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Resumen 

La investigación se efectuó en el contexto en que se desarrollan los procesos socioeconómicos del munici-
pio. Las técnicas que se utilizaron: la entrevista en profundidad, grupos focales y revisión documental. 

Los sujetos que se involucraron: autoridades municipales, funcionarios de instituciones, representantes 
de organizaciones de base, líderes comunitarios y políticos. El procesamiento de datos cualitativos fue 
mediante la codificación de categorías, comparaciones entre los grupos basadas en el uso de matrices y 
la triangulación de la información. Los sujetos expresan la impertinencia y la valoración de impacto que 
tiene el Plan de Inversión Municipal de Siuna. En sus referencias se evidencian elementos que no son 
coherentes con las obligaciones de ley, el plan de desarrollo y el plan de inversión municipal. 
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Summary

The research was carried out in the context in which the municipality's socioeconomic processes are 
developed. The techniques that were used: the in-depth interview, focus groups and documentary review. 
The subjects that got involved: municipal authorities, officials of institutions, representatives of base 
organizations, community leaders and politicians. The processing of qualitative data was through the 
coding of categories, comparisons between groups based on the use of matrices and the triangulation of 
information. The subjects express the impertinence and the impact assessment that the Siuna Municipal 
Investment Plan has. In its references elements that are not coherent with the obligations of law, the 
development plan and the municipal investment plan are evidenced.

Key Words: Municipal development, public management, social management, municipal investment 
plan.
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Introducción 
El gobierno municipal de Siuna, forma parte de 

los 134 municipios que conforman el país y reciben 
transferencias presupuestarias que se reconoce en 
la ley 376. Actualmente, en la región existen 8 mu-
nicipios en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN). Es un municipio que aglutina 154 
comunidades que conforman una población de 
134,000 habitantes, siendo esta 80% rural y 20% 
urbana. 

El municipio de Siuna es el más extenso y geo-
gráficamente el más grande la región, su población 
es miskito, mayangnas, afrodescendientes y mesti-
zos. En ese contexto, representan espacios geográ-
ficos territoriales y administrativos, en las cuales 
instituciones del poder público, como actores y 
gremios privados u organismos y representantes 
de la sociedad civil conciertan y acuerdan concep-
tos, estrategias, líneas de acción y proyectos para 
la implementación del plan de inversión municipal 
e intervención que se deriven en este proceso. Por 
lo tanto, ofrecen posibilidad de fomentar la coor-
dinación, concertación y cooperación entre niveles 
jerárquicos y sectoriales, enfocando de esta manera 
la gobernabilidad y transparencia en la gestión y 
gerencia pública municipal. 

Los pobladores muestran preocupación por las 
acciones que se evidencian de manera no sostenible 
en la implementación del plan de inversión munici-
pal y mencionan las siguientes limitantes: falta de 
participación e incidencia social en la elaboración 
del presupuesto, los pobladores no cuentan con 
información clara para entender la parte financiera 
y operativa del presupuesto, se carece de planes 
de desarrollo integral, no existen concertación y 
coordinación con actores locales y organizaciones 
de base, se necesita de coordinación interinstitu-
cional y de involucramiento de autoridades en su 
formulación, no hay coherencia entre el Plan de 
Desarrollo Municipal. Sin embargo, se señalan ac-
ciones de satisfacción como las siguientes: nuevas 
aperturas de calles y caminos tanto rurales como 
urbanos, mejor dinámica económica por el acceso, 
mayor atención y acompañamiento social de las 
instancias y actores locales para su desarrollo y 
mejor valor por sus tenencias.   

Revisión de literatura
Plan de Inversión Municipal: El Plan de 

Inversiones es el instrumento de gestión operativa 
que contiene el listado priorizado de proyectos del 

municipio. Estos proyectos son coherentes con la 
Visión de Desarrollo del Municipio que se basa en 
los objetivos sectoriales, líneas estratégicas y pro-
gramas definidos para el desarrollo municipal. Su 
ejecución se realiza en un lapso que puede ser de 
cuatro o más años, en función de las prioridades 
de inversión, de acuerdo a las capacidades de movi-
lización de recursos y disponibilidad de fondos del 
NVOJDJQJP�	*/*'0.�ųűŲų�Q��ŲŸ
��

Plan de desarrollo municipal: El Plan de 
Desarrollo Municipal es el Plan maestro para la 
Gestión del Desarrollo Local. Los planes de todas 
las instituciones que operan dentro del municipio 
deben de guiar su gestión de acuerdo a los linea-
mientos estratégicos, programas, proyectos y me-
tas del PDM, principalmente lo debe de hacer la 
"MDBMEÓB�.VOJDJQBM�	*/*'0.�ųűŲų�Q�Ÿŷ
��

Contexto en que se desarrolla el plan de 
inversión municipal

Los principales contextos en que se desarrolla 
el plan de inversión municipal, se dimensionan en 
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales 
y ambientales por la que fluyen los procesos de 
desarrollo de un país o municipio, entre los que se 
mencionan los Planes de Desarrollo Humanos de 
país, región y local en lo que se  sustentan las diná-
micas de desarrollo (Stuar-lmendárez,  2009, p.34). 

Pertinencia social y económica que tiene 
el plan de inversión en el contexto del 
municipio  

La pertinencia se expresa en la coherencia 
social desde las demandas de los habitantes del 
municipio, así como, de la lógica de intervención 
que tienen desde la parte legal y presupuestaria en 
el marco nacional. Desde la concepción económica 
local se expresa en demandas y repuestas de desa-
rrollo local, también, en operatividad tanto de la 
planificación como de la inversión que este expresa 
en tiempo y períodos para su efectividad (Serra, 
2011,p.54).   

Materiales y métodos
La investigación se realizó en el municipio de 

Siuna, geográficamente es parte de las Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte  (RACCN).  Los 
métodos cualitativos, apuntaron a comprender las 
opiniones de los sujetos, así como los comporta-
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y resultados esperados: (i) Desarrollo 
Institucional Autonómico, (ii) Desarrollo 
Económico Productivo, (iii) Desarrollo 
Ambiental y Recursos Naturales, (iv) 
Desarrollo en Infraestructura, Transporte y 
Comunicaciones, Desarrollo Social. 

t� 4F� SJHF�QBSB�TV� GVODJPOBNJFOUP�B� USBWÏT�EF�
La ley 376 de transferencia de presupuesto y 
por la ley  226, de municipios.

Este contexto deja expreso, que tanto el Plan de 
Inversión Municipal como el Plan de Desarrollo, 
se conciben como instrumentos de planificación 
y gestión en la reducción de la pobreza y hace 
énfasis en este contexto conceptual-estratégico, 
con el objetivo principal de fomentar el desarrollo 
sostenible como condición para lograr la reducción 
de la pobreza en el municipio, presentándose como 
plataforma conceptual y operativa, abierto para 
todos los actores institucionales, privados y orga-
nizados que pretenden contribuir a este desafío y 
desde los mismos retroalimentar y complementar 
planes específicos. 

En el marco institucional, el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional ha considerado 
a las Regiones Autónomas como uno de los temas 
fundamentales del Programa de Gobierno, a través 
del cual, se espera contribuir al desarrollo humano 
sostenible, mejorar la gobernabilidad democrática, 
promover el desarrollo económico local y reducir la 
pobreza. El Programa también contempla el forta-
lecimiento a la Autonomía Regional, la promoción 
de alianzas estratégicas entre los tres niveles de 
gobierno, pueblos indígenas, comunidades étnicas, 
sociedad civil y sector privado, así como la construc-
ción de las capacidades humanas, institucionales y 
tecnológicas en los diferentes niveles de gobierno 
para la buena gestión del desarrollo.

El mapa de pobreza muestra que en las zonas ru-
rales y Costa Caribe, la pobreza se refleja con mayor 
severidad, a pesar del potencial económico de esas 
regiones. Así, la pobreza general en las zonas rura-
les aumentó en 2.5 puntos porcentuales, en cambio 
en la Costa Caribe el aumento fue 3.2 puntos. A 
diferencia de las zonas rurales del Pacífico que mos-
traron una reducción de pobreza durante el período 
2012-2016, como efecto de los beneficios recibidos 
a través de los programas de producción de granos 
básicos y de inversión, la Costa Caribe reflejó una 
tendencia hacia el aumento de la pobreza. 

mientos desde la perspectiva subjetiva. Las carac-
terísticas básicas de la investigación cualitativa, se 
inclinan a comprender los valores, las creencias, 
las normas, a través de la mirada de quienes están 
sometidos a la misma. Se utilizó la observación, 
grupo focal, entrevista a profundidad y revisión 
documental.   

Resultados y discusión
Contexto en que se desarrolla el plan de 
inversión municipal

Basado en la revisión documental, se logró 
caracterizar estratégicamente que en el entorno 
donde se desarrolla el municipio existen instru-
mentos bases en la que se fundamenta las acciones 
coherentes con los planes de inversión social que se 
desarrollan a nivel local. Entre estos instrumentos 
están:

t�&M� 1MBO� /BDJPOBM� EF� %FTBSSPMMP� )VNBOP�
(PNDH), que se caracteriza bajo un modelo 
Cristiano, Socialista y Solidario, que pone como 
principal protagonista del desarrollo y contextos 
a la humanidad como característica propia de un 
modelo de desarrollo emergente del país. Este se 
sustenta en tres pilares transversales que orientan 
a los doces lineamientos; (i) Desarrollo humano, 
(ii) Educación y alfabetización, (iii) Capacitación y 
formación. 

t� &M�1MBO�EF�%FTBSSPMMP�EF�MB�$PTUB�$BSJCF�FO�
un marco estratégico de prioridades orga-
nizado en tres ejes que permita establecer 
las bases de un modelo de desarrollo con 
equidad que logre: (1) Incrementar el bien-
estar socio-económico para la población del 
Caribe; (2) Contribuir en la transformación 
económica equitativa, sostenible y armónica 
entre los seres humanos y la naturaleza; y (3) 
Fortalecer la institucionalidad autonómica 
para conducir el desarrollo humano, ante 
este problema se enfrenta un desarrollo tec-
nológico y humano incipiente para la imple-
mentación del Plan de Desarrollo Regional 
de la Costa Caribe. 

t� &M� 1MBO� EF� %FTBSSPMMP� .VOJDJQBM� FO� FM�
contexto de la implementación del Plan 
de Inversión Municipal, representa un 
esfuerzo de optimización de los recursos 
para desarrollar acciones concretas, prio-
rizando como lineamientos estratégicos 
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los entornos y desde ahí plantearse escenarios de 
intervención incluyentes, por tanto, al compa-
rarlo con el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe 
(PDCC), (2012 – 2016), no se cumple a cabalidad con 
los objetivos y resultados esperados del PDCC que 
es: Desarrollar una realidad económica, política y 
social que restituya los derechos de los habitantes 
de las Regiones Autónomas del Caribe a contar con 
servicios humanos básicos de calidad y oportuni-
dades productivas equitativas y justas, apoyadas 
por un poder ciudadano autonómico, dinámico y 
articulador, con un enfoque programático 

A nivel del municipio desde el marco institu-
cional, es la unidad base de la división política 
administrativa del país. Se organiza y funciona 
con la participación ciudadana. Son elementos 
esenciales del municipio: el territorio, la población 
y su gobierno. Los municipios son personas jurídi-
cas de Derecho Público, con plena capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Estos se 
rigen bajo el marco de Autonomía de las Regiones 
Autónoma del Caribe, por lo cual deberán estable-
cerse entre los entes, en virtud de la autonomía 
regional y municipal, los mecanismos para las coor-
dinaciones, cooperación de mutua ayuda y respeto 
en cada una de sus competencias.

Los gobiernos locales tienen la competencia de 
planificar, normar, controlar y promover el desa-
rrollo socioeconómico, la conservación del ambien-
te y los aspectos culturales, así como el monitoreo 
y la vigilancia de estos procesos en coordinación 
con los diferentes entes del Estado. La Ley manda 
al Gobierno de la República y a los Municipios a 
armonizar sus acciones y adecuarlas a los intereses 
nacionales y al ordenamiento jurídico del país.

Los gobiernos comunitarios son la autoridad de 
la comunidad indígena y étnica elegidas en asam-
blea comunal según sus costumbres y tradiciones 
para que los represente y los gobierne; tales como 
Consejo de Ancianos, síndicos, wihta. La compo-
sición de los Gobiernos Comunales, se diferencia 
entre sí y guardan características muy específicas 
entre pueblos indígenas y comunidades étnicas, 
producto de su origen histórico y su conformación 
etnológica. Los pueblos indígenas se han organiza-
do tradicionalmente, con el nombramiento de una 
Junta Directiva, la que data, desde la conformación 
natural en comunidades y se organizan tradicional-
mente para atender y resolver los asuntos propios 
de la comunidad y este sistema de gobierno.

La Estrategia de Desarrollo Rural como parte 
integrante de la política industrial, persigue cam-
biar la visión productiva prevaleciente entre los 
actores económicos hacia una visión empresarial, 
que se orienta hacia las necesidades del mercado, la 
innovación de productos y procesos, que permitan 
movimientos ascendentes en la cadena de valor. 
Esta estrategia determina siete zonas (reactivación, 
diversificación, contención, conservación y trans-
formación) para el desarrollo nuevas estructuras 
productivas acordes con las perspectivas estatales 
de conglomerados agro productivos. 

De cara a la operacionalización de la política y 
esta estrategia, se plantea el reto para todas las 
zonas de transitar de proyectos numerosos y ais-
lados de bajo impacto, desarticulados e insosteni-
bles, hacia Programas Integrales de Gran Impacto. 
Estos programas deben de incorporar todas las 
líneas de acciones específicas como: Innovación 
Tecnológica; Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Agroalimentaria; Información y Comunicación 
para el Desarrollo de la Agricultura; Desarrollo de 
Conglomerado, Universalización del Enfoque de 
(ÏOFSP� "TPDJBUJWJEBE� Z� 0SHBOJ[BDJØO� (SFNJBM�
Tierra y Comunidades Indígenas, Fomento 
Forestal, Gestión Ambiental y Manejo Comunitario 
de Recursos, Financiamiento y otros servicios fi-
nancieros y comercio agropecuario y forestal. 

A nivel regional, la Costa Caribe incluye el te-
rritorio del Alto Wangki-Bocay con su diversidad 
étnica y profunda riqueza cultural, ocupa apro-
ximadamente el 46% del territorio nacional. Aún 
en las condiciones de histórica marginalización, 
representa para el país el 35% del hato ganadero, 
23% del total del área agrícola, más del 80% del área 
forestal, 70% de la producción pesquera, 60% de los 
recursos mineros, 45 mil Km2 con alto potencial de 
explotación de hidrocarburos y más de 4,50 Km. de 
costas en una de las zonas turísticas más reconoci-
das del mundo. 

Esta combinación de riquezas naturales y huma-
nas, historia, diversidad cultural y posición geográ-
fica, deberían asegurar condiciones de vida dignas 
a la población caribeña y hacer sustantivos aportes 
sociales, económicos y políticos al resto del país. La 
Costa Caribe tiene la mayor brecha de pobreza, con 
el 30 por ciento. 

Planteando los contextos regionales vemos 
que el contexto en el marco del plan de inversión 
pasa desapercibido, por el hecho de no caracterizar 



URACCAN

40
REVISTA CARIBE No. 19

La reducción de los espacios de participación e 
incidencia como parte del ejercicio de ciudadanía 
provocan el inicio de conflictos políticos y socia-
les en el país, región y el municipio, produciendo 
como consecuencia polarización de la sociedad en 
diferentes ámbitos tales como asamblea o congre-
sos nacionales, entre partidos políticos y hasta en 
grupos sociales. Este contexto a la hora de extra-
polarlo con el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe 
Nicaragüense (2012 – 2016), no corresponde con 
el lineamiento sobre la institucionalidad, la cual 
está fragmentada y nucleada para las instituciones 
gubernamentales. 

En cuanto al tema de la seguridad ciudadana, 
se han incrementado los niveles de violencia, los 
sistemas de seguridad registran incrementos en los 
índices de violencia común (doméstica inclusiva), 
además se evidencia la proliferación de pandillas 
juveniles, incremento de la incidencia del narco-
tráfico, así como las formas de violencia del crimen 
organizado. Es común que las fuerzas públicas de 
seguridad no tienen suficiente capacidad para in-
cidir en la prevención y reducción de la violencia, 
como consecuencia, se encuentra en las agendas 
de los gobiernos y partidos políticos de la región el 
tema sobre la preocupación y búsqueda de solución 
al problema de inseguridad ciudadana.

Desde el punto de vista judicial la tendencia 
definida en el país, región y municipio es hacia la 
promoción de propuestas de políticas represivas y 
punitivas, que únicamente abonan al crecimiento 
de la escalada de la violencia regional observada y 
a la falta de institucionalidad que se abona además 
en una lesión a los procesos de autonomía tanto 
regional como municipal.

Características del contexto económico. El 
municipio se caracteriza por tener mucha riqueza 
natural y con una posición geográfica privilegiada 
en términos económicos. Cuenta con ventajas com-
petitivas para explotación de minería, silvicultura y 
agrícola. Sin embargo, las condiciones estructurales 
de desigualdad, pobreza y las condiciones políticas 
no abonan a un crecimiento económico sostenible. 
Asimismo, prevalecen problemas crónicos como 
la pobre capacidad de la fuerza laboral que atenta 
contra los niveles de producción y productividad. 

Algunos indicadores económicos permiten ca-
racterizar el estado de las economías del municipio. 
El crecimiento de la producción (PIB) no supera el 
6% en promedio. Dicho indicador es insuficiente 

El sistema de administración, es competencia 
de los Consejos Regionales. En general, se con-
sidera que el marco jurídico es adecuado para la 
implementación del Plan de Desarrollo del Caribe. 
Sin embargo, es relevante y urgente profundizar 
desde la Constitución Política de la Republica, de 
las leyes constitucionales, y demás leyes ordinarias, 
para imprimirle mayor efectividad al desarrollo 
autonómico, requiriendo para ello incrementar el 
sistema de financiamiento y mejorar la orientación 
del gasto público para las inversiones del desarrollo 
humano.

El marco político jurídico de la Costa Caribe, fun-
damentalmente, está vinculado al ejercicio del de-
recho a la autodeterminación o Autonomía, que se 
resumen en el llamado “Desarrollo con Identidad”, 
que es el derecho de los pueblos indígenas, afrodes-
cendientes y comunidades étnicas a configurar su 
presente y su futuro en base a su patrimonio cultu-
ral, tangible e intangible. Desarrollar una realidad 
económica, política y social que restituya los dere-
chos de los habitantes de las Regiones Autónomas 
del Caribe a contar con servicios humanos básicos 
de calidad y oportunidades productivas equitativas 
y justas, apoyadas por un poder ciudadano auto-
nómico, dinámico y articulador, con un enfoque 
programático.  

El contexto con respecto al plan de inversión a 
nivel municipal. El Municipio se ha visto inmerso 
en un ajetreo político, marcado por procesos elec-
torales. Asimismo, fenómenos como la inseguridad 
ciudadana en las zonas rurales donde el plan de in-
versión orientaba su mayor operatividad. Acciones 
que fueron realizadas según los sujetos entrevista-
dos por la derecha como estrategia para evidenciar 
elecciones manipuladas. El municipio estaba en 
una crisis política, que propició el incremento de 
la pobreza y exclusión social de los sectores más 
vulnerables de la región y por ende donde se realizó 
el estudio.  

A nivel municipal las tomas de decisión están 
divididas entre los partidos políticos de derecha, a 
pesar que estos son minorías en este escenario no 
tienen peso en la construcción del Plan de Inversión 
Municipal, estos son más bien informados y “con-
sultados” de manera que este último mecanismo 
estratégicamente asegura que estos partidos parti-
cipan, pero si se evidencia que hay toma de decisión 
desde el partido de izquierda tanto en la construc-
ción como en su distribución.   
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De acuerdo a esta panorámica sobre los ámbitos 
político, económico y social regional que pone al 
descubierto dificultades sobre la calidad de vida, 
equidad y profundización de la pobreza. Toma ma-
yor vigencia los temas centrales de la pertinencia 
del presupuesto: (i) Desarrollo económico inclusi-
vo, beneficiando los pobres; (ii) Empoderamiento 
de la justicia para todos, personas que reclaman 
sus derechos (iii). Cambiando juntos el sistema, 
diferentes actores relacionados y creando el poder 
transformador. 

Pertinencia social y económica que tiene 
el plan de inversión en el contexto del 
municipio  

La falta de acceso de ciudadanos a la infor-
mación pública municipal para participar en la 
elaboración de los planes de inversión municipal. 
La información pública que brinda la Alcaldía es 
mayor en comunidades donde existen e inciden 
organizaciones civiles consolidadas que han desa-
rrollado relaciones de colaboración con el gobierno 
municipal, que poseen capacidades de auditoría 
social e incidencia política y que han formado líde-
res locales conscientes de sus derechos ciudadanos, 
pero estas son pocas en las prácticas. Los mecanis-
mos más utilizados para brindar información en el 
marco del proceso del Plan de Inversión Municipal, 
han sido los siguientes: El perifoneo por los barrios, 
programas informativos en radios locales y canales 
de Televisión en los municipios donde existen esos 
medios y las reuniones con Consejo de liderazgo 
Sandinista y líderes de organizaciones sociales, 
asambleas públicas con pobladores de barrios y 
comunidades.  

Las oportunidades de participación ciudadana 
como espacios de concertación entre Estado y so-
ciedad civil establecida por ley a nivel municipal, re-
flejan que los cabildos municipales de información 
y rendición de cuentas corresponden al segundo ni-
vel de pertinencia del plan de inversión municipal 
y en estos espacios se informa sobre los resultados 
del trabajo que se realiza y el presupuesto ejecuta 
en cada año. La asistencia promedio en este año 
fue de 270 personas, lo que indica que fue limitada 
en dos sentidos: geográficamente se privilegia el 
casco urbano de la cabecera municipal, y por otro 
lado, las invitaciones se dirigen a líderes comunales 
en este caso Consejo de Liderazgo Ciudadano. La 
presentación de los informes se realiza de forma 
oral, en algunos casos con apoyo de un proyector 
y con la distribución de una hoja informativa; sin 

con respecto al incremento natural de la población 
y para asumir la nueva población económica activa 
que se agrega anualmente al mercado laboral. A 
pesar de un nivel bajo de desempleo abierto, existe 
evidencia que persisten problemas asociados como 
el desempleo, por la falta de oportunidades labora-
les, el cual se enmascara como subempleo que trae 
como consecuencia, bajos promedios de ingreso 
familiar y un alto grado de economía informal. A 
esto se asocia las bajas coberturas de la seguridad 
social en algunos y el acceso limitado a los servicios 
que brindan los seguros sociales.

Se ha producido un deterioro de las condiciones 
de vida en los sectores sociales más vulnerables. 
Asimismo, se ha reducido el flujo de las remesas 
familiares del extranjero, las cuales representan un 
importante porcentaje de ingreso para la economía 
del municipio. Como consecuencia de todos estos 
problemas asociados entre sí, se han incrementado 
las brechas y desigualdades sociales. Finalmente, 
muchas agencias de cooperación bilateral compro-
metidas con el desarrollo y crecimiento económico 
de los países, de la región y por ende del municipio 
en vía de desarrollo se encuentran en retirada, sin 
embargo, actualmente existen más de 12 agencias 
de cooperación con proyectos y programas de desa-
rrollo en el municipio. 

Características del contexto social. A pesar de 
las serias limitaciones económicas, se perciben 
mejoras en el estado de salud de la población, de 
acuerdo a algunos indicadores básicos (reducción 
de la mortalidad materna, reducción de los índices 
de desnutrición crónica, reducción de la tasa de 
mortalidad infantil, altas tasas de inmunización in-
fantil). Se experimenta un crecimiento de aparición 
de enfermedades emergentes que ponen en riesgo 
la salud de la población en general. Adicionalmente 
los sistemas de salud se encuentran presionados. 
En general, las necesidades de atención en salud 
son crecientes mientras los recursos son cada vez 
más escasos, particularmente en zonas rurales.

En educación se perciben algunos avances (re-
ducción de tasas de analfabetismo, incremento de 
la matrícula escolar), pero en general, los recursos 
presupuestarios que asignan a la educación no 
son suficientes para incrementar las capacidades 
técnicas y productivas de la población. Como con-
secuencia es difícil para las poblaciones excluidas 
en la región, pensar que van a romper con el círculo 
de la pobreza en el mediano plazo.
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y establecer acuerdos de cooperación entre insti-
tuciones y organizaciones, lo que puede indicar 
este último caso muestra el riesgo de enfatizar una 
participación sectorial necesaria y justa pero des-
cuidando y separándose del espacio amplio y plural 
del Cabildo Municipal. Por otro lado, al buscar me-
canismo de participación in situ se encontró que no 
se realizan asambleas comunitarias precabildos con 
el fin de tener un consenso de mayor participación 
y de esta manera asegurar mayor pertinencia. 

La pertinencia económica que tiene el plan de 
inversión en el contexto municipal, se traduce en 
brechas de ejecución presupuestaria, se tenía plani-
ficado 215 millones de córdobas para el  2016, pero 
solamente se logró invertir 94 millones. Esto indica 
que se ejecutó el plan de inversión en un 44 por 
ciento. Entre los proyectos sociales no ejecutados 
están: parque de gran atractivo que representa el 
44 por ciento del presupuesto planificado, agua 
QPUBCMF�EF�MPT�CBSSJPT�0MJWFSP�+PSHF�/BWBSSP�Z�4BO�
Pablo, representando el 12 por ciento del presu-
puesto de inversión.  

Este planteamiento refleja que existe una 
sub-ejecución presupuestaria del plan de inversión 
el cual evidencia la falta de pertinencia y asertivi-
dad en la elaboración del mismo a nivel municipal, 
que puede estar asociado a un problema de falta de 
planificación acertada en el marco de las demandas 
sociales y que se traduce en descontento social de 
los pobladores metas y en la falta de responder de 
manera exitosa a las demandas sociales como lo 
señala un ciudadano. Los recursos que no fueron 
ejecutados, se incorporaron en el plan de inversión 
del 2017, esto evidencia falta de transparencia y 
eficiencia en la administración pública y en la pla-
nificación y por otro lado, la falta de autonomía 
municipal para decidir sobre la ejecución de los 
fondos, debido a que existe una dependencia cen-
tral para su ejecución, lo cual convierte el proceso 
en impertinente para su contexto. 

De las 154 comunidades solamente el 12% fue-
ron consideradas e incluidas en el presupuesto de 
inversión 2016, mientras que de los 35 barrios el 
26 por ciento de estos fueron incluidos en el plan 
de inversión. Lo que indica que existe una brecha 
de atención y demandas sociales; sin embargo, el 
Plan de inversión no es de corto plazo sino que 
quinquenal lo que puede indicar que en otros años 
se beneficien otras comunidades y otros barrios, 
por tanto, para este período no se puede decir que 

embargo, poca gente comprende el lenguaje técnico 
contable y los cuadros con cifras (a veces ilegibles) 
de los informes financieros.  

Es importante evidenciar que no hay esfuerzos 
por llegar con la información a segmentos poblacio-
nales. En ningún documento o informe municipal 
se encontró por ejemplo cabildos informativos con 
niños y adolescentes, mujeres, indígenas y esto re-
fleja que hace falta la labor educativa y organizativa 
que realizan por organizaciones civiles, así como 
la apertura de Alcaldías integrantes de una red de 
municipios que promuevan la participación de la 
niñez. Tampoco se convocaron cabildos especiales 
con mujeres, en particular lideresas y promotoras 
de desarrollo comunal; pero, hay participación de 
mujeres en fechas emblemáticas como el día de la 
mujer.

Con respecto al acceso a las sesiones del Concejo 
Municipal (CM),  los ciudadanos  tienen acceso sin 
restricciones a las mismas y han podido exponer 
sus inquietudes, en otros momentos, se ha requeri-
do presentar una carta solicitud con varios días de 
anticipación y una autorización para participar en 
las sesiones del CM, lo cual permite seleccionar los 
casos y ver si compete a esta instancia ese asunto 
o se puede resolver en otro ámbito de la Alcaldía. 
En algunos casos, se les permite a los interesados 
entrar a la sesión de este espacio sólo en el momen-
to en que se va a abordar su inquietud y luego se 
retiran. 

La práctica general de la alcaldía en materia 
de consulta a la ciudadanía ha sido mediante reu-
niones con líderes comunales y de organizaciones 
civiles, Consejo de Liderazgos Sandinista y con el 
Comité de Desarrollo Municipal. En estas sesiones 
se han presentado las propuestas, normalmente 
de forma oral, y se dialoga entre los presentes para 
consensuar sus inquietudes. El gobierno municipal 
realizó a finales del 2016, el Cabildo para presentar 
y consultar con la ciudadanía el proyecto de pre-
supuesto municipal para el año 2017, lo que refleja 
un cumplimiento de este mecanismo de consulta, 
aunque su eficacia ha sido diferenciada ya que no se 
dio una participación total de toda la segmentación 
poblacional. 

Una buena práctica, ha sido que se invita a los 
Cabildos Municipales a los delegados de las institu-
ciones de gobierno y darles oportunidad para que 
puedan responder a las inquietudes de los ciudada-
nos y explicar sus planes de acción en el municipio 
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Es importante evidenciar que curiosamente los 
proyectos de aperturas de camino se orientan a 
comunidades donde el foco principal de la pobla-
ción no son afines al gobierno, lo que se traduce en 
una estrategia política que sirve para la captación 
de nuevos votos para el partido; sin embargo, los 
beneficiarios lo ven como un progreso que sirve 
para dinamizar las economías comunitarias ya que 
a través de las mismas facilita sacar la producción y 
fomento de la comercialización agropecuaria. 

El acceso geográfico con la penetración de cami-
nos permite atender a las comunidades de difícil 
acceso lo que se traduce en presencia de acompaña-
miento de actores locales, instituciones del gobier-
no y agencias de cooperación. Sin embargo, existen 
demandas sociales para la construcción de nuevas 
aperturas de polos de desarrollos comunitarios y 
esto muchas veces permite mayor inseguridad ciu-
dadana, delincuencia y violencia. Se puede valorar 
que este comportamiento es de manera positiva ya 
que permite que las comunidades se articulen para 
el desarrollo de sus comunidades, así como de po-
der dar salida a las demandas sociales coordinando 
con actores locales que se vinculan con el desarrollo 
local. 

Los jóvenes, niños, adolescentes encuentran 
oportunidades para la recreación, fomento del de-
porte, educación y salud, tanto en el campo rural 
como zonas urbanas. Aunque estos beneficios fue-
ron sectorizados los beneficiarios lo ven positivo ya 
que es un escenario que no lo tenía. Existe meca-
nismo para integrar a la sociedad en las dinámicas 
del desarrollo local. Cabe mencionar, que dentro 
del plan de inversión la educación y la salud son 
a los que menos recursos se les destina. Las calles 
adoquinadas en las zonas urbanas son un indica-
dor de satisfacción por parte de los beneficiarios, 
ya que esto da mayor valor a las propiedades y una 
mirada de ciudad, lo que se traduce en bienestar de 
las familias urbanas lo que ha permitido posesio-
nar sus casas de habitación con mejor precio. Los 
recursos de pagos de impuestos se invierten en 
beneficios sociales, lo cual es una forma de mostrar 
y fomentar confianza para crear hábitos de pago de 
impuesto a nivel municipal. La falta de urbaniza-
ción a nivel municipal ha crecido ya que las calles en 
su mayoría no cuentan con andenes debido a que 
no se ha invertido en ese componente de ordena-
miento urbano.  

De los 107 proyectos que fueron parte del Plan 
de Inversión Municipal en el 2016, 65 propuestas 

no es pertinente el plan sin embargo, no lo fue en 
el momento de ejecutar los proyectos planificados.

El plan de inversión se orienta hacia un sentido 
común social, como por ejemplo celebración de 
la Nicaragua Libre, supervisión de calles para el 
pueblo, ambos tienen costos por encima de otros 
proyectos de prioridad como lo establece la ley en 
la parte educativa, ambiental y de salud. No es co-
herente con los principios y criterios de inclusión 
social. La educación, salud y servicios básicos son 
líneas menos priorizadas en el Plan de Inversión 
Municipal, lo que muchas veces no es pertinente 
económicamente ya que el recursos para la edu-
cación está destinado a compras de insumos para 
bandas de guerra estudiantiles, ferias escolares, 
materiales para escuelas de oficios. Al verificar en 
las escuelas no se evidencian presupuestos para fo-
mentar ferias escolares, por tanto, no se sabe cómo 
ni quién distribuye este recurso. Con respecto a la 
salud se enfocan más a la construcción que a las 
demandas de medicina tanto a nivel comunitario 
como urbano. La falta de medicina se convierte en 
un costo de compra para los ciudadanos. 

El Plan de Inversión Municipal no es coherente 
con los planes de desarrollo que se dimensionan o 
existen como referencia para asegurar la pertinen-
cia de los planes de inversión, de manera que no se 
toman en cuenta planes importante como; el Plan 
EF�.BOFKP�EFM�ÈSFB�QSPUFHJEB�#JPTGFSB�#04"8"4�Z�
por consiguiente el tema y la parte ambiental desde 
la presupuestación no es evidente lo que indica que 
estratégicamente no se prioriza ni en el nivel mu-
nicipal muchos menos nacional entendiendo que 
es un espacio de interés internacional. Se carece 
de propuesta de manejo así como de consejo para 
la sostenibilidad de la misma tanto social como 
económica para el municipio. Mientras que los en-
trevistados manifiestan que se trata de abarcar en 
la medida posible estas dinámicas.

El impacto socioeconómico del plan de 
inversión en el desarrollo del municipio

El impacto social se dimensiona en cinco escena-
rios determinantes que van desde una perspectiva 
estratégica política, acceso geográfico comunitario, 
restitución de derechos, mejor calidad de vida has-
ta la falta de urbanización. La mayoría del monto 
presupuestario del plan de inversión está dirigida 
en el componente calles para el pueblo específica-
mente en zonas urbanas y rurales del municipio, 
esto representa el 28% del presupuesto del plan. 
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proyectos municipales asegura el involucra-
miento de todos los sectores.

t� -B�QSPNPDJØO�EF�MB�QBSUJDJQBDJØO�FO�DBCJMEPT�
y asambleas de ciudadanos de las mujeres, 
los jóvenes, los pueblos y comunidades 
indígenas expresa una expresión inclusiva 
socialmente.  

t� $POUBS�DPO�VO�ÈSFB�EF�BUFODJØO�QBSB�CSJOEBS�
información pública permite a ciudadanos 
planteen demandas y esto refleja transpa-
rencia del gobierno, asegura autonomía, 
relaciones y confianza social municipal en 
su administración y esto permite manejar 
registros.  

t� &M� FTUBCMFDJNJFOUP� EF� EJÈMPHPT� QFSJØEJDPT�
entre alcaldía y ciudadanía en base a un 
cronograma y horario establecido de mutuo 
acuerdo, especialmente con comunidades 
rurales, mujeres, niños, jóvenes discapacita-
dos, adulto mayor, actores locales, sociedad 
civil del municipio, esto genera credibilidad 
y transparencia en los procesos de desarrollo 
de inversión municipal. 

En relación a la valoración del impacto socioeco-
nómico se plantean:

t� -PT�JOGPSNFT�ëOBODJFSPT�EF�JOHSFTPT�Z�HBT-
tos de la alcaldía deben presentarse de forma 
didáctica para que la población comprenda 
fácilmente ya que la mayoría del participan-
te manifiestan que no entienden. 

t� 2VF�MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�EF�TPDJFEBE�DJWJM�QSP-
muevan acciones de auditoria social para dar 
seguimiento y colaborar con los proyectos 
municipales y desde ahí brindar capacita-
ción y asesoría a las comisiones comunales 
de seguimiento de los distintos proyectos 
municipales para mejorar su desempeño.  

t� -B� SÏQMJDB� EF� DBCJMEPT� JOGPSNBUJWPT� FO� MBT�
zonas rurales puede ser una medida creativa 
e innovadora para afianzar la legitimidad 
del gobierno y fomentar la participación 
ciudadana en obras municipales y pago de 
impuestos.

t� -BT�PQPSUVOJEBEFT�EF�JOUFHSBDJØO�EF�BDUPSFT�
locales, sociedad civil, población en los pro-
cesos de toma de decisión para la inversión 
municipal permiten asegurar la pertinencia 
del mismo.  

t� 4F�EFCFSÓB�USBCBKBS�VOB�NFUPEPMPHÓB�QBSB�EF-
sarrollar Planes de Inversión Comunitarios 
con el fin de tener elementos sustentadores 
reales del impacto, pertenencia y participa-

no fueron ejecutadas y esto representa el 61% de 
la inversión municipal, lo que indica que se dio 
una sub-ejecución. Esto expresa que hay poca be-
ligerancia en la operatividad del plan de inversión 
y esto crea desconfianza ante la sociedad, ya que 
los proyectos se ejecutan después de lo planificado. 
Los impactos sociales y económicos que se eviden-
cian producto del Plan de Inversión Municipal se 
vinculan con deporte, educación, salud, recreación, 
agua potable, calles para el pueblo, rastros, alcanta-
rillados, construcciones pagos, amortizaciones de 
módulos, religión, celebración de fechas efímeras, 
celebración Nicaragua libre y fortalecimiento insti-
tucional, respondiendo de esta manera al modelo 
Cristiano, Socialista y Solidario.    

Lecciones aprendidas para adecuar el Plan 
de Inversión Municipal a las demandas 
sociales

En el marco del contexto en que se desarrolla 
el plan de inversión municipal se plantean los 
siguientes: 

t� -B� QFSUJOFODJB� F� JNQBDUP� EF� MPT� 1MBOFT� EF�
Inversión dependen de las políticas, progra-
mas, proyectos y planes que se implementan 
en el municipio y estos deben ser considera-
dos al momento de formular el presupuesto 
de inversión. 

t� &M�QPMJUJ[BS� MPT�QSPDFTPT�EF�EFTBSSPMMP�Z�EF-
recho público desde los diferentes partidos 
vuelve impertinente la ejecución del mismo 
porque los intereses sociales se fragmentan y 
se benefician a unos pocos sectores sociales. 

t� &O� VO� DPOUFYUP� NVMUJDVMUVSBM� FT� OFDFTBSJP�
de presupuestar los recursos de inversión 
municipal evidenciando los intereses y de-
mandas sociales equitativas. 

Con respecto a la pertinencia social y económica 
se plantean:

t� .FKPSBS�FM�BDDFTP�DJVEBEBOP�B�MB�JOGPSNBDJØO�
de la gestión pública municipal y así forta-
lecer la comunicación entre las autoridades 
municipales y la ciudadanía.

t� -B�BSUJDVMBDJØO�FOUSF�JOTUJUVDJPOFT�QÞCMJDBT�
organismos de sociedad civil y otros actores 
de desarrollo son determinante para la per-
tinencia del Plan de Inversión Municipal.

t� &M� GPSUBMFDFS� MB� QBSUJDJQBDJØO� DJVEBEBOB� FO�
la consulta, implementación, monitoreo y 
evaluación del plan de inversión, políticas y 
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espacios de participación ciudadana, imple-
mentación de auditorías sociales con el fin 
de asegurar el monitoreo y evaluación del 
mismo, inclusión social, articulación con 
actores locales, desarrollo de mini cabildos 
comunitarios, crear capacidades humanas 
en contabilidad y presupuestos para im-
plementar de manera pertinente el plan de 
inversión municipal. 

Recomendaciones
t� 5PNBS� FO� DVFOUB� MPT� DPOUFYUPT� FO� RVF� TF�

desarrolla el Plan de Inversión Municipal ya 
que la pertinencia de este depende de cómo 
estos se plantean para el cambio y el desa-
rrollo del municipio.  

t� 4FS� FRVJUBUJWPT� FO� MB� EJTUSJCVDJØO� QSFTV-
puestaria de los recursos económicos que 
se destinan para el desarrollo municipal ya 
que en estos resultados se evidencian que 
la educación y salud con pilar fundamental 
y motor del desarrollo local se destina muy 
pocos recursos: educación (3%), salud (9%) 
del total de 186, 054,984.22.  

t� %FCFO�EF�FWJEFODJBS�MB�QFSUJOFODJB�EFM�1MBO�
de Inversión Municipal con planes estra-
tégicos a nivel municipal como el Plan de 
Manejo de Bosawas, el Plan de Desarrollo 
Municipal, las agendas de desarrollo sociales 
y con proyectos de agencias de cooperación 
con el fin de desarrollar sinergias y alianzas 
para evidenciar el impacto. 

t� "TFHVSBS�VO�NPEFMP�EF�QBSUJDJQBDJØO�QSPQJP�
donde el impacto social y económico del 
plan de inversión en el desarrollo del mu-
nicipio se no solo se dimensione en cinco 
escenarios, sino que trascienda el bienestar 
y satisfacción social. 

t� $POTJEFSBS� MBT� MFDDJPOFT� RVF� TF� QSPQPOFO�
para adecuar el Plan de Inversión Municipal 
a las demandas sociales, entre estos; asegu-
rar espacios de participación ciudadana, im-
plementación de auditorías sociales, inclu-
sión social, articulación con actores locales, 
desarrollo de mini cabildos comunitarios, 
crear capacidades humanas en contabilidad 
y presupuesto para implementar de manera 
pertinente el plan de inversión municipal. 

t� 1SPQPOFS� B� MBT� BVUPSJEBEFT� NVOJDJQBMFT�
metodologías de acompañamiento en temas 
estratégicos de inclusión social como; presu-
puestos y planes de inversión municipal con 
perspectivas de género e interculturalidad.

ción social en la elaboración e implemen-
tación del Plan de Inversión Municipal y 
desde ahí asegurar procesos de monitoreo y 
evaluación.    

Conclusiones
t� -PT�DPOUFYUPT�FO�RVF�TF�EFTBSSPMMB�FM�QMBO�EF�

inversión municipal son diversos desde el 
punto de vista nacional, regional y munici-
pal y se dimensionan desde los ámbitos po-
líticos, sociales, económicos y ambientales; 
pero, a pesar de ser determinante en el plan 
de inversión estos escenarios no son consi-
derados ni coherentes en la formulación del 
Plan de Inversión Municipal. 

t� -B�QFSUJOFODJB�TPDJBM�Z�FDPOØNJDB�RVF�UJFOF�
el plan de inversión en el contexto del mu-
nicipio es totalmente desproporcional con 
las demandas sociales de proyectos que se 
establecen, solamente se invierten en educa-
ción (3%), salud (9%), recreación (15%), agua 
potable (11%), calles para el pueblo (27%), 
infraestructura rastro y alcantarillados (4%), 
pagos y amortización de módulos (22%), re-
ligión (1%), Dotación fechas efímeras (1%), 
Celebración Nicaragua libre (2%) y fortaleci-
miento institucional (0.1%).  Estos datos no 
están en los resultados

t� &M�1MBO�EF�*OWFSTJØO�.VOJDJQBM�OP�FT�QFSUJ-
nente con planes estratégicos a nivel munici-
QBM�DPNP�FM�1MBO�EF�.BOFKP�EF�#04"8"4�FM�
Plan de Desarrollo Municipal, las agendas de 
desarrollo sociales y con proyectos de agen-
cias de cooperación, por tanto, el impacto 
ambiental es el menos visible en el mismo, 
debido a que no existe una estrategia de de-
sarrollo rural a nivel municipal.

t� &M� JNQBDUP� TPDJBM� Z� FDPOØNJDP� EFM� QMBO� EF�
inversión en el desarrollo del municipio se 
dimensiona en cinco escenarios determi-
nantes que van desde la perspectiva estraté-
gica política, acceso geográfico comunitario, 
restitución de derechos, mejor calidad de 
vida, urbanización, inversión empresarial, 
fomento de negocios.

t� -BT�MFDDJPOFT�RVF�TF�QSPQPOFO�QBSB�BEFDVBS�
el Plan de Inversión Municipal a las deman-
das sociales, corresponden con asegurar 
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t� %FTBSSPMMBS�JOWFTUJHBDJPOFT�FTUSBUÏHJDBT�RVF�
posibiliten generar información pertinente 
para aportar de manera acertada al desarro-
llo local.

t� &MBCPSBS� VOB� FTUSBUFHJB� EF� EFTBSSPMMP� SVSBM�
ya que el plan de inversión no se enfoca en 
fomento productivo, sino más bien apertu-
rar caminos y trochas y la parte que sustenta 
el modelo productivo de las comunidades 
tanto indígenas como mestizas no se visibi-
liza desde la realidad.    
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