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Los organismos internacionales en el
 
desarrollo municipal: 

los casos de Mexico y Bolivla' 

D espues de la segunda gue rra mun
dial se crearo n una ser ie de orga
nismos internacionales! que, par un 
lado , buscaban 1a reconstruccion de 
las eco nomias y, pOI' o tro , impulsar 
los procesos de ape rtu ra co rnercial y 
de [ina nciam iento para el desarrollo . 
De esta m an era much os de los esque
mas de Iinanciarnien to y de ap ertura 
corn ercial que taman como vehic ulo 
el conocim iento y la aplicacion de 
nu evas tecn ologias tiene su origen en 
dich os o rganismos internacionales. 

Estos gra ndes procesos trajeron 
co mo co nsecue nc ia la necesidad de 
impulsar 1a democracia y de repl an
tear las funcion es del Estado . A esta 
ultima t area tarnbien h an co ntr i
buido los orga nismos internaciona
les, en espec ial en los paises en vias 
de desarroll o. Los resultados de este 
apoyo a intervenciori , eviden te rnen 
te, son diferentes de una estra regia 
do nde los pai ses pudiesen financial' 
dich os cam bios . 

En este sent ido, se consi de ra n e
cesario evalu ar el apoyo que lo s 
organismos internacionales han ofre
cido a los paises de America Latina 
co n el fin de que exista una clara eva
luacion de los esque m as de coope 
raci cn que los go bie rnos pued en 
estableeel' con los orga nismos inter

naciona1es. Es decir, se trata de siste 
mat izar, desde el punt a de vista de 
America Latina , los esq ue m as de 
apoyo y el resultado de los m isrnos 
para que los paises de la region cuen
ten con elementos para discusion en 
su agenda can los o rga nismos inter
nacionales, y para qu e los go biernos 
puedan llevar a cabo su propi a est ra

tegia de desarrollo . 
Como los cam pos de accio ri de 

los organ ismos internacionales co n 
los paises de A merica Latina son muy 
amplios, y dada la importancia que 
la desce nt ralizacion ti en e como una 
est rategia en la refo rma del Estado , 
el presente trabajo ti en e como obje
ti vo analizar co mo ope ran algunos 
o rga n ismos in t ernaciona1es en los 
paises qu e esta n in strumentando re
formas estructurales. En parti cul ar se 
intentara describir las estrategias que 
se han llevad o a cabo para impulsar 
la descentralizacicn en pai ses de 
America Latina, especificarne nte se 
analizan los casos de Bolivia y Mexi
co pOI' las siguientes razones: 1) Me
xico es un pais que se ha considera do 
con liderazgo en Ame rica Latina y 
se supo ne que tien e may or capacidad 
de negoci acion ante los organ ismos 
internacionales; 2) Bolivia es un caso 
que se ha utilizado co mo lab orator io 
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social en la in strumentacion de po
Iiti cas de desarrollo (rec ue rdese el 
Pl an Social de Emergencia apoyado 
pOI' e1 Banco Interam eri can o de D e
sarro llo , cuya vers ion m exican a es el 
Programa N acional de Solidaridad; 
3) adernas, en Bolivia la descentra
lizacion se ha ope ra do a nivel muni
cipal y es una inten cion de los orga
ni smos internacionales em pezar a 
ope rar esta est rategia en otros paises 
de Ame rica Latina. 

lgu n os .1SpCCtO . metod 10 iC0 5 

Sin duda la tarea plan teada requier e 
de recursos humanos y fin ancieros 
fuera del alcance del actual proyecta , 
pOI' ello la m etodol ogia se sustenta 
en en trevistas directas a fun cionarios 
que han ope rado proyectos descen
tralizadores en Boli via y Mexico . La 
en trevista tenia co mo hil o conductor 
cono cer las formas de operar los re
cursos en te rrninos de la o rganiza
cio n de los difer ent es actores invo
lucrados en el desarroll o de los pro
yectos y en la relacion de las organi
za cio nes lo cales co n el orga nismo 
internacional. En este t rabaj o se pre
senta n unicarnente los resultados del 
levantarn ien to de entrevistas a fun
cio narios en Bolivia , especiiicamente 
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en las ciud ades de La Paz y Co
ch abamba. 

La descentralizacion en Bolivia 

Bolivia, al igual que la mayoria de 
paises de A merica Latina , in stru
mente una est rateg ia de desarrollo 
ba sada en una impo rtante inter
vencio n del Estado . Entre 1970 y 
1974 la econornia registro altas tasas 
de crec irnien to -de 5 y 7 por cien to 
r esp ecti vamente-, con ni veles de 
inflacion de un d.igita . A partir de 
este periodo, el modele entre en un 
desgast e significative (Tussie, 1997) . 

En 1985 la inflacion llego a cer ca 
de 24 mil por cien to, el deficit publi
co fue supe rio r a 30 p or ciento res
pect o del producto interne bruto, la 
inversion ape nas alcanzo el 9 por 
ciento del producto interno bruto y 
la deuda exte rn a equivaHa a est e ulti
m o indicador. La respuesta que se dio 
a est a critica situacion fu e la puest a 
en marcha de un pro grama de ajuste 
y es tabilizacio n que consi stia en 
cuat ro pilares: 1) un go lpe an tiin fla
ciona rio (unihcacion del tipo de cam 
bio), 2) liberali zacion de los m ercados 
interno y exte rno; 3) ajuste fiscal y 
rnonetario aco mp afiado de m orat o
ria de deuda y ajuste impositivo, y 

4) retire important e del secto r pu
blico de la produccicn (Tussie, 1997). 

Las p olir.i cas anterio res imp li
caron un cam bio de m odelo de desa
rr ollo para la ecorio mi a bolivi ana, 10 
que sign ifico fundamentalmente un 
replantearniento de la funcion de l 
Estado en el proceso de acurnulacion 
de est a econornia y la necesidad de 
cam biar los mecanismos de interac

cion del gobierno Con la sociedad. 
En este co ntex te , se disefio la des

cent ralizacion co mo la est ra tegia de 
readaptac ion del Estado . En Boli via 
la descentralizacion se fundamenta 
en la Ley de P articipacion Popular y 
en la Ley de D escentralizacion A d
rninistrati va, aprobad as en abril de 
1994 y en ju lio d e 1995 , r esp ec
u varnente. 

La Ley de D escentralizacion A d
min ist rativa sien ta las bases p ara la 
estrategia de accion del ejecut ivo , le 
da presencia y ob ligac io nes a las 
prefecturas;' sin em bargo , la desig
nacion del prefecto la real iza direc
tamente el presidente de la republica. 
A un asi, en el con texte de Boli vi a el 
avance que representa est a r eo r
gan izacion del Estado es import an te. 

En cuanto a la Ley de Participa
cion Popular, esta fortalece y reco
n oce la p art.i cip aci o n ciu dada na 
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co mo una fuerza para el desarr ollo 
de los municip ios, a los cuales se les 
transfiere la in fraes u uctura de salud 
y educacion, aSI co mo mayores re
cursos financiero s a traves de un me
can ismo fiscal m as eficiente . 

La descentralizacion en Boli via es 
una polit ica que se ini cio rapida
m ente y que, a pesar de di ver sos obs
tac ulos , muestra avan ces importan
tes; est a situa cion no sed. presentada 
aqui directamente ya que el objet ivo 
del trabajo es m ostrar la forma en que 
han ope rado lo s o rganis mos interna
cio n ales la descen tralizaciori en Boli
via. Algunos d e lo s p rogramas de 
di ch os o rganismos que fueron ins
t rumentados son los siguientes : 

Foudos de apo. '0 dr ius 
Paise} Baios 

Entre los o rganismos mas im portan 
tes que apo ya n la descentralizacion 
en Boli vi a se encue nt ra el grupo de 
los Paises Bajo s de Europa que, a tra
ves de su embajada, han instrumen
tado el programa de descentraliza
cion y iorralecimiento institucional, 
que w ma recursos del fondo de go
bernabilidad creado por estes pai ses. 
Los objet ivos del fondo de gob erna
bilidad son : 1) a largo plazo, cont r i
buir al fo rt aleeimiento de la dem o
crae ia en Boli via, fom entando la go
bernabilidad ; 2) a medi an o pl azo , 
au me nta r la influencia de la pobla
cio n en la politica de desarr oll o del 
Estado , en el m arco de la gesti on 
publica descentralizad a; 3) a co rto 
pl azo , facilita r [a instrumerit acion de 
las leyes de P art icip acion Popular y 
D escentraliz.aci on A drnin ist ra tiva; 
fortalecer la cap aeid ad de Iormular , 
pl anear y ejecutar proyectos de los 
municipios en las areas de co nce n
tracion del Pro gram a de Coope ra-
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cion al D esar rollo de los Paises Bajos, 
a fin de armon iza r 10 mas po-sible la 
politica soc ioeco n o m ica con las 
necesidades locales. 

El fondo de gobernabilidad cuen
ta co n 800 mil dolares anua les, y sus 
beneficiarios so n instituciones de de
sarrollo co rres pondiemes a los n ive
les local, esta ta l y de la socieda d civil; 
el fondo apoya inver siones n o ma
yores de 30 mil dolares y los recursos 
son otorgados en calidad de donacion 
y aplicados en e1 area de in f1uencia 
de la em bajada . 

Segu n el director de d escentra
lizacion del grupo de los Paises Ba
jos," la pol it ica de descentralizacion 
qu e impulsa busca orga niza r y forta
lece r las instituc iones del Estado; e! 
arueccdente de esta politi ca t iene su 
o rigen en la pa rt icipaci on de H o
landa , q ue prop ici o el Iorraleci
mi ento del gobierno local a traves de 
consejos pro vinc iales. Los ni veles de 
intervencion de su pro grama se di
rigen, a n ivel central, al impulso y la 
consolidac ion de los co mi tes popu
lares, m ientras que a ni vel departa
mental se impulsan m ecanismos de 
gestion , eficienc ia y planificacion . 

Ejempl o s co nc re tos d e es t as 
esfuerzos so n el im pulso a la ley 
SAFCO, que est ablece u n siste ma de 
co ordinac ion fiscal en t re los n iveles 
de gobierno , y la co nt ralor ia, que 
coadyuva a una m ayor v igila nc ia 
para e1 usa eficie nte de los recursos. 

Par a que la descen tralizacion sea 
un proceso exitoso, co ns ide ran que 
debe sustenta rse en el municip io; pOl' 
ello esta bleciero n u n fonda de go
bernabilidad para la gestion local , el 
cual esta dirigido al apoyo de inicia
t ivas locales que coad yuven al desa
rr ollo del municipio ; lo s recursos 
aplicados a este tipo de pro yectos n o 
tienen limites, excep to que este n en 
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la zo na para proyectos de inversiones 
especificas. D esde su punto de vista , 
las politicas estan garamizad as por un 
mi n imo de siete afio s. 

El p rincipal o bstacu lo que han 
encont rado para llevar a cabo sus po
[iticas es la visio n cent ralista de los 
gobiernos municipales; sin em ba rgo, 
a traves de la ins t ru rne n tacion de 
plane s de desarroll o municip ales en 
los cuales han part icip ado porque los 
go bie rnos de los municipios n o 
cue n tan ca n capacidad para elabo
rarlos, han im pulsad o u n plan te e
nico ca n la vision de go be rnabilidad . 

Su pu nto de vista sobre el papel 
de la u ni ver sidad en el desarrollo de 
la descentrali zacion es poco hala
gado r, ya que yen a la in sti t ucion 
co mo u n bastion pol iti co m as que 
como un espaclO para gene rar nuevos 
co n oc im ie ntos y fo rmar recursos 
humanos. Pa ra tratar de revert ir este 
pr o ceso , H olan da apoya diez pro
yecto s u ni versitari o s dir igid o s a 
genera r una refo rm a curricular de las 
profesiones re1acionadas con la admi
ni stracion publica y la for rnac ion de 
tecn icos e in gen iero s para e1 aparato 
producti ve . 

F inalm ente, u na de las preocu
paci one s m as impo rt antes d e este 
organismo es la instrumentacion del 
se rvicio civil de car re ra, e1 cual se 
ini cio y apoyo co n recu rsos a nivel 
cent ra l, ahara desean bajar esta es
t ra tegia a los o t ros n iveles de go 
bierno. 

D e la visio n del gru po de los 
Paises Bajos de Europa que tiene este 
o rganismo y de las polit icas de inter
ve ncio ri m encio nadas, es p osib le 
inferir , tal co mo ellos 10 exp resa ro n, 
que la descentralizacion se vuelve un 
p roceso eficien te capaz de propiciar 
el desarrollo lo cal cua n do este se 
suste n ta en una gestio n local que 
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torna en cuema fu ndamentalm ente 
la partic ipacion ciudadana co mo base 
de la gobernabilidad y, por ot ro lado, 
la protesionalizacion de los gobier
n os locales. En ese semido , se puede 
obse rvar que este o rganismo ha te
nid o gran in fluencia en la descem rali
zac ion bolivian a al crea r mecani smos 
de im pulse desde abajo e influir di
rectamen te a tr aves de sus tecnicos 
en la co n fo rrnac io n de las politicas 
cruciales de este proceso . 

Fondos alema nes pllm fa 
c ntraliza inn 

Uno de los act ores m as im po rtan tes 
en el pro ceso d e descentralizacion 
bo liv iana es la Cooperacion Tecnica 
A lem ana . D icha o rganizacio n de 
sernpefio u n papel primord ial en el 
d isefio y la elabo racion de la ley de 
descentralizacio n que se decr et a en 
di ciem bre de 1992. Con el o bjetivo 
de seguir impulsando dicho pr oceso, 
IaCoope racion Tecnica A lemana di
sefio e1 Programa de Asesoramiento 
en Estrat egias, Descent raliz acion y 
D esarr ollo O rganizacional (PROAS). 
El PROAS esta co n fo rma do par tres 
p royectos: el P rograma de Asesora
miento en Estrat egias de D esarrollo 
(PAED) , elPr oyecto A poyo a la D es
cent ralizacio n (PROADE) y el Pro
yecto de D esarrollo Organizacional 
(P RODO) . 

El PROADE tiene tr es co m po
nem es: 1) e1 fortalecimien to de lages
tion institucional; 2) elorde namie mo 
territo rial y la plan ificacion regional, 
y 3) el apoyo al proceso de descen
t ralizacion . C ada un o de est es COrn

ponentes t iene co mo responsable a 
u n ex pe rto int ern acional. Par a los 
fun cio narios de esta o rganizac io n es 
im po rtance ofrece r un apoyo integral 
par a llevar a cabo la descentraliza
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cion . 
Para la Cooperacion T ecnica Ale

mana.l la descentralizacion avanzo de 
m anera importance en la estera mu
n icipal, mien tras que a nivel p refec
tura no se podra ava nza r hasta que 
el prefecto sea elegido en un proceso 
electoral, 10 que Ie dada mayor auto
ridad y cap acidad de gobierno, asi 
como la posibilidad de t rans feri r mas 
der echos y ob ligacio nes al mun i
cipio . Otro pro grama relevante que 
ap oya es el servicio civil de carrera, 
que ah ora solo se aplica a nivel del 
gob ierno naciona1. 

A lcances y jw,tJi"d d. 1 (org,111.IJ O _ 

int rnacionales en Bohw.-i en ef 
prOCCJ,,i de desce u raliracton 

En Bolivia se observa un profu ndo 
proceso de descentralizacion, aterri
zado a nivel m un icipal en part e de
bid o a la in existencia d e nivel es 
interrnedios de go bier no; en esta 
tare a se han p rep arad o r ec u rsos 
human os, disefiado cam bios co nsti
tucional es, gest ionad o r ecurso s e 
ini ciad o un proceso donde la par
ti cipaci6n ciudadana desernpefia un 
papel pr im ordial en la gest ion del 
desarrollo 10ca1. Est e ava n ce ti ene 

Arace li'Lopez 'Suarez 
como principal promotor a los orga 
nism os internacionales que operan 
en Bol ivi a, los cuales a su vel. repre
sentan la limitacion mas gran de , ya 
que su posible reti re n o asegura la 
co nsolida cion del proceso. A hora 
bien , es seguro que estos organ ism os 
inr ernacionales n o se retiraran de este 
pais hast a que la descentr alizacion , 
en tre OtfOS procesos que impulsan , 
se fortalezca, sin em bargo, esta rnis
rn a situacion m uestra las resistencias 
in formales que los act o res nacionales 
pueden esrar Ilevando a cabo . 

Entre las princip ales dificul tades 
que encuentran los organismos inter
nacionales en su operacion, ' desde el 
punto de vista de los bol ivian os, es 
que carece n de areas geogd.ficas de 
accio n claras y llega a presemar se 
co m petencia ent re ellos; adernas, los 
cuerpos directi vos y co nsultores de 
las organ izacion es que apoyan so n 
encabezados por tecnicos de los o rga 
n isrnos, 10 qu e perrnire que las po li
ti cas sean dirigidas de acuerdo co n 
los lineami entos de dichas o rgan i
za ciones y n o r esp ondan muchas 
vece s al anaIis is local de los proble
mas. Para los en t revistados, los orga
nisrnos europeos son los mas respe . . 
tuosos, rrnentras que o rgan ism os 

. . 
n ortea rn ericano s 0 qu e tienen que 
ver con ello s (como el Ban co Intera
me ric ano de D esarrollo) son inter
ven cionistas . Aun aS1 , consideran que 
la relacion co n los organ ismos inter
nacio n ales h a sido benefica y res
pet u osa. 

El Ca 0 rn ncano 

C omo part e de una est rate gia de tor
t alecimi ento del m ercad o mundial, 
a partir de los arios och enta los orga
ni sm os internacion ales han im pul
sado la descentrali zacion a t raves de 
dos gra nde s polit ica s: la descentra
lizacion y la p rivatizacio n 

En M exico op eran el Banco In
terameri can o de Desarrollo y el Ban 
co Mundial; sin em ba rgo , la gran di
ferenc ia con respecto a Bo livia es que 
aqui los recursos n o los operan direc
tarnente estos o rganism os, 10 cua l 

ti ene que ver con la fuerza del go
bierno y con que M exico cuenta con 
un discurso tradicional y en raiz ado 
de proteccion a la soberan ia nacional. 

A m bos ban cos otorgan cred itos 
al pals para [ort al ecer la descen 
tralizacion y la privatizacion. ' La me
can ica en Mexico es a traves de las 
in stan cias del gobiern o fede ral, don
de la Secr et aria de Hacienda y C re
dito Publi co aparec e como respOl1
sable de capta r los recursos y trans
ferirl os a las distint as o rganizaciones 
que llevaran a cabo el proyecto; aS1 , 
el Ban co Nacio na l de Obras y Ser
vicios Pu blic os , la Com isiori N a
cio nal del Agua y la Secr eraria del 
Medio Ambiente , entre otras depen 
den cias fed erales, operan recursos 
que buscan profundizar la descen 
tra lizacio n y la privati zacion . Esra 
m anera de ope rar hace qu e la imagen 
de los organ ism os internacionales en 
Mexico n o est e p resen te en el ciu-
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dadano cornun y que la po llt ica de 
descentraliza cion se ye a impulsada 
por e1 gobierno m exican o . 

Sin em bargo, ex iste n indicios de 
que algu nos d e es tos o rganismos 
nacionales intermediari os, junto co n 
e l Ban co lnteramericano de D esa
rr ollo y el Banco Mundial, seran em 
puj ados m as fuene para que aceleren 
y lleven a cab o los proyect os q ue se 
les en comiendan ; asimismo , se ex
plor a la posibilid ad de llegar a colocar 
fo ndos directamente en organiza
cio nes lo cales , 10 que i mp licaria 
desarticular paulat inam ent e a1 go 
bierno fed eral. A lgu n as sefiales se 
reflejan en las co ndic iones que elBan 
co lnterameri can o de D esarro llo y 
el Banco Mundial esta blece n en los 
p royecws, en especial esta n ex igien
do co ns ulto res externos par a eva lua r 
y ejecuta r algunas partes de los pro
yec tos, ade rnas, piden que se invo
lu cren orga nismos gu bernamenta les 
y no gubernamentales que se enc ue n
tran m as cerca de los ciudadanos; otra 
sefial im po rtante es que estan diri
giendo recursos directarn ente a orga 
nizaciones privadas par a co nsolidar 
el siste ma financiero . 

As !, p or ejemplo, en los u ltimos 
afios los recursos pa ra los prog ram as 
socia1esde co rn bate a la p obreza p ro
vienen del P rogram a de D esarro llo 
Municipal, financiado por el Banco 
l nterameri ca n o d e D esar r o ll o" y 
aprobado en noviem bre de 1994 ; en 
dicho programa se esta blece la n ece
sidad de co ntrat ar consultores que 
operen a n ivel local y evalue n e1pro
yec to, y tambien co mo obliga a que 
las obras sean realizadas por laco mu
nidad a por los dep art amento s de 
o bras municip a1es. Esta polirica res
ponde a que se ha det ect ad o que 
algunos func io nar ios del go bie rno 
federal sim u la n 1a asirni lac io n del 

cam bio y en la pr acti ca co ntinuan 
aplicando una gesrion cent ra lista. 

Con lu ion e 

Est as breves reflexiones, aunque n o 
ti enen suficiente informacion, perrni
ten visua lizar el proceso de descentra
lizacion en va r ios aspectos: 1) el pri
m er o ti en e que ve r co n las posibi 
1idades rnet odologicas de evalu ar 
dich o p roceso de rna n era m as pr ove
chosa, a traves de ana lisis com para
tivo , sin duda este enfoque en riquece 
el analisis y p errnite obser var ten 
den cias en los grandes procesos que 
se desarro llan en A merica Lati n a; 2) 
el segu ndo aspecto se refiere a que se 
aclara de do nde viene di cho proceso 
y la complejidad que representa su 
instrurnentacion, en la m edida en que 
es po sible que estas pol it icas no sean 
prioritarias p ara el grupo gobernan
teo La posibilid ad de que politi cas 
co mo la descentralizacion y 1a pr iva
ti zacion n o sean est ra teg ias de los 
grupos gobernantes en America La
tina puede ex p 1icar el fraca so d e 
algun as de estas po licicas, p or ejern
p10 la m ala in strumentaci6 n de la 
p r ivati zacio n en M exi co ; 3) final-
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m ente, o t ra sit uacio n a co ns ide ra r 
so n los efectos y alcances de la des
centralizaci6 n en M exico ; en caso de 
que los orga nis mos inte rnaciona les 
se decidi eran a o pera r m as directs
m ente a ni vel local , ello irn plica ria 
fuertes presiones p or reconfigurar el 
go bierno fed eral y su forma de ope 
rar y coo pe ra r con lo s di stint os 
n iveles de gobierno y los diversos 
acto res de la ec onorn ia. 

otas 

1 Este art iculo es prod ucto del p royec
to de invest igacion denomi nado Las 
politicos defina nciamiento de los orga
n tsmos internactoriales y su influencia 
en eL desarrollo municipal. El caso de 
M eX ICO y Bolivia, finan ciado po r ia 
U niversidad de Guadalajara. 

2 Par ejernplo, la O rganizaci6n de Coo 
peracio n y Desar ro llo Eco nornico 
(OCDE) . 

) Las prefecturas equivalen a una enti
dad federativa de Mexico. 

4 La evaluaci6n de la cooperacion de 
los Paises Bajos en el proyecto de 
descentralizacion de Bolivia fue cap
tada a tr aves de una entrevista reali
zada en agosto de 1997 con eI inge
niero Juan de Dios Fernandez F., di
rector de Descentralizacion de la Em
bajada Real de los Paises Bajos, en la 
ciudad de La paz, Bolivia. 

carta economics regional ' eiio 11, num.63 



£conomia reg/anal 

5 La opi nio n de la Cooperacio ri T ecn i 6 Es tas o pinio ries se obtuviero n en en
ca Alema na fue o bte nida del arqu i trevista co n el arquitecto Jorge Ca
tecto R odolfo Mercado , fun cionario nedo, quie n fungic co mo co nsulto r 
de dich a o rganizacic n, en en t rev ista du ran te los primeros afios del proceso 
concedida durante el mes de agosto de descentralizacion , y co n eI licen
de 1997 en la ciud ad de La Paz, Bo ciado A lejandro Vladim ir A me ller T . 
livia. de la Secretaria de Participacion Po-
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pular. A mbas entrevis tas se llevaron 
a cabo en agosro de 1997 en Bolivia, 
la primer a en Cochabam ba y la se
gunda en la ciudad de La Paz. 

7� Para los alcances de las p ol it icas y su 
arn plitud, veanse lo s info rmes del 
Banco ln teram ericano de Desarrollo 
y del Banco M u ndial de 1997. 

8� Para arnpliar la informacion de este 
pro gr ama, vease el web de l Ban co 
Interam ericano de Desarro llo : http :! 
/www.iadb .org 
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