de campo, por medio de la fuente primaria, el 

cual fue una investigaci6n de tipo cuantitativa-cualitativa, derivada de la informaci6n 

obtenida en las encuestas realizadas a aque/los vecinos que puedan aportar 

informaci6n sobre el tema. 

Tercera Fase: Procesamiento, analisis e interpretaci6n de la informaci6n obtenida 

con las herramientas utilizadas, tanto por la fuente primaria (encuestas), con la cual 

se presentara del reto de IIegar a comprobar como ha side el funcionamiento de los 

Servicios Publicos, en las unidades de descentralizaci6n de la Municipalidad. 

1.6.5 Poblaci6n 

La poblaci6n objeto y sujeto de estudio esta constituida por todas y todos, vecinos 

de las comunidades seleccionadas del municipio de Villa Nueva por un total de 382 

personas. 

1.6.6 Muestra 

La cantidad de para IIevar a cabo la investigaci6n se utilizara una proporci6n (p, q) 

del 50% (porque no se conoce), el nivel de confianza sera del 95% (del nivel de 

confianza se obtendra la constante z, que en este caso es igual a 1.96) y se aceptara 

un error maximo del 5%. EJ muestreo sera probabilfstico, porque todos los elementos 

de la poblaci6n tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra y 

tambien se hara un muestreo estratificado, porque la poblaci6n esta constituida en 

estratos como son los vecinos del municipio de villa nueva. 
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De esta forma:
 

N = Tamafio de la poblaci6n (900000)
 

z =Nivel de confianza 95% (z =1.96)
 

p=50%
 

q= 50%
 

E =Error maximo permitido 5%
 

n = Tamafio de la muestra ({,?)
 

La f6rmula utilizada para el calculo es la siguiente:
 

(1.96)2 (475)(50) (50)n = ----'-,-----'---'-------'.....:...-:.->-~-

((1.96)2 (50) (50))+ ((5)2 (475-1)) 

n = 8,643,600,000 = 383
 
22,509,579
 

La muestra a utilizar es de 383 vecino del municipio de villa nueva, constituidos en 7 

comunidades especfficamente. 

Nota: Como apoyo a la investigaci6n se IIev6 a cabo 385 encuestas a los vecinos 

de las 7 comunidades del municipio. 

27 



1.6.7 Instrumento 

EI medio que se utilizara para recabar la informaci6n sobre el problema de estudio, 

es la Encuesta dirigida al vecino del Municipio de Villa Nueva, Departamento de 

Guatemala. en las siguientes comunidades: 

• Colonia Enriqueta Villa Nueva 

• Colonia Los Planes Villa Nueva 

• Colonia la Arada Villa Nueva 

• Colonia EI Frutal Villa Nueva 

• Colonia Catalina, Villa Nueva 

• Colonia San Jose, Villa Nueva 

1.6.8 Analisis Estadistico 

Los datos obtenidos a traves de la aplicaci6n de la encuesta, se analizaron a traves 

de medidas estadisticas especfficamente y frecuencia, para as! verificar 105 objetivos 

de la investigaci6n. 
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CAPiTULO II
 

MARCO TEO RICO
 

Los Gobiernos locales son las instituciones encargadas de administrar el municipio 

de acuerdo a los procedimientos para obtener la facultad legal para administrarlo por 

medio de elecciones populares, que es la forma legftima por 10 tanto el poder local 

se conso/ida de manera eficiente, esta designaci6n va en linea directa del gobierno 

central. Siendo este establecido jurfdicamente asi: Servicio a los intereses 

Publicos, los Municipios y otras entidades locales sirven a los intereses publicos 

que les estan encomendados y actuan de acuerdo con los principios de eficacia, 

eficiencia, descentralizaci6n, desconcentraci6n y participaci6n comunitaria, con 

observancia del ordenamiento jurfdico aplicable." Por 10 tanto el municipio y las 

entidades aut6nomas y descentralizadas, actuan por delegaci6n del Estado. La 

autonornla fuera de los casos especiales contemplados en la constituci6n de la 

Republica, se concedera unicarnente, cuando se estime indispensable para la mayor 

eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades 

descentralizadas y aut6nomas, sera necesario el voto favorable de las dos terceras 

partes del Congreso de la Republica." 

2.1 Servicios Publicos: Le6n Duguit17 sustentaba el criterio de que cuando el 

Estado proporciona enserianza, transporte, sanidad, no ejerce un poder de mando; 

aun cuando esas actividades son regidas por un sistema de Derecho Publico, el 

fundamento del Estado no es la soberanla sino la noci6n de servicio publico. 

EI Estado moderno no es mas que una comunidad 0 corporaci6n de servicios 

publicos cuyos agentes son los gobernantes. Por 10 tanto, es de entender que las 

funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen 

para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios 

15 Decreto No. 12 (2002) del congreso de la Republica de Guatemala, Art. 5 
16 Asamblea Nacional Constituyente (1985), Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala Art. 
134 
17 Leon Duguit, Pierre Marie Nicolas (2003 Enero) "La Soberanfa" Revista Electr6nica Virtual La 
Antorcha 4ta Edici6n, no. 10 (extrafdo el 28 de Agosto del 2011) de 
http://www.antorcha.net/bibliotecavirtual/derecho/soberania/soberania.html 
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publicos. En consecuencia, cabe concluir que para esta doctrina adrninistraci6n y 

servicios publicos son la misma cosa. 

Es por ello, que cuando nos referimos a que toda tarea lIevada a cabo por una 

entidad publica, bien se trate de un 6rgano del Estado (Nacional, Estadal 0 

Municipal) como persona jurfdica de derecho Publico de caracter territorial, 0, de un 

ente descentralizado (Direcci6n 0 Secretaria de Estado), decimos que «son 

actividades asumidas por 6rganos 0 entidades publicas 0 privadas». No obstante, la 

prestaci6n de un servicio publico no puede ser irregular ni discontinua, ni debe 

atender a un fin particular. 

Si bien existen caracteristicas, que se desprenden de los servicios publicos, 

encontramos que el mismo debe ser prestado para cubrir necesidades de mteres 

general, y no particular. Por \0 tanto, la prestaci6n de un servicio publico no debe 

perseguir fines de lucro. Generalmente, los servicios publicos son ejercidos por un 

organismo, pero tarnbien pueden hacerlo los particulares, bajo la autorizaci6n, 

control, vigilancia y fiscalizaci6n del Estado, con sujeci6n al ordenamiento jurfdico 

permanente. En sentido general, estan sometidos al regimen legal de derecho 

publico, pero, tarnbien pueden estar sometidos a un regimen de derecho privado, 

siempre y cuando asl 10 disponga expresamente la Ley. 

EI tratamiento oficial de la materia de servicios publicos ha pasado por etapas 

divergentes de transformaci6n (del Estado prestador de servicios al Estado 

regulador), hacia una nueva regulaci6n juridica e institucional donde se establece 

taxativamente la funci6n ejercida por la Administraci6n Publica como ente rector de 

las polltlcas publlcas, sujeta al servicio publico 0 interes general, estando en 

consecuencia al servicio de la ciudadanfa sin ninqun tipo de distinciones, privilegios 0 

discriminaciones. 

"Entendemos por Servicios Publicos. las actividades, entidades u 6rganos publicos 0 

privados con personalidad jurldica creados por Constituci6n 0 por ley, para dar 

satisfacci6n en forma regular y continua a cierta categorfa de necesidades de lnteres 

general, bien en forma directa, mediante concesionario 0 a traves de cualquier otro 
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medio legal con sujeci6n a un regimen de Derecho Publico 0 Privado, sequn 

corresponda?". Cuando dice que «son actividades, entidades u 6rganos publicos 0 

privados» se refiere esta expresi6n a los servicios pub'icos, en sentido material; vale 

decir, toda tarea asumida por una entidad publica, bien se trate de la Republica, el 

Distrito Capital, los Estados, los Municipios y los Distritos Metropolitanos -personas 

juridicas de Derecho Publico de caracter territorial- 0 prestados a traves de entes 

descentralizados funcionalmente: institutos aut6nomos, empresas del Estado, 

fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado (entes no territoriales). No 

obstante, cabe decir que el servicio publico tarnbien puede ser prestado por 

particulares conforme al orden jurfdico pertinente. 

Asf mismo, tambien se entiende por servicio publico, en sentido orqanico, la creaci6n 

de una dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado 0 de la 

administraci6n publica para satisfacer determinadas necesidades de interes colectivo 

o publico. 

Caracterfsticas de los Servicios Publicos: 

Sequn la doctrina y el ordenamiento jurfdico que los rige, los rasgos mas resaltantes 

de los servicios publicos pueden compendiarse asf: 

Todo servicio publico debe suministrarse con un criterio tecnico gerencial y con 

cuidadosa consideraci6n a las funciones del proceso administrativo cientffico: 

planificaci6n, coordinaci6n, direcci6n, control y evaluaci6n, tanto en su concepci6n 

orqanica como en el sentido material y operativo. 

Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua para 

que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de 

quienes los prestan. 

18leon Deguit, Pierre Marie Nicolas (2003 Enero) "La Soberanfa" Revista Electr6nica Virtual la 
Antorcha 4ta Edici6n, no. 10 (extrafdo el 28 de Agosto del 2011) de: 
http://www.monografias.comltrabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml 
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La prestacion del servicio publico no debe perseguir principalmente fines de lucro; se 

antepone el interes de la comunidad a los fines del beneficia econornlco de personas, 

organismos 0 entidades publicae 0 privadas que los proporcionan. 

Generalmente les sirve un organismo publico, pero su prestacion puede ser hecha 

por particulares bajo la autorizacion, control, vigilancia, y fiscalizacion del Estado, con 

estricto apego al ordenamiento jurfdico pertinente. 

2.2 Regionalizaci6n: La Ccnstitucion, en su articulo 224, seriala que se 

estableceran regiones de desarrollo, con criterios econornicos, sociales y culturales, 

podran estar constituidas por uno 0 mas departamentos, para dar un impulso 

racionalizado al desarrollo integral del pais. EI territorio de la Republica, se divide 

para su acmmistracion en departamentos y estos en municipios cuya admmistracion 

sera descentrahzada." de esta manera regionalizar es un elemento muy importante 

para descentralizar, puesto que se necesita de un ordenamiento territorial que sirva 

como vehiculo y conduzca la descentralizacion guiando el camino para que los 

servicios Ileguen a la a/dea, barrio, colonia, comunidad, y municipio desde el 

gobierno central. 

Nuestro pais ha ido progresando en materia del ordenamiento territorial interno, el 

cual se articula con la orqanizacion comunitaria ya que marca los limites de la 

jurisdiccion que cada comite de vecinos deba cumplir con las funciones para las que 

fueron electos. 

2.2.1 Descentralizaci6n : Se entiende por oescentralizacion el proceso mediante el 

cual se transfieren desde el Organismo Ejecutivo a las municipa/idades y demas 

instituciones del Estado, y a las comunidades organizadas legalmente, con 

participacion de las municipalidades, el poder de decision la titularidad de la 

competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicacion de las 

polfticas pubhcas nacionales, a traves de la irnplementacion de pollticas municipales 

y locales en el marco de la mas amplia participaclon de los ciudadanos en /a 

19 Asamblea Nacional constituyente (1985), Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala Art. 
No. 224 
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administraci6n publica, priorizaci6n y ejecuci6n de obras, organizaci6n y prestaci6n 

de servicios publicos asl como el ejercicio de control social sobre la gesti6n 

gubernamental y el usa de los recursos del Estado.20 

2.2.2 Participaci6n de la poblaci6n: La participaci6n ciudadana es el proceso par 

medio del cual una comunidad organizada, con fines econ6micos, sociales 0 

culturales, participa en la planificaci6n, ejecuci6n y control integral de las gestiones 

del gobierno nacional, departamental y municipal para facilitar el proceso de 

descentrallzacion." 

2.2.3 Organizaci6n Comunitaria: es una palabra que deriva del latfn "organ6n" y 

significa 6rgano, 0 elemento de un sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos 

cuyas reglas y normas de comportamiento deben suietarse a todos sus miembros. 

Una Organizaci6n Comunitaria, por tanto, es aquella organizaci6n con personalidad 

Jurfdica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y promover valores e 

intereses especfficos de la comunidad. 

Por tanto, una Organizaci6n Comunitaria no puede perseguir fines de lucro y debera 

Respetar la libertad religiosa y polltica de sus integrantes, quedandoles prohibida 

toda 

Propaganda, camparia 0 acto proselitista por estas matertas.f 

2.2.4 Centralizaci6n en Guatemala: (.una Opci6n viable? 

La centralizaci6n del Estado Guatemalteco no ha permitido a las entidades locales 

desarrollar su caracterizaci6n aut6noma ni ha garantizado la participaci6n de los 

ciudadanos en la gesti6n e involucramiento directo en la toma de decisiones. Esta 

20 Decreto No. 14 (2002) del congreso de fa Republica de Guatemala, Art. 2 
21 Decreto No. 14 (2002) del congreso de la Republica de Guatemala, Art. 17 

22 Departamento de desarrollo comunitario, Municipalidad de Estaci6n, Chile (2009 ) "Tu 
Orqanizacion" Revista Electronica Virtual La Estaci6n 9na Edici6n, no. 1 (extrafdo el 28 de Agosto 
del 2011) de 
http://www.estacioncentral.cl/portada 2009/guia tramites/org cornu/que es org comunitaria.pdf 
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tendencia centralizadora del Estado ha provocado un debilitamiento paulatino de los 

orqanos de repressntacion comunal, como 10 son los municipios, ya que muchas 

veces su accionar es tan debil que incide directamente en la relacion municipio

localidad y Estado- municipalidad. Asimismo, la centralizacion puede manifestarse de 

diferentes formas, es asf que la centralizacion polftica tiende a concentrar las 

decisiones y normatizar los espacios y procesos de dernocratizacion del Estado. 

Este modele de estado centralizado ha side funcional tanto para el desarrollo del 

poder politico y econornico capitalista, como para el mantenimiento del control social 

mediante una estructura jerarquizada y burocratica, que reduce los poderes de las 

entidades locales. Los ciudadanos muchas veces se encuentran en la disyuntiva en 

que sus partidos politicos, sus sindicatos y hasta las mismas municipalidades, no 

pueden tomar decisiones efectivas y ni siquiera pueden influir sobre los centros que 

las toman, repercutiendo directamente en la confianza y credibilidad de las mismas. 

De esta manera es que eJ Estado centralizado ha significado la exclusion polltica de 

las colectividades locales; adernas, como se ha apuntado este proceso centralizador 

implico una perdida de representatividad de los entes locales y una sectorializacion 

de la aomlnlstraclon publica, en donde los distintos orqanos no estan sujetos a esa 

autoridad local. Esta caracterfstica de un sistema centralizado en cuanto al dominic 

absoluto de las cuestiones publicas, se define cuando a cada sector estatal 

desarrolla un verdadero monopolio en el area de su competencia, sin admitir ninguna 

iniciativa 0 relacion generada fuera de su ambito de decision. Debido a este estilo de 

funcionamiento, los gobiemos locales ven reducida su area de accion a los aspectos 

no atendidos por la logica sectorial. 

Otro aspecto importante es que la centratizacon esta relacionada con el problema de 

niveles jerarquicos, sobre todo cuando se relaciona con autoridad y responsabilidad. 

En estas condiciones debe advertirse que es completa; la aominiefracion mas 

centralizada delega de manera necesaria a niveles intermedios y la mayor 

descentralizacion forzosamente exige que los niveles supremos supervisen aunque 

sea parcialmente los procesos. En la adrninistracion centralizada se delega poco y se 

conserva en los altos niveles el maximo control, reservando a estos el mayor nurnero 
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posible de decisiones, par el contrario en la aornrntstracion descentralizada se 

traslada en mucho mayor grado la facultad de decidir, y se conservan los controles 

necesarios en los altos niveles. Y tanto para mayor cobertura de las necesidades de 

la poblaci6n como una mayor eficiencia y eficacia de los gobiernos, es que la 

descentralizacion es necesaria, porque ademas en Estados como el guatemalteco se 

tiene mas geograffa que Estado, porque no se lIega a toda la poblacion, a sea, no 

cubre satisfactoriamente las demandas de las poblaciones mas alejadas de los 

centros de decision. 

Entonces, al caracterizar el desarrollo centralizado que ha tenido el Estado 

Guatemalteco, es importante observar la relacion y la influencia que tiene este 

enfoque can la administraci6n publica en si, y par el contrario los algunos de los 

elementos que pueden promover la descentralizacion de funciones. 

EI proceso de orqanizacion adecuada del Estado debe establecerse, sin realizar 

acciones que conlleven a doble vla , de tal manera que no se dupliquen estas 

funciones par eso es importante que el gobierno central quien administra el Estado 

guatemalteco, y designa a las Municipalidades gestiones practique una 

descentralizacion real, y que tal forma organizativa que se constituye en la 

acrninistracion publica, se entienda como" el organismo publico que ha recibido el 

poder politico la competencia y los medias necesarios para la satisfaccion de los 

intereses generales y tambien como la actividad de este organismo considerado en 

sus problemas de gesti6n y de existencia propia, tanto en sus relaciones can otros 

organismos semejantes como can los particulares para asegurar la ejecucion de su 

rnision" de la forma se puede establecer el poder de la siquiente manera. 

2.3 EL PODER: EI poder tiene diferentes significados fuerza, legitimidad, autoridad a 

habilidad para ejercer coercion. Es probable que se piense que el poder influye en la 

vida de las personas continuamente ya que es relativo, sin embargo el poder es 

Intangible de una forma que resulta frustrante: el Dinero puede contarse, el poder no. 

EI poder es la capacidad que tiene el ser humano para determinar el 

comportamiento de otros seres humanos. Y hacer la voluntad de quien 10 posee 
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sobre los dernas, el ser humane es tanto el sujeto que ejerce el poder como el objeto 

a quien se Ie aplica ese poder. 

2.4 PODER POLITICO: EI poder politico es una consecuencia de las funciones que 

las personas realizan al ocupar un cargo representativo dentro de la adrninistracion 

6 participar en la toma de decision indirecta (votacion popular) 0 formar parte de los 

grupos de presion (partidos politicos, Cocodes, Juntas de Vecinos, Movimientos 

sociales etc.). EI poder politico se identifica con el poder ejecutivo y legislativo de un 

pais, pero la legitimidad del poder judicial, no es apoyada por el voto del pueblo 

como los otros dos poderes. Ya que generalmente este no 10 elige para el 

cumplimiento de las funciones de justicia. EI poder politico es legltimo cuando es 

elegido conforme a las leyes del pais y es otorgado por el pueblo por medio del voto 

yes ilegitimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por la leyes y se adueria del 

poder gubernamental sin tener el respaldo del pueblo por medio del voto. 

Para Martin Agudelo RamIrez "EI Poder es considerado desde la perspectiva de la 

capacidad que se tiene sobre los hombres y no sobre la naturaleza. Se acude a la 

convergencia entre 10 politico y 10 juridico. Sostiene que el poder es el concepto 

principal que los estudios jurtdicos y politicos tienen en cornun. Sequn el autor 

juristas y pontoloqos emplean el mismo terrnino, aunque sin ignorar su vecindad y 

pese a la existencia de dos direcciones distintas en su cornpresion. Pero, para la 

nocion de poder se tiene en cuenta la asirnilacion realizada entre poder politico y 

Estado, confluyendo la teoria polltica con la jurtdica-normativaF'. Entonces el poder 

politico es el vehfculo mediante el cua' se pueda lIegar a una adrninistracion y hacer 

las gestiones necesarias para que pueda descentralizarse y sea funcional. 

2.5 EL PODER LOCAL: 

La Adrninistracion es EI conjunto de orqanos administrativos que desarrollan 

actividades para el logro de un fin (bienestar general), a traves de los servicios 

publicos (que es el medio de que dispone la adrninistracion publica para lograr el 

23 Ramfrez. M. (2006.) "EI Poder Politico" Bogota Colombia Editorial Temis, S. A Pag.289 
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bienestar general), regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el 

derecho administrativo. Los elementos mas importantes de la definicion dada se 

pueden resumir y explicar de la siguiente manera en una estructura que parte 

que la adrninistracion como organa principal de las actividades administrativas que 

ejecuta en el territorio local, desde el gobierno central. al momenta de entrelazar el 

poder y la Admintstracion publica la finalidad es "el bien cornun" 0 "bienestar general" 

de toda la poblacion en general, elemento no solo doctrinario sino constitucional, 

expresado dentro del articulo 10. que establece que el Estado se organiza para 

proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el Bien Cornun." EI media 

que la administraci6n publica utiliza para el lagro del bienestar general a el 

bien comun es el Servicio Publico. AI hablar Hector Vidal sobre Acrninistracon 

Publica la establece como ciencia. "Ia admlnistracion pretende examinar y solucionar 

desde el punta de vista de la orqanizacion formal, sin darle la importancia que 

merecen los dernas elementos que forman el que hacer administrativo del Estado, 

ltarnense estos funciones, normas, conductas 0 procesos a pesar de que todos ellos 

estan presentes en mayor 0 menor grade en la pluralidad de organa que son 

disenados para Ilevar a cabo las acciones propias del aparato gubernamental, y 10 

entiende como un proceso productivo 10 cual es sinonimo de que administrar es 

aplicar eficientemente medios para la consecuciones de fines estatalss"." 

EI proceso que implica la participacion ciudadana en el nuevo marco legal, (Triada de 

Leyes: Codigo Municipal, Descentralizacion, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural); 

es un gran reto para el empoderamiento de la misma en cuanto a la partictpacton en 

la planificacion, la ejecucion y la evaluacion de los planes, programas y proyectos. 

Con el presente trabajo se busca aportar al debate del papel de la participacion 

ciudadana en la nueva forma de aomlnlstracron publica surgida a partir del proceso 

de descentralizacion 

24 Asamblea Nacional constituyente (1985), Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala Art. 
NO.1 
25 Campero. H. (1977,) "Administracion Publica", (1a. Edicion,) EDUCA-ICAP Centroarnerlca 

Editorial Universitaria Centroamericana. Pags. 399-440 
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Es sabido que las circunstancias historicas no han favorecido la participacion 

ciudadana, ya sea por posiciones ideoloqicas, econornicas y/o sociales, y que 

siempre se han impuesto los parametres de su accionar. En la actualidad, los 

cambios propiciados a nivel mundial en cuanto a la reoefinicion del papel del Estado 

en todos los niveles, han creado un campo especial para promover, favorecer y 

hacer real la participacion ciudadana, especial mente desde los gobiernos locales. 

Estamos hablando de un nuevo modele de adrrurustracion publica; nuevas formas de 

participacion ciudadana, un verdadero y real acercamiento de gobernantes y 

gobernados. Es decir, una rnodernizacion del Estado, no entendida como la 

tecnoloqizacion del aparato publico, sino de la participacion ciudadana en la 

identiticacion de problemas y la coordinacion con la aomtnistracion publica y privada 

para la busqueda de solucion, acordes a las realidades locales y no hacia un modele 

unlco, del cual tampoco se cuenta. 

Lo que se busca es una redefinicion del papel de los gobiernos locales en los temas 

de oescentralizacion y participacion ciudadana en los Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano y Rural -COMUDE- para que se coordinen las acciones que 

permitan una vida mas digna y mas justa para sus comunitarios, fortaleciendo asl el 

sistema politico, la democracia, la gobernabilidad y la cultura de paz. 

La participacion ciudadana tortalecera el poder local, con 10 cual el regimen politico 

sera mas dernocratico, las pollticas publicas tendran un mayor grade de legitimidad, 

porque recoqeran las demandas mas ingentes y las incorporaran en el plano 

nacional. Tarnbien significa acercar el poder de decision hacia 10 local y no solo 

desde el escritorio nacional, ello con una perspectiva de desarrollo de manera 

sostenible y sustentable. Este es un desaffo para los municipios, especialmente para 

la consecucion de objetivos estrateqicos, siempre y cuando esten abiertos a la 

participacion ciudadana y fortalezcan el poder local. 

Ouizas sonara utopico 10 planteado, sin embargo, la participacion ciudadana es el 

elemento motor de los procesos de cambios, tan necesarios en las actuales 

condiciones de acrnintstracion publica. Participacion ciudadana, que debe ser de 
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manera responsable, tanto en la demanda como en la ejecuci6n de los planes, 

programas y proyectos, para fortalecer la autonornla municipal, y haber creado las 

pautas de relacionamiento entre autoridades y comunitarios, en el nivel municipal, 

departamental y nacional. 

En estas condiciones, la participaci6n ciudadana se hace de imperiosa necesidad, 

con el fin de contar con mecanismos reales de participaci6n y asegurar que las 

demandas priorizadas se conviertan de planes, programas y proyectos a polfticas 

publicas municipales y nacionales, donde todos los actores interactuan para su 

ejecucion." 

26 Perez Ordonez, Demetrio Antonio (2002)" Polfticas publicas, Poder Local y participaci6n ciudadana" 
Flacso Guatemala, 
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CAPITULO III 

MARCO OPERATIVO 

3.1 Clasi'ficaci6n de Datos 

A continuacion se dan las tablas donde estan c1asificados los datos obtenidos en las 

encuestas, a traves de estes se hara el anal isis estadfstico con su frecuencia y 

porcentaje. 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

1. SEXO 208 177 385 

17-20 ANOS 21-25 ANOS 26-30 ANOS 31 EN 

ADELANTE 

TOTAL 

2. EDAD 58 102 72 153 385 

Espafiol Idioma 

indfgena 

Otro TOTAL 

3. lCucil es su idioma 
materno? 

370 11 4 385 

4. lUltimo Ano de 
estudios terminado? 

I\linguno 15 

Diversificado 

143 

Primaria 42 Secundaria TOTAL 

143 

Universitario 40 Posgrado 2 385 

TOTAL 

5.lTrabaja 
actualmente? 

SI 256 1\10129 385 

Soltero 201 Casado 127 Viudo 10 TOTAL 

6. lCucil es su estado Civil? 
Separado 18 Unido 29 385 
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Menos de 1 ana 1 a 2 afios 3 afios 0 

mas 

TOTAL 

7.lCuanto tiempo ha 
19 

vivido en este municipio? 
I 

52 
I 

314 385 

1-3 4- 6 76 mas TOTAL 

8.lCuantas personas 
viven en su casa? 

126 173 86 385 

1 51 NO TOTAL 

9. lConoce los servicios 
publicos que presta la 
municipalidad de Villa 

334 51 385 

Nueva? I I 

Agua potable 
301 

10. l En su opinion cuales son los 3 
Ventas

servicios mas importantes que la 
ambulantes

municipalidad otorga a los vecinos.? 

Ornato Cementerios 

Alumbrado Areas 

publico 60 Verdes 24 

Mercados. TOTAL 
385I Reeoleetor de basura 

Excelente Bueno Regular No sabe/ no 

responde 

11. lEn su opinion 

considera los servicios que 

presta la municipalidad? 

19 143 189 

, 

34 

TOTAL 

1 

385 

I 
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L1ega a Solamente No Ilega a 1\10 sabe/ no 

todas algunas todas responde 

12.lCree que los servicios TOTAL 

publlcos que otorga la 385 
municipalidad lIega a 75 109 161 40 
todas lascomunidades del 
municipio? I J I 

SI NO TOTAL 

13. tExiste en el municipio 
algun grupo organizado 
para velar por los 
intereses de los vecinos? 

190 195 385 

SI NO TOTAL 

14. tParticipa usted 0 

algun miembro de su 
familia en dicha 
organlaacion ? 

88 297 385 

I No Ie No cuenta No conoce el I No sabe/ no 
I 

interesa con el tiempo funcionamiento. responde 

necesario 

15. lPor que no TOTAL 

participa en la 
73 161 91 60 

385 
organlzaclcn 0 comlte 
de vecinos? 

SI NO No sabe I No 

responde 

TOTAL 

16. lConsidera usted 

que los comites, 

contribuyen a que los 

servicios sean atendidos 

con mas prontitud? 

238 124 23 385 
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Han Han Permanecen No sabe/ no 

aumentado disminuido igual responde. 

17. en el ultimo afio, TOTAL 

lconsidera usted que 

los niveles de cobertura 
385 

de los servicios 117 55 130 83 

publicos, han 

aumentado, disminuido 

o permanecen igual. 
I 

18.lcuales considera que son las 3 principales causas de ese aumento de la 

cobertura de los servicios pubhcos? 

Las autoridades son eficientes 41 

Los trabajadores de la municipalidad 10 hacen de manera 
rapida, 

20 

EI equipo que hay en la municipalidad es muy moderno 56 

Las personas no asisten a solicitarlos, y por ello son 
tramites rapidos. 

Total 117 

19.1cuales considera que son las 3 principales causas de la disminucion de la 

cobertura de los servicios publicos? 

Los vecinos no estan organizados para solicitar servicios. 

No informan de la municipalidad que existen los servicios 36 

Los costos de los servicios son altos 17 

EIcomlte de vecinos no hace los trarnites necesarios 

Hay pocas ventanillas habilitadas para la atencion a las 

personas 

No Sabe I No responde 2 

Total 55 
I 
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20.lcuales considera que son las 3 principales causas de que los niveles de la 
cobertura de los servicios publlcos, permanezcan igual? 

Los vecinos no necesitan de los servicios publicos 
No aumentan los servicios publlcos en las comunidades 43 

Los vecinos asisten poco a la municipalidad a solicitar 
servicios. 

58 

Otros. 
No sabe/ no responde. 29 

Total 130 

51 NO No sabe I No 
Responde 

TOTAL 

21. lDurante los ultirnos 6 
meses usted ha solicit ado 
algun servicio en la 
municipalidad? 

114 260 11 385 

22. lsenale 3 de los servicios que ha solicitado usteden la municipalidad? 
Agua potable 69 

Ornato 
Cementerios 
Ventas ambulantes 
Alumbrado publico 30 

Areas verdes 
Camiones recolectores de basura 
Mercados. 15 

Total 109 
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3.2 Interpretaci6n de datos 

Los datos de frecuencia y porcentaje extrafdos de la investigaci6n, estan 

representados en las siguientes graficas: 

GRAFICA 1 

GENERO 

450 .-r- - - ' - - . 

400 i- c..c..c . 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

350 + _ . 

300 ..; . 

250 -s- ..· ···..-wve . ·..··.-············..· ..• ······· . .-•..-..••. 

200 

150 

100 

50 

o 

Frecuencias 

w Porcentaje 

De las y los 385 vecinos encuestados del municipio de Villa Nueva, el54,03 % son mujeres 
con esto muestra y se confirma que quienes estan inmersas en las gestiones publlcas son 
Estudiantes, Trabajadoras, Amas de casa y todas mujeres, mientras que 45,97% son varones 
que mostraron poco interes en facilitar informacion. 
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GRAFICA2
 

Edad
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100 -i- ..···'..·ro..·'·',..·· , """',
 

50 

o 
17- 20 alios 21- 25 alios 26 - 30 alios 31 0 mas TOTAL 

NOTA: la agrupaci6n de datos en intervalos, hace necesario el calculo de media arltrnetica, mediana y m 

X:	 Media Arltrnetica Me: Mediana Mo: Moda 

Me: N/2 = 192,5 At: fa - (fa-t) = 

x= x+{L~ * i A2: fa - (fa+l) = 

N Me= LRI + {N/2 - fa-t) * i 
f Mo= LRI + { Ai ) *j 

x= 28 + (-65) *4 Ai +A2 
385 Me= 25,5 + (192,5 - 20,S) * 4 

72 Mo= 30,5 + ( 81 ) * 

X= 28 + (-0,1688) * 4 81 + 153 
Me= 25,5 + {2,3889)*4 Mo= 30,5 + {0,3462)*4 

X= 28 + (-0,6752) 

Me= 25,5 + 9,5556 Mo= 30,5 + 1,3848 

X= 27 Me= 35 Mo= 32 

La edad promedio de las EI 50% de encuestados son La edad mas frecuente 
385 personas encuestadas menores de 35 afios, yel entre los encuestados es 
es de 27 afios otro 50%, mayores afios 
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Siglas: 

X Media Aritrnetlca d Desviaci6n Mo Moda 
f Frecuencia Intervalo Al Delta 1 

fa Frecuencia acumulada Me Mediana A2 Delta 2 
Frecuencia acumulada 

fa-l anterior N Numero de casos 
Frecuencia acumulada 

fa+l siguiente LRI Limite real inferior 

GRAFICA 3
 

3 lCual es su Idioma Materno? 
Espafiol % Indfgena % Otro % TOTAL % 

370 96,10 11 2,86 4 1,04 385 100 
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i@ Parcentaje200 

150 

100 

50 

o 
Espafiol lndigena Otra TOTAL 

EI idioma que predomina en los encuestados y nivel municipal es el 96.10 % Y el 

porcentaje de personas que hablan el idioma indfgena es el 2.86 %. Por 10 tanto la 

frecuencia de la lengua en Villa Nueva departamento de Guatemala, es el Espanol tal 

y como 10 indican las caracterfsticas del municipio. 
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Gratica 4 

4 lCual es su ultimo afio de terminado? 
I\linguno % Primaria % Secundaria % Diversificado % Universitario % 

15 3,90 42 10,91 143 37,14 143 37,14 40 10,~ 

Posgrado 
% TOTAL % 

2 

2 0,52 385 100 

450 
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La gratica anterior muestra que los indices educativos mas altos en la comunidades 

consultadas, son: la Secundaria con un 37.14 % Y Diversificado con 37.14%. EI nivel 

universitario presenta el 10.39% por 10 tanto el acceso a la universidad observa una 

calda significativa. 

EI 3.90 % de los encuestados no tuvo acceso a la educaci6n, 10 que muestra que el 

analfabetismo en el municipio obtiene niveles bajos. 
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Grafica 5 

5 lTrabaja actualmente? 
Si % No % Total % 

256 66,S 129 33,S 385 100 

........................................................... . . .
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EI nivel de empleo dentro de los habitantes del municipio de Villa Nueva, asciende al 

66,5% mientras que el 33,5% no poseen un empleo, por 10 tanto un alto porcentaje 

de los hogares Villano vanos presenta un ingreso econornico, para la subsistencia 

diaria. 
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Grafica 6 

6 lCual es su estado Civil? 

Soltero % Casado % Viudo % Separado % Unido % 

201 52,21 127 32,99 10 2,60 18 4,68 29 7,53 

Total % 

385 100 

450 , , , "- "- "- ..
 

400 +.,,, , , ,, ,, , , ,
 .
 

350 + ".." " _ , __.., , " " ,,,..

~.~.~ 
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200 
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150 ."".." "127" " """ ".." · " ,,. 
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50 ,·~~··"····,,·· ..,,··,,··,,······18"·'··"······,,·29...,,.,,_."-'"''
 
1D.l.60 <l.68 ,,,,y{.53
 

,._.i~g~~=~ ....~ ._._,....."ift{k~._.., .,_.... rfi~~.~ ..'': ..~_
o 
Soltero Casado Viudo Separado Unido Total 

De los 385 vecinos que participaron en la encuesta, el porcentaje mas alto es de los 

solteros con un 52,21 % el 32,99% son casados, y un 7,53% son unidos, 10 que 

resulta que dependiendo del estado civil, as! es el consumo de los servicios que la 

municipalidad otorga, siendo el porcentaje de los casados, sequn el indicador de la 

necesidad de consumo, son quienes con mas frecuencia 10 hacen. 
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Graflca 7 

7 iCuanto tiempo ha vivido en este municipio? 

Menos de 
1 ana 

% 1 a 2 afios % 
3 afios 0 

mas 
% TOTAL % 

19 4,94 52 13,51 314 81,56 385 100 
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400 + :C".:::'c .
 

350 , .
········································-:>1·"·········· 
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250 
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Sequn la encuesta, el 13,51% que corresponde a las personas que han vivido de 

uno a dos arias dentro de su comunidad, y el 81,56% quienes han vivida par mas de 

tres arias, pueden considerarse como entes reales de consumo de los servicios 

publicos que la municipalidad otorga, puesto que par la permanencia en el municipio 

la opinion que este sector emita, es la que mas confianza genera. 
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Grafica 8 

lCuantas personas viven en su 
8 casa? 

1-3 % 4-6 % 76 mas % TOTAL % 

126 32,73 173 44,94 86 22,34 385 100 
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'MFrecuencias 

200 
t:i1 Porcentaje 

150 
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50 
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1-3 4-6 76 mas TOTAL 

NOTA: la agrupaci6n de datos en intervalos, hace necesario el calculo de media arltmetlca, mediana y moda. 
X:	 Media Arltrnetica Me: Mediana Mo: Moda 

Me: N/2 = 192,5 Al: fa - (fa-l) = 
X= X+~*i A2: fa - (fa+l) = 

N Me= LRI + (N!2 - fa-I) * i 

f Mo= lRI + ( Al ) *i 
X = 5 + (-40) *3 Al +A2 

385 Me= 3,5 + (192,5 - 126) * 3 
173 Mo= 3,5 + ( 47 ) * 

X = 5 + (-0,1039) * 3 47 + 87 
Me= 3,5 + (0,3844)*3 Mo= 3,5 + (0,35075)*~ 

X = 5 + (-0,3117) 
Me= 3,5 + 1,1532 Mo= 3,5 + 1,05225 

X = 5 Me= 5 Mo= 5 
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En la casa del 50% de La cantidad mas frecuer 
EI promedio de personas que encuestados menos de 5 de personas que viven e 
viven en casa de los 385 personas, yen el otro 50%, casa de los encuestados 
encuestados es de 5. mas, 5, 

5iglas: 

X Media Aritmetica d Desviacion Mo Moda 
f Frecuencia Intervalo Al Delta 1 

fa Frecuencia acumulada Me Mediana A2 Delta 2 
Frecuencia acumulada 

fa-l anterior N Nurnero de casos 
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Graflca 9 

lConoce los servicios publicos que presta la municipalidad de Villa 
9 Nueva? 
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334 personas conoce los servicios publicos que la municipalidad, que corresponde a 

un 86,8 % eI13,2% no conoce estos servicios. 

Grafica 10 

tEn su opinion cuales son los 3 servicios mas importantes que la municipalidad otorga a los 
10 vecinos? 

Agua 
potable 

% Ornato % Cementerios % 
Ventas 

Ambulantes 
% 

Alumbrado 
Publico 
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301 78,18 a a a a a a 60 15,58 
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Sequn la opini6n de los vecinos, el agua potable, 78,18%, el alumbrado publico, 

15,58% y el 6,23%, son los servicios publicos con mas importancia en la 

municipalidad de Villa Nueva. 

De las 385 personas participantes afirma que sequn el orden anterior es la 

importancia que poseen los servicios publicos. 
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Grafica 11 

lEn su opinion como considera los servicios que presta la 
11 municipalidad? 

Excelente % Bueno % Regular % 
No sabe/no 
responde 

% Total % 

19 4,94 143 37,14 189 49,09 34 8,83 385 100 
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Total 

De los 385 encuestados un 4,94% que corresponde a 19 personas considera que el 

servicio que presta la municipalidad de Villa Nueva es Excelente, 143 personas que 

equivale a un 49,09% 10 considera regular, 37,14% piensa que es bueno, y el 8,83% 

restante del total no sabe, 0 no respondi6. 

Esto significa que sequn el indicador el servicio municipal calificado por sus 

consumidores frecuentemente piensa que es de Bueno a regular, y con tendencia a 

mejorar, ya que el nivel de abstinencia de respuesta es bajo. 
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Grafica 12 

lCree que los servicios publicos que otorga la municipalidad "egan a todas las comunidades 
12 del municipio? 

L1ega a Solamente No Ilega No sabe/ no
% % % % Total %

todas algunas a todas responde 
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450 .,................................ . " " ". ' - "............ - ''.. -- .
 

400 ..•........................-- -..................... . .."--.... " ,,.-- "' "... . -- -- :::: .•:.-:- " .
 

350 .; - -- --........ . --- -- -- - -- ..- -- .
 

300 ., - --..- ' - -..-- - -..--..
 

250
 -- -- .. 

Frecuencias 

150 + .... -- ..-...- -.---.-.----- ----.---.-,.,,,.......-.......-.....-.-

200 

!\11 Porcentaje 

100 .j.-- .. ----..f.;;> . 

40 
50 .. _···_·_··· ..:.·::_·.·.fif~ ..::.;_:::::.
o 

lIega a todas Solamente No lIega a No sabe/ no Total
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La frecuencia que muestra el resultado de la cobertura de los servicios publicos 

coinciden con que de los 385 encuestados 75 que equivale al 19,48 % si Ilega la 

cobertura de estos servicios a todas las comunidades, 109 personas, 28,31 % opina 

que solamente Ilega a ciertas comunidades, el 41,82% 0 161 personas dijo que los 

servicios no cubren todas las comunidades, Y 40 personas 0 10,39% no saben una 

respuesta Por 10 tanto el servicio municipal no ha sido descentralizado en un 

porcentaje amplio, sequn la opini6n de los vecinos de las comunidades consultadas. 
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Grafica 13 

lExiste en el municipio algun grupo organizado para velar por los intereses de los 
13 vecinos? 

Si % No % Total % 
190 49,35 195 50,65 385 100 

190 

5; No Total 

Sequn el porcentaje reflejado en la opini6n de los 385 vecinos y vecinas encuestadas 

en las comunidades de Villa Nueva, el 50,56% considera que no existe organizaci6n 

comunitaria y 190 personas que equivale al 49,35% afirma que efectivamente existe 

en sus comunidades vecinos organizados quienes velan por los intereses de la 

comunidad. De tal forma que la tendencia a la organizaci6n tiende a ser menor, 

significa que la participaci6n ciudadana posee un indicador que debe a mejorarse. 
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Grafica 14 

lParticipa usted 0 algun miembro de su familia en dicha 
14 organizacion? 

Si % No % Total % 
88 22,86 297 77,14 385 100 
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De los 385 vecinos y vecinas encuestadas en las comunidades, tienden a mostrar 

frecuencia de no participaci6n en la organizaci6n comunitaria de un 77,14% y el 

22,86% tiende a participar en comites de vecinos dentro de sus comunidades, el 

indicador de participaci6n en los comites es bajo. se confirman los datos recabados 

en la grafica anterior. 
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Grafica 15 

1 
5 lPor que no participa en la organizacion 0 cornite de vecinos? 
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sequn los datos de la grafica anterior, la participaci6n en comites de vecinos en las 

comunidades consultadas es baja, porque las razones que presentan con frecuencia 

y justificadas son las siguientes: 18,96% no Ie interesa participar, de las 385 161 6 

41,82% no cuentan con el tiempo necesario para poder integrar estos comites, el 

23,64% no conocen c6mo funcionan 0 que tiene que hacer los comites de vecinos, y 

60 personas 0 su equivalente al 15,58% no saben una respuesta, 0 se lirnitaron a no 

responder. 
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Gra'fica 16 

lConsidera usted que los comites, contribuyen a que los servicios sean atendidos con mas 
16 prontitud? 

No sabe / No 
SI % NO % % TOTAL %
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En opini6n de los y las encuestadas con frecuencia 238 de los y las 385 personas, 

que equivale al 61,82 % consideran que efectivamente por medio de la organizaci6n 

comunitaria, los vecinos si son escuchados en las municipalidades y los servicios 

pueden ser atendidos con mas prontitud. 

Mientras que el 32,21% que no y un 5,97% se Iimito a responder. 
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Grafica 17 

17 En el ultimo afio, lconsidera Ud. que los niveles de cobertura de los servicios pubiicos 
Ihan aumentado, disminuido 0 permanecen igual? 

No sabe/ 
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La frecuencia de que los servicios publicos permanecen igual, sequn la opini6n de 

130 personas de los 385, 0 su equivalente al 33,77% perciben que en el ultimo ario 

la cobertura de los servicios no ha variado en sus comunidades, el 30,39% sienten 

un leve aumento de la cobertura de servicios en sus comunidades, y 21,56% no 

saben si los servicios aumentan su cobertura 0 siguen igual, mientras que en 

algunas comunidades en opini6n de 55 personas, 14,29% ha habido una disminuci6n 

significativa de la cobertura de los servicios publicos, 
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Grafica 18 

18 lCuales considera que son las 3 principales causas de ese aumento de la cobertura de los 

Iservicios publicos? 

Respuestas # % 

Las autoridades son eficientes 41 35,04 
Los trabajadores de la municipalidad 10 hacen de manera 

rapida 
20 17,09 

EI equipo que hay en la municipalidad es muy moderno 56 47,86 

Las personas no asisten a solicitarlos, y por ello son trarnites 
rapidos. 

0 0 

Total 117 100 
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Total 
#	 % 

De los 177 personas que consideran que la cobertura de los servicios puolicos, que 

otorga la municipalidad en sus comunidades ha aumentado su cobertura el 35,04% 

piensa que las autoridades municipales son eficientes, el 17,09% cree que porque 

las funciones municipales son rapidas cubren mas territorio la prestaci6n del servicio, 

y el 47,86% de opiniones se basa en que el equipo y la tecnologia que se utiliza en la 

municipalidad es rnoderno, y por ende tiene la capacidad de mayor cobertura 

municipal. 
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Gratica 19 

19 lCuales considera que son las 3 principales causas de la disminuci6n de la cobertura de los 

I servicios publicos? 

Respuestas # % 
Los vecinos no estan organizados para solicitar servicios. a a 
No informan de la municipalidad que existen los servicios 36 65,45 
Los costos de los servicios son altos 17 30,91 
EI comite de vecinos no hace los tramites necesarios a a 
Hay pocas ventanillas habilitadas para la atenci6n a las personas o o 
No Sabe / No responde 2 3,64 
Total 55 100 
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# % 

AI consultar a los vecinos de las comunidades seleccionadas, opin6 el 65,45% que la 

municipalidad no informa que sobre la existencia de los servicios que ofrece, 

mientras un 30,91% considera que no aumentan los servicios porque tienen un alto 

costo, y un 3,64% no respondi6 respecto al tema. 
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Grafica 20 

20 lCuales considera que son las 3 principales causas de que los niveles 
Iservicios publicos. permanezcan igual? 

Respuestas 
Los vecinos no necesitan de los servicios publicos 

No aumentan los servicios publicos en las comunidades 

Los vecinos asisten poco a la municipalidad a solicitar servicios. 

Otros 
No sabe/ no responde. 
Total 
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En relaci6n a que los niveles de la cobertura de servicios en Villa Nueva, se piensa 

que la mayor causa, un 44,62% opina que esto sucede porque vecinos no asisten a 

la municipalidad a solicitarlos, el 33,08% opina que la municipalidad no aumenta la 

cobertura de los servicios, y 22,31 % no sabe 0 no respondi6 al planteamiento. 
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Grafica 21 

lDurante los ultimos 6 meses usted ha solicitado algun servicio en la 
21 municipalidad? 
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De los 385 vecinos que emitieron opini6n en la encuesta, el 67,53% afirma que en 

los ultirnos seis meses no han solicitado alqun servicio en la municipalidad, mientras 

que 114 personas 029,61 % si han solicitado servicios en la municipalidad. 

De esta manera se confirma que aun con la merecida opini6n de los vecinos, existe 

un amplio abstencionismo en querer fomentar una relaci6n por medio de servicios 

con la municipalidad. 
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Gratica 22 

22 Sefiale 3 de los servicios que ha solicitado usted en la municipalidad: 
Respuestas # % 

Agua pota ble 69 60,53 
Ornato 0 0 
Cementerios 0 0 
Ventas ambulantes 0 0 
Alumbrado publico 30 26,32 
Areas verdes 0 0 
Camiones recolectores de basura 0 0 
Mercados 15 13,16 
Total 114 100 
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Total
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de los 114 vecinos que acudieron a la municipalidad a solicitar la prestaci6n de 

servicios publicos, prefieren 3 servicios fundamentales para su permanencia en las 

comunidades, siendo elias: el agua potable can 60,53% el 26,32 % de los 

encuestados considera que el alumbrado publico es vital en su comunidad, y 13,16% 

opina que los mercados como centro econ6rnico y de desarrollo local, es 

fundamental. 

66 



3.3 Anallsls de los Datos: EI fin particular de las instituciones pubhcas es generar 

bien cornun, en sus habitantes la municipalidad de villa nueva no es la excepcion, 

los resultados obtenidos en la recoleccion de datos mostrando los indicadores 

siguientes: 

en genero la mujer observe mayor participacion con un 54,03% un porcentaje 

bastante significativo sobre un 45,97% de los varones en donde se mostraron un 

poco apaticos en su participacion, la edad promedio de los encuestados sequn el 

cuadro 2 es 27 aries el 50% son menores de 35 anos y el otro 50% son mayores, 

con una frecuencia de 32 anos, este es un indicador muy importante porque villa 

nueva muestra indices de juventud bastante alentadores, esto influye en el aspecto 

de desarrollo econornico local, sequn el cuadro 4 otro indicador positivo para el 

municipio es el alto Indice de alfabetismo , con un alentador indice de crecimiento 

intelectual, y tarnblen fortalece el desarrollo. 

Esto se confirma con el 66,5 % tiene un trabajo que sustenta este porcentaje de 

hogares en el murucipro, y pueden tener acceso a los servicios que la 

municipalidad facilita, aunque estos tiene un costa este no es significativo. la 

permanencia en funcion de tiempo que los vecinos participantes mostraron en la 

encuesta, establece un nivel de confianza alto porque de esa manera quienes ha 

permanecido mas en el territorio conocen la realidad del municipio, en el cuadro 7 

muestra que el 81,56% han habitado en sus comunidades por mas de 3 aries, 

obteniendo asl un sentido de pertenencia ideal, y los habitantes por vivienda 

complementa ese sentido de pertenencia, el promedio de vivienda es de 5 personas 

siendo este el 50% de hogares jovenes, y hace imperiosa la necesidad de optar a los 

servicios publicos de la municipalidad, es por ello que sequn la opinion de los vecinos 

el agua potable, 78,18%, el alumbrado publico, 15,58% y el 6,23%, son los servicios 

publlcos con mas importancia en la municipalidad de Villa Nueva, sequn el cuadro 

10. 

Un 4,94% que corresponde a 19 personas considera que el servicio que presta la 

municipalidad de Villa Nueva es Excelente, 143 personas que equivalen a un 49,09% 
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10 consideran regular, 37,14% piensa que es bueno, y el 8,83% restante del total no 

sabe, 0 no respondi6. 

Esto significa que sequn el indicador el servicio municipal calificado por sus 

consumidores frecuentemente piensa que es de Bueno a regular, y con tendencia a 

mejorar, ya que el nivel de abstinencia de respuesta es bajo. Mas el descentralizar el 

servicio es una tarea diferente, los encuestados dan cuenta que de la cobertura de 

los servicios publicos tienen presencia en las diferentes comunidades, de los 385 

encuestados 75 que equivale al 19,48 % si Ilega la cobertura de estos servicios a 

todas las comunidades, 109 personas, 28,31 % opina que solamente lIega a ciertas 

comunidades, el 41,82% 0 161 personas dijo que los servicios no cubren todas las 

comunidades, y 40 personas 0 10,39% no saben una respuesta. Por 10 tanto el 

servicio municipal no ha sido descentralizado en un porcentaje amplio, sequn la 

opini6n de los vecinos de las comunidades consultadas. Esto dificulta un tanto que 

los vecinos puedan tener accesibilidad a estos servicios en sus comunidades. 

Otro factor importante para la descentralizaci6n es la organizaci6n comunitaria y 

esta provoca la participaci6n ciudadana, en el municipio los vecinos perciben en las 

diferentes comunidades los siguientes resultados: Sequn el porcentaje reflejado en la 

opini6n de los vecinos y vecinas encuestadas en las comunidades de Villa Nueva, el 

50,56% considera que no existe organizaci6n comunitaria y 190 personas que 

equivale al 49,35% afirma que efectivamente existe en sus comunidades vecinos 

organizados quienes velan por los intereses de la comunidad. De tal forma que la 

tendencia a la organizaci6n tiende a ser rnenor, significa que la participaci6n 

ciudadana posee un indicador que debe a mejorarse. En opini6n de los y las 

encuestadas con frecuencia 238 de los y las 385 personas, que equivale al 61,82 % 

consideran que efectivamente por medio de la organizaci6n comunitaria, los vecinos 

si son escuchados en las municipalidades y los servicios pueden ser atendidos con 

mas prontitud. Aca se vuelve a confirmar que es necesaria la organizaci6n 

comunitaria para tener mejores resultados en la descentralizaci6n de los servicios. 

por 10 tanto la percepci6n y la incidencia de esta descentralizaci6n en las 

comunidades consultadas es la siguiente: La frecuencia de que los servicios publicos 

68 



permanecen igual, sequn la opini6n de 130 personas de los 385, 0 su equivalente al 

33,77% perciben que en el ultimo ario la cobertura de los servicios no ha variado en 

sus comunidades, el 30,39% sienten un leve aumento de la cobertura de servicios 

en sus comunidades, y 21,56% no saben si los servicios aumentan su cobertura 0 

siguen igual, mientras que en algunas comunidades en opini6n de 55 personas, 

14,29% ha habido una disminuci6n significativa de la cobertura de los servicios 

publicos. 

De tal cuenta se confirma la teoria de Le6n Diguit el criterio de que cuando el 

Estado proporciona enserianza, transporte, sanidad, no ejerce un poder de mando; 

aun cuando esas actividades son regidas por un sistema de Derecho Publico, el 

fundamento del Estado no es la soberanfa sino la noci6n de servicio publico. 

EI Estado moderno no es mas que una comunidad 0 corporaci6n de servicios 

publicos cuyos agentes son los gobernantes. Por 10 tanto, es de entender que las 

funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen 

para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios 

publicos. En consecuencia, cabe concluir que para esta doctrina adrninistraci6n y 

servicios publicos son la misma cosa. 

Es por ello, que cuando nos referimos a que toda tarea lIevada a cabo por una 

entidad publica, bien se trate de un 6rgano del Estado (Nacional, Estadal 0 

Municipal) como persona jurfdica de derecho Publico de caracter territorial, 0, de un 

ente descentralizado (Direcci6n 0 Secretaria de Estado), decimos que «son 

actividades asumidas por 6rganos 0 entidades publtcas 0 privadas». No obstante, la 

prestaci6n de un servicio publico no puede ser irregular ni discontinua, ni debe 

atender a un fin particular. Por 10 tanto en el municipio de Villa Nueva, el 

descentralizar los servicios es una actividad municipal que va encaminada hacia 

adelante, con visibles mejoras que en anteriores gobiernos no se notaron. 
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CONCLUSIONES
 

EJ descentralizar servicios tiende a tener ventajas y desventajas, mas las ventajas 

que observa son positivas y fomenta la participacion ciudadana, la orqanizac'on 

comunitaria y un gobierno con relaci6n directa con sus habitantes, esto es 

esencial para el exito de la democracia, el desarrollo en las comunidades que 

tanto nos hace falta en Guatemala. 

La oesconcentracion y la descentralizacion no son conceptos iguales, la primera 

es un acuerdo administrativo, en el que la toma de decisiones continua siendo 

competencia del gobierno central, mientras que el descentralizar es aproximar el 

gobierno ya sea local 0 Estatal a la gente. Esta experiencia refleja que las 

organizaciones de caracter comunitario son aun debiles, porque no existe una 

descentralizacion completa en el aparato administrativo del municipio, por 10 que 

se espera con esta mvestiqacion poder aportar de forma asertiva, conocirniento 

que sea agente de cambio para fortalecer la democracia, y mostrando las formas 

de opinion de los mismos habitantes como muestra fidedigna y real. 

Los servicios pubticos son insumos que dispone el gobierno local 0 Estatal, para 

la satistaccion de en forma regular y continua directamente hacia los habitantes 

de las comunidades, pueden ser: Esenciales, no esenciales, permanentes y 

esporadicos, por eso es necesario que en el municipio exista una orqanizacion 

comunitaria confiable, para que trabaje de la mana con el gobierno municipal, y 

que el poder de decision sea compartido, resultando una participacion ciudadana 

idonea. 

Los servicios pub'icos que presta la municipalidad de villa nueva, no cubre la 

totalidad de las comunidades, por 10 tanto como se rnenciono anteriormente 

muchas veces los municipios convierten sus comunidades meramente en centros 

politicos, y no en territorio para gobemar porque no son entes receptores del 

beneficia municipal, es necesario que estos servicios Ileguen a cubrir un 

porcentaje alto del territorio para que se viva una verdadera descentralizacion del 

servicio como se espera. 
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RECOMENDACIONES
 

La municipalidad debe fortalecer su polltica publica de descentralizaci6n, es 

necesario que se realice un monitoreo eficaz de la organizaci6n comunitaria 

dentro del municipio, este sector existente necesita una restructuraci6n en sus 

bases participantes, y poder conocer un dato real de cuales son las 

comunidades en donde existe organizaci6n comunitaria ,se debe promover 

una participaci6n ciudadana que motive a los habitantes a involucrase en los 

programas del gobierno local, y que sean agentes de cambio en sus 

comunidades creando un Iiderazgo, convirtiendose en portadores de 

desarrollo comunitario. 

De esta manera tambien se deberan promover acuerdos de fortalecimiento 

municipal para la promoci6n de la participaci6n ciudadana y alianzas 

estrateqicas en donde se esperen los siguientes resultados: 

En 10 Politico: cumplimiento juridico en el marco legal del c6digo 

municipal, ley de descentralizaci6n, y la constituci6n de la Republica. De esta 

manera la autonornia municipal estaria visible en su maxima expresi6n, el 

aparato de gobierno local emitiria sus propias decisiones en beneficia de sus 

habitantes. 

En 10 Econ6mico: la recaudaci6n de los arbitrios municipales podrian 

aumentar, ya que la organizaci6n comunitaria sirve gufa para la participaci6n 

ciudadana, y los servicios municipales se ampliarfan y de esta manera 

generar ingresos en las areas municipales otorgando el beneficia municipal a 

los vecinos. 

En 10 Social: relaciones estrechas entre gobierno y vecinos, y vecino y 

vecinos, es decir que no importando los estratos que las personas tengan, la 

organizaci6n comunitaria tiene como fin buscar el beneficia mutuo, el gobierno 

local es el encargado de dotar ese beneficio, por medio de los servicios 

pubhcos. 

En este apartado es prudente mencionar que estas relaciones deben ser 

participativas buscando, que en las comunidades existan esos canales de 

comunicaci6n vecinales, para la realizaci6n de actividades en conjunto y que 
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sean experiencias vivenciales, pudiendo bajar indices delincuenciales con el 

fortalecimiento y empoderamiento comunal. Ilevando acabo actividades 

motivantss como: Talleres de capacitaci6n de prevenci6n del maltrato infantil, 

Talleres de Sexualidad dirigido al sector juvenil, capacitaci6n tecnico 

productiva dirigido a mujeres, y as! aportar para el desarrollo econ6mico local, 

y actividades deportivas en donde se involucre la familia. 

la organizaci6n comunitaria es el vehiculo para que la participaci6n ciudadana 

sea visible, y tarnbien sirve de empoderamiento local por ello es recomendable 

fortalecer las directrices que el gobierno local del municipio de villa nueva este 

ejecutando. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA 

EI objetivo de esta boleta determinar los factores que generan la participaci6n y organizaci6n ciudadana, de los 
vecinos del municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala. 
Los datos recabados son de tipo confidencial, y se utilizaran para enriquecer la investigaci6n de tesis: "La 
incidencia en la descentralizaci6n de los servicios publlcos en la administraci6n, del municipio de Villa 
Nueva Departamento de Guatemala, y su importancia para la atenci6n al vecino" 
Instrucciones: Cada pregunta del cuestionario tiene distintas variantes de respuesta. De
 
elias seleccione la que expresan su opinion, colocando una "X" en la que usted cree que es
 
la correcta.
 
Le agradezco de manera anticipada su ayuda.
 

SECCION: 1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1. Sexo del participante 

~ Masculino
 
lliJ Femenino
 

2. lEdad encuestado? 

3. lCual es su idioma Materno? .Espafiol 

. Idioma Indfgena _
 

. Otro. _
§
4. lCual es su ultimo afio de estudios aprobado? 

a.	 Ninguno
 

Primaria
 

Secundaria
 

Diversificado
 

Universitario
 

Posgrado
 

5. lTrabaja Actualmente? 

EJSI
 

EJ NO
 

6. lCual es su estado Civil? 
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Soltero (a) 

Casado (a) 

c. Viudo (a) 

e. Separado (a) 

f. Unido (a) 

7. lCuanto tiempo ha vivido en este municipio? 

. Menos de 1 afio, 

b.	 1 a 2 afios. 

3 afios 0 mas ~
 
8..	 lCuantas personas viven en su casa? 

5ECCION II PERCEPCION DE LOS VECINOS. 

9. lConoce los servicios publicos que presta la municipalidad de Villa Nueva? 

51 _ NO _ 

10. lEn su opinion cuales son los 3 servicios mas importantes que la municipalidad 

otorga a los vecinos? 

Agua potable 

Ornato 

Cementerios 

Ventas Ambulantes 

Alumbrado Publico 

Areas Verdes 

Camiones recolectores de Basura 

Mercados 

11.	 lEn su opinion como considera los servicios que presta la municipalidad? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. No sabe/ No responde 

a. 

h. 
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a. 

12. lCree que los servicios publicos que otorga la municipalidad Ilegan a todas la 
comunidades del municipio? 

L1ega a todas la comunidades 
Solamente a algunas comunidades 
No lIega a todas la comunidades 
No sabe I no Responde 

13. lExisten en el municipio algun grupo organizado para velar por los intereses de 
los vecinos? 

GJ SI PASE A LA PREGUNTA 14


liJ I\JO
 

14. lParticipa usted 0 algun miembro de su familia en dicha organizacion? 

Q SI PASE A LAPREGUNTA 16 
[I] I\JO PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA 

lPor que no participa en la organizaclon 0 cornite de vecinos?
 
No Ie interesa.
 
no cuenta con el tiempo necesario.
 
No conoce como funcionan los comites de vecinos.
 
No sabe/ No Responde.
 

16. lConsidera usted que los comites de vecinos contribuyen a que los servicios que 
la municipalidad presta, sea atendidos con mas prontitud? 

QSI

lJJ NO 

17. Enel ultimo afio lconsidera que los niveles de cobertura de los servicios publicos han 

aumentado, disminuido, 0 permanecen igual que afios atras en el municipio? 

a. Han aumentado PASE A LA SIGLlIENTE PREGUNTA 
b. Han disminuido PASE A LA PREGUNTA 19 
c. Permanecen igual PASE A LAPREGUNTA 20 
d. No sabe I No responde 
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----------------------------

18. lCuales considera que son las tres principales causas de este aumento de la 

cobertura de los servicios? Registrar segun orden de respuesta del entrevistado (a) 

a. Las autoridades municipales son eficientes. 
b. Los trabajadores de la municipalidad 10 hacen de manera rapida 
c.	 EI equipo que hay en la municipalidad es moderno
 

Las personas no asisten a solicitarlos, y por ello son trarnites rapidos.
 
e. Hay muchas ventanillas habilitadas para la atenci6n a las personas 

19. lCuales considera que son las tres principales causas de esta disminuci6n de la 

cobertura de los servicios? Registrar segun orden de respuesta del entrevistado (a) 

a. Los vecinos no estan organizados para solicitar servicios a la municipalidad. 
b. No informan de la municipalidad que existen estos servicios. 
c.	 Los costos de los servicios son altos.
 

EI cornite de vecinos no hace los tramites necesarios.
 
e. Hay pocas ventanillas habilitadas para la atenci6n a las personas 

20. lCuales considera que son las tres principales causasde que los niveles de la cobertura de los 

servicios publicos permanezcan igual? Registrar segun orden de respuesta del entrevistado (a). 

a.	 Los vecinos no necesitan de los servicios publicos.
 
No aumentan los servicios publicos en las comunidades.
 
Losvecinos asisten poco a la municipalidad para solicitar servicios.
 
Otros.


e. No Sabel No Responde. 

21. lDurante los ultirnos 6 meses usted ha solicitado algun servicio en la municipalidad? 

GJ SI PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA 
[§J I'JO 

22.lSenale 3 de los servicios que ha solicitado usted en la municipalidad? 
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a.	 Agua potable 
Ornato 
Cementerios 
Ventas Ambulantes 
Alumbrado Publico 
Areas Verdes 
Camiones recolectores de Basura 

h.	 Mercados 

HEMOS LLEGADO AL FINAL DEL INSTRUMENTO GRACIAS POR SU COLABORACION. 

Uso Exclusivo no Jlenar este apartado 

Encuestador: Boleta # _ 

Departamento: Municipio: _ 

Aldea: Caserfo: _ 

Barrio 0 zona residencial : _ 

Fecha: dia: mes: ana:--- ---- ---
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