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Estudio de caso

Gobierno electrónico en el
municipio de La Paz.
Tendiendo puentes del e-gobierno
a la e-gobernanza municipal

Gabriela L. Ugarte Borja*

Introducción

La presente investigación fue realizada en el marco de la convocaroria

"Experiencias andinas de gobierno electrónico: La problemática de la par

ricipación ciudadana", de la iniciativa Financiamiento de invesrigaciones:

hacia una agenda andina de políricas públicas para el gobierno elecrróni

co en la subregión, organizada por la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO Quito) y el Insrituro Canadiense para el

Desarrollo y la Investigación (IDRC).

En este contexto, la invesrigación está centrada en el estudio de caso

del municipio de La Paz, el primero en importancia a nivel nacional, que

por ser la sede de los poderes legislarivo y ejecutivo del Estado nacional,

concentra el poder político y social de Bolivia.

El estudio de caso establecerá el desarrollo del uso de las TIC por el

gobierno municipal de La Paz y la respuesra ciudadana a la información

emitida: determinará la calidad de la participación ciudadana a través del

espacio virrual del GMLP (gobierno municipal de La Paz); finalmente,

identificará cuales son las mejores condiciones para consrruir la transición

de la información a la participación del ciudadano a través de las TIC (de

e-gobierno a e-go be rnanza).

Con el dp"y" de Shirley Uriosrc Villarcorra )' Martin Guerrero Medr.mo. Fundación REDES

pJ.rJ. el nC's.urollo Sostenible.
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Gabriela L. Ugarte Borja

Metodología de la investigación

El desarrollo de todas las actividades previstas en la propuesta, para la
consecución de los resultados de la investigación, se encararon de mane

ra conjunta, desde el punto de vista teórico yel práctico. Las actividades

desarrolladas fueron las siguientes:

• Recopilación de la información: Documentos (digitales e impresos)
existentes en el tema a nivel internacional como local, visitas a las ins

tituciones como: gobierno municipal de La Paz, Superintendencia de
Telecomunicaciones (SITTEL) y el Programa de Desarrollo de las

Naciones Unidas (PNUD), y otras entidades.

• Revisión y análisis de la información: aspectos teóricos y prácticos
• Elaboración del marco conceptual: integrando los aspectos teóricos y

prácticos.

• Entrevistas con instituciones y actores: que tiene que ver con la temá

tica de gobierno electrónico: gobierno municipal de La Paz y funcio

narios considerados clave.

• Grupos focales con los usuarios de los servicios ofrecidos por el gobier

no municipal de La Paz.

• Elaboración del informe final con conclusiones y recomendaciones.

Metodología general

Elaboración del
arte final

Revisión y análisis de la Información

1

1 l·-_I1(rl'yista~ con

lu-cirucionc, \' I
I ,1ctOrt'.'> h
~ '1,------l-------., f-----------i

t;lUi'<h l<l~,\k\ ,-ku-u.mn-: ! I

_~h.li,·''¡.:¡ \ r<--tlexinlj ~
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Gobierno electrónico en el municipio de La Paz

Metodología específicrl por jases

Primera fise: elaboración del marco conceptualy referencial

En esta primera fase la investigación se dirigió a:

• Análisis de la estrategia de e-gobierno propuesta por el gobierno
municipal de La Paz y la concordancia con su implementación.

En forma paralela, se ha procedido a la elaboración del marco concep

tual de acuerdo a la información producida tanto internacionalmente

como nacionalmente y que se encuentra incorporada y detallada en
diferentes documentos.

• Análisis de la implementación.

Imagen del sitio web: presentación de página, identificación del muni
cipio y gobierno municipal, flujo de comunicación, rapidez de acceso,

navegación, contenido y lenguaje utilizado, existencia de un sistema

de búsquedas internas y mapa del sitio, enlaces con sitios de interés.

• Análisis de la participación de la población: Sistemas interactivos de
comunicación con la población, encuestas, foros, chats con los funcio

narios y entre ciudadanos. Se evaluó la existencia pero sobre todo la

respuesta ciudadana a estos sistemas.

Esquema metodológico de la primera fase

Segunda [ase: estudio de caso

Las actividades de esta segunda fase se centraron en obtener información

acerca de nuestro estudio de caso: el gobierno municipal de La Paz y para
ello se realizaron las siguientes aerividades:

Entrevistas a los diseñadores de las políticas y a quienes administran el
sitio web y la estrategia TIC del municipio de la ciudad de La Paz.

• A los representantes del Comité de Vigilancia (entidad legal vecinal de
la sociedad civil) como contraparte del este estudio.
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• Grupos focales: se realizaron cinco grupos focales con vecinos de las
diferentes subalcaldías de La Paz, a quienes se les aplicó una encuesta
previa y posteriormente se recogió su visión respecto al tema.

• Encuestas aplicadas a diferentes sectores de la población del munici

pio de La Paz, sobre la perspectiva que tienen del tema y en la que se
incluyó la posibilidad de que estos ciudadanos sugieran y opinen sobre
la mejor forma de formular sus demandas.

I Marco conceptual

M'''S

y referencial ~

!

Análisis de la ~nálisis de la
conceptual estrategia de

i E-Gobierno
I implementación

I I

I

·1
Análsis de la percepción ...

de la población

Metodología específica de la segunda fase

Tercera fase: redacción del documento .final

Las actividades de esra rercera fase se centraron en la redacción final del
documento donde se establece el desarrollo del uso de las TIC por el
gobierno municipal de La Paz y la respuesta ciudadana a la información

emitida. Se determinó la calidad de la participación ciudadana a través del
espacio virtual del GMLP y finalmente se identificó cuales son las mejo
res condiciones para construir la transición de la información a la partici

pación del ciudadano a través de las TIC (de e-gobierno a e-gobernanza).
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Gobierno electrónico en el municipio de La Paz

Encuestas a
diferentes sectores

de la poblaciónr

Crupos focales con

estudian tes de
arquitectura

l Infornlación para la investig~cióll

Entrevistas d

rcprCSCl1lCl1tantl''i del
Comité de Vigilancia

1 _

Antecedentes

En Bolivia, desde 1995, y a partir de la introducción de Nuevas

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) paulatinamente se ha

establecido una diversidad de usos y apropiaciones de las TIC por parte

de diferentes sectores como el gobierno, la empresa privada y, especial

mente, la sociedad civil.

Después de diez años, el uso de las TIC por el sector gubernamental
es el menos desarrollado en comparación con los otros, debido a que los

avances se registran en la constitución de sitios web estáticos cuyos con

tenidos se limitan a información institucional básica; las condiciones de

conectividad son mínimas y la normativa todavía resulta insuficiente. En

este marco, a continuación presentamos una síntesis del contexto de las

TIC a nivel nacional, que es también el reflejo de la situación en que se

cncuen tra el gobierno electrónico boliviano.
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Situación de las TIC en Bolivia

Conectividad y usos

TIC YNTIC en los hogares bolivianos

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de

su Informe de Desarrollo Humano 2004 (IDH) proporciona informa

ción muy valiosa, respecto al acceso y usos de las NTIC. En el capítulo

"Campo informacional e Internet" explica las posibilidades que ofrece al

desarrollo del país -principalmente en la producción y la cultura- la vin

culación con las nuevas tecnologías de información.

Los datos muestran que el 75.7% de la población cuenta con un equi
po de sonido o radio, en cambio solo un 3.4% tiene conexión a Internet.

Este dato es significativo y muestra las condiciones contradictorias que

tiene nuestra realidad nacional, dos caras de una misma moneda. Porque,

por un lado indica una situación negativa ya que por cada 100 ciudada

nos bolivianos solo 3 tienen acceso a conectividad en NTIC. Por otro

lado, es importante observar un crecimiento exponencial de usuarios de
Internet en 18 veces más en un periodo de seis años. Los daros de la

Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) indican que mien

tras en 1996 se registraron 15.000 usuarios conectados a Internet, en

2002 se alcanzaron a 270.000 conexiones'.

Información del sitio web de Siucl wwwsiuel.gov.bo
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Gobierno electrónico en el municipio de La Paz

El uso de Internet en los hogares bolivianos

Ha mihl,ldo y
no le cu .... t.i LLtílíz;r

. Internet 21.40%

IIa utilizado
lurcrnct

25.30%

(1)'i0

53.30%

[JO\02010o

No ha utilizado y I
le gU'lLllltilizar

Internet

----'---------'------'----'---------'------"

L
El IDH también hace un análisis detallado sobre las condiciones de la

población boliviana para cambiar y enfrentar los retos de la globalización.

En este sentido, 8 de cada 10 bolivianos cree necesario tener un acceso

más amplio a las nuevas tecnologías de la información y reconocen el

valor de modelos donde la tecnología y la información son predominantes.

Respecro al acceso a las nuevas tecnologías, PNUD/ECADI (2003)

indica que el 53% (5 de cada 10 de los entrevistados) aspiran a usar

Internet regularmente, pero sólo un 25,} por cienro utiliza este recurso de

rorma cotidiana. Asimismo, un 67 por cienro de quienes declaran usar

lo frecuentemente lo hacen desde espacios públicos como cafés Internet,

contlgurando nuevas formas de socialización.

Otro dato útil quc presenta este informe, para entender el perfil del

usuario boliviano de NTIC, es que la mayoría de la gente usa mucho el
Internet para buscar información para el colegio o la universidad (62%),
ei restante 38 th) utiliza para buscar información profesional, bajar músi

loa, leer noticias, jugar, participar en cbats. llamar por teléfono al extranje

ro. Sin embargo, un dato interesante muestra que solo el 2.6% (de quie

nes usan) aprovecha la nuevas tecnologías para capacitarse, a través de

cursos 01/ line.

JlIIlgLllll.l ...1.: ~~clL¡()llC;-, l rlljd~b pJrJ el D...-s.irrollo oticm.. l'<'oli\ 1.1. lurornx tk 11L 'I. lt T lI I\ O

¡ Iurnnno 1DU'1 lID} [l.
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Marco normativo

Por un lado, a mediados de los años 90, el gobierno boliviano inicia accio

nes concretas acerca del fomento a la utilización de TIC que se traducen

en varios decretos supremos y la creación de una instancia rectora de esta

actividad. Paralelamente, las condiciones de mejoramiento de la infraes

tructura se dan a partir de la reestructuración del sector de telecomunica

ciones de 1995 y de la apertura de mercados en el año 2001, creando las

condiciones para atraer inversiones en el sector; sobre todo se observan

mejoras substanciales en la infraestructura para el uso de tecnologías de

Internet, a través de la red de fibra óptica en las capitales del país.

Por otro lado, no existe una normativa específica referida al gobierno

electrónico. En la actualidad hay un anteproyecto de ley, presentado por la

Agencia Boliviana para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

(ADSIB), que tiene que ser considerado y aprobado en el poder legislativo.

La regulación del sector de telecomunicaciones

El marco jurídico del sector de telecomunicaciones permite la libre com

petencia en el sector y garantiza la seguridad jurídica para el desarrollo de

nuevos servicios e iniciativas por parte del sector privado. Existe un regu

lador independiente e imparcial para el sector, la Superintendencia de

Telecomunicaciones (SITTEL), que forma parte del Sistema de

Regulación Sectorial (SIRESE).

La estructura institucional del sector de telecomunicaciones dispuesta

por la Ley de Telecomunicaciones 16.'32 establece funciones separadas en

concordancia con la Ley de SIRESE, de rector para el poder ejecutivo y

de regulador para las superintendencias, con el propósito de garantizar la

independencia de estas últimas.

En la misma Ley 1632 no existen normativas para la implementación

de TIC pues se las considera como un "servicio plus" que ofrecen las pro

veedoras de telecomunicaciones. Adicionalmente, al no estar claro el rol.

ni el ámbito de acción, ni las obligaciones y procedimientos de cada una

de las instituciones -tanro públicas como privadas- no tienen incentivo

para participar.
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Algunas iniciatiuas gubernamentales

El Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), bajo la tutela
de la Vicepresidencia de la República en 2002, desarrolla dos iniciativas,
por un lado la propuesta de Estrategia Digital para Bolivia, y por otro
lado el Anteproyecto de Ley del gobierno electrónico.

• Bases para la estrategia digital para Bolivia

El Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB) en diciembre

de 2001, desarrolló el documento base para la realización de una estrate
gia digital para Bolivia, en él que se fundamenta el desarrollo de la
Sociedad de la Información y del Conocimiento, con la plena participa
ción de la sociedad boliviana, y se destaca el papel del Estado como faci
litador y gestor de la inserción de los bolivianos a los beneficios del
Internet y los servicios del uso intensivo y extensivo de las NTIC. Hasta
el momento, esta estrategia no ha sido aplicada.

• Propuesta Ley del gobierno electrónico

La visión principal del anteproyecto de ley de Comunicación Electrónica
de Datos, Firmas Electrónicas y Comercio Electrónico, más conocida
como "de Gobierno Elecrrónico" es contribuir al logro de una sociedad
informada, cuyos objetivos son:

Ofrecer servicios e información por parte de las instituciones públicas,
Promover una efectiva colaboración y coordinación entre las reparti
ciones gubernamentales.
Reducir costos operativos del gobierno.
Brindar una alternativa a los clientes-ciudadanos e instituciones públi
cas para el uso de tecnologías electrónicas de la información.

Esrahleccr medios de prueba y seguridad para una nueva forma de
hacer transacciones efectivas y confiables.

•1, AntC'jllüyceto d(, L,,-,!", presentado por b l\gL'llClJ Bolivi.in.: P;:UJ el Des.irrollo de L-. Socít'd.ld (t,
la l nku mación ¡Al )Si Hi (consultado cn «ww.adxih.ho en scpticmluc de 2000':) L
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Constituir medidas que permitan e! uso de información y servicios

tecnológicos basados en la Internet para incrementar el acceso del
cliente-ciudadano a esas informaciones y servicios.
Lograr una participación más directa y democrática a los servicios e
información de! gobierno por parte de! cliente-ciudadano.

Avances logrados desde el Gobierno nacional

El Gobierno central desde 2002 realiza las siguientes acciones:

• En marzo de 2002 se promulga el Decreto Supremo 26553 donde se
incorpora como política de Estado y prioridad e interés nacional e! uso
y aprovechamiento de las TIC, como medios para adquirir y generar
conocimiento. El mismo Decreto crea la Agencia para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), como entidad des

centralizada, bajo tuición de la Vicepresidencia de la República con
independencia en la gestión administrativa y técnica, encargada de
promover políticas, establecer e implementar la Estrategia Nacional
TIC, con la participación de todos los actores imprescindibles en este
cambio.

• ADSIB. la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) y el
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), y el Apoyo
de la Agencia Suiza para la cooperación y e! Desarrollo (COSUDE),
desarrollaron la Estrategia Nacional en TIC (ETIC). durante las ges

tiones de 2004 y 2005.

• Asimismo. el Ministerio de Obras Públicas. a través de su vicerninis

terio de Electrificación, Energías Alternativas y Telecomunicaciones

impulsa el proyeL'to IDTR que tiene por objetivo facilitar e! acceso
universal a los servicios de electricidad, telefonía e Internet en el área
rural.

• A nivel del gobierno central, 11 de los 14 ministerios, las 10 superin
tendencias del sistema regula torio. 8 de las 9 prefecturas. e institucio
nes nacionales (como e! Instituto Nacional de Estadística, e! Defensor

de! Pueblo, entre otros) cuenta con su sitio web, caracterizado por ser

218



Gobierno electrónico en el municipio de La Paz
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solamente descriptivo de la función que desempeñan y escasamente
alguno brinda servicios (como impuestos e información especializada
sectorial).

Como síntesis, destacamos que las limitaciones en cuanto a la implernen
ración de las TIC en el sector gubernamental son principalmente de orden

económico, de capacitación y normativo, actualmente no existe una polí

tica y estrategia nacional para la implementación de TIC en los diferentes

sectores. Asimismo, las iniciativas públicas se han concentrado en dotar de

equipamiento (software y hardware) al nivel del gobierno nacional -sólo

en las oficinas centrales- descuidando el nivel regional y local. Finalmente,

estas acciones no han involucrado estrategias que contemplen la genera

ción de contenidos y el establecimiento de legislación y reglamentación

que debe acompañar una política de gobierno electrónico.

Marco conceptual

Durante los años noventa, las TIC se expandieron en numerosos países

en desarrollo y las tasas anuales de inversión en este sector se duplicaron

entre la primera y la segunda mitad del decenio. Sin embargo, el acceso

a las TIC es sumamente dispar entre los países y dentro de éstos. En
Canadá y los Estados Unidos, el 400;() de la población tiene acceso a la

Internet. En cambio, en América Latina y el Caribe únicamente cerca del

2%) a 3%) de la población tiene la oportunidad de acceder este medio.
Esta "brecha digital" podría echar por tierra los esfuerzos en favor del

desarrollo.

Las TIe ofrecen un cauce totalmente nuevo para el desarrollo econó

mico, que reviste especial importancia para los pobres, como el mejora

miento del gobierno y los servicios públicos: las TIC ofrecen instrumentos

poderosos para mejorar la eficiencia, la calidad y el alcance de servicios

públicos, importantes para lograr el alivio de la pobreza, por ejemplo, los
de educación y salud. Las TIC también pueden ampliar la participación
política y aumentar la transparencia del gobierno (Banco Mundial 2002).
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Antecedentes de implementación de las TIC en lo público

A pesar de que las raíces conceptuales de lo que se ha venido llamando
sociedad del conocimiento se remonran a varias décadas atrás, no es hasta

los años noventa que se popularizan como consecuencia de la coinciden

cia de una serie de factores tales como la liberalización de las telecomuni
caciones alrededor del mundo, la difusión del cambio tecnológico propi
ciado por la convergencia entre la informática, la microelectrónica y las
comunicaciones o el logro de estándares a escala global que, conjuntamen
te, han impulsado una aceleración de las transformaciones económicas y

sociales asociadas a las nuevas tecnologías (jordana y Sancho 2001).
Estos cambios en el entorno han propiciado que los gobiernos parti

cipen en el desarrollo de esta dinámica a partir de iniciativas públicas que,

en algunos casos, han tomado la forma de grandes planes de actuación
que han pretendido coordinar rodas las intervenciones para darles más

impulso político y más visibilidad social mientras que, en otros, han dado
lugar a actuaciones aisladas.

Administración pública

Subirats (1994) describe la administración pública como una serie de
"decisiones formales" caracterizadas por conductas o actuaciones consis

tentes y repetidas por parte de aquellos que resultan afectados por las mis
mas. Por tanro, se trata de un conjunto de prácticas y normas (es decir,

como un ptograma de acción gubernamental) que emanan de uno o
varios actores públicos, también denominado policypor parte de los ingle
ses. Como afirman Meny y Thoenig (1992) las características que se atri
buyen a toda política pública son: un contenido o producto, un progra
ma o marco general de actuación, una orientación normativa, un factor

de coerción, consecuencia de la autoridad de los actores públicos y una
competencia social que afecta a los administrados.

Tamavo (1')971 añade UIl matiz a las definiciones consideradas al afir

mar que un gobiél'no, o directivo público. pone en marcha una política
púhlica cuando detecta la existencia de un problema. AsL el autor nos

dice que la politica es un conjunto de decisiones y acciones adoptadas
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como solución a una dificultad considerada por e! propio gobierno y por
los ciudadanos como prioritaria. Desde este punto de vista, entendería
mos la política como una forma específica de gestión estratégica
(Mintzberg 1977). De esta forma, e! análisis de! entorno político y de!

interior de las entidades públicas permitiría identificar grandes riesgos y
problemas a partir de los cuales se formularían diferentes alternativas

estratégicas. La elección estratégica realizada constituiría la política públi

ca (Ortigueira Bouzada 1992).

Si, como acabamos de afirmar, entendemos por política pública el

conjunto de elecciones estratégicas realizadas en el contexto de lo públi

co, para nosotros, una política pública de inserción en la sociedad de la
información y el conocimiento hará referencia a aquellas decisiones públi

cas que garanricen la transición de una determinada comunidad a la
nueva economía. Es decir, y adoptando la propuesta de Castells (2000)''',

que garanticen la utilización de las nuevas tecnologías de la información,

y especialmente del conocimiento, en todos los ámbitos, la adaptación de

instituciones y organizaciones a la economía global y la capacidad de los

actores de funcionar en red.

Políticas públicas de inserción en la sociedad del conocimiento

fas primeras acciones

Son varias las iniciativas que deben ponerse en marcha previamente a la
completa implantación de programas como los de comercio o gobierno
electrónico. Es decir, diseñar y llevar a término estrategias públicas en el

contexto de la sociedad de la información y e! conocimiento no es tarea

t:ícil. Por eso, los gobiernos deben cumplir con una serie de requisitos que

tacilitcn el éxito de las acciones que se ejecutan en este ámbito.

Dichos requisitos forman parte, así mismo, del concepto de política
integral en el ámbito que nos ocupa. Entre los más importantes, debemos

rdl.'rirnos a:

,1) un liderazgo instirucional y organizacionaL

11) una infraestructura de telecomunicaciones adecuada,
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e) un nivel de formación digital conveniente,

d) el fortalecimiento de los sistemas de seguridad informática, y

e) un marco normativo y legal para la aplicación de las nuevas tecnolo

gías.

Las iniciativas de gobierno electrónico

A pesar de que son varias las definiciones que han ayudado a clarificar el
concepto de gobierno electrónico, para nosotros, este término incluye
todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías de la

información y la comunicación (en particular, Internet) que el Estado
desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los
servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno

de un marco mucho más transparente que el actual. Como se deduce,

digitalizar el gobierno no es sinónimo de instalar unos cuantos compu
tadores o de diseñar un sitio web que ofrezca información sino que supo

ne transformar la relación fundamental que existe entre el gobierno yel
público.

Diversas iniciativas pueden tener cabida cuando se llevan a cabo accio
nes de gobierno electrónico. Así, los programas en este ámbito pueden
comprender:

a) la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión interna de las

administraciones públicas, en este caso del gobierno municipal,

b) el acceso ciudadano a diferentes tipos de información, cumpliendo
con la normativa establecida,

e) las transacciones con el gobierno,

d) la prestación de servicios públicos, y

e) el proceso democrático y la participación ciudadana.

Aunque no cabe duda de que la iniciativa privada sea, en este ámbito,

fundamental, también es importante reconocer la necesidad de que, desde
el gobierno, en sus diferentes niveles. se formulen programas de apoyo
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que garanticen el éxito de las operaciones en los contextos descritos. Así,
y además de aquel1as líneas de acción comunes a otras estrategias de carác

ter público, como las que ya hemos señalado, dos cuestiones deben ser
enfatizadas a la hora de formular programas en este ámbito: la garantía de

condiciones de competencia reales en los mercados y la ampliación de
subvenciones para la creación y modernización de empresas.

De gobierno electrónico a gobernanza electránica

En principio distinguimos entre gobernabilidad, gobierno electrónico y
gobernanza electrónica.

El gobierno electrónico comprende, por un lado, la implantación de
nuevas tecnologías al interior de la administración pública y la prestación
electrónica de servicios (informativos y transaccionales). Es decir, cuando
nos referimos a proyectos de gobierno electrónico. estamos teniendo en

cuenta únicamente la utilización de las TIC por parte de los actores
gubernamentales. Conseguir un gobierno electrónico a pleno rendimien
to implica la consecución de diferentes fases, entre las que destacan: infor
mación, interrogación, interacción y participación.

Pero el gobierno electrónico no es una competencia absoluta del sec
tor público, pues involucra la participación de los actores privados y de la
sociedad civil, es en este sentido que la definición de gobernabilidad' calza
como un complemento ideal que puede fomentar la constitución de la
gobcrnanza electrónica.

La gobernanza puede definirse como el conjunto de instituciones y
reglas que fijan los límites y ]05 incentivos para la constitución y fun

cionamiento de redes inrerdependicnres de actores (gubernamentales.
del Sector privado y de la sociedad civil). Así, la gobernanza electróni
ca (c-gO[l(,1"JlilJlCC) pone énfasis en la unión de ciudadanos, stakrholdcrs
y representantes elegidos para participar en la gohernanza de las comu
nidades (en la construcción de instituciones y reglas) a través de

medios electrónicos.

l .tp:ll..:idad )O\-i:ll (de b ciud.ul.uua. 1\0 sólo de jo) gobierno.':» rur~l vllti'cntarse p()~itivall1ellrC ,1

](\\ rl·tn~ y OrOr\Uilitbdc,'1 que .'-l' le pLlniCdll ctl un momento .iercrrninado. <.l:fin¡\-ir:'ll delc,,¡w
Jli'd~l en ~ohcrnJbililbd JOJn PrJ(\. (2n(),~) (v../\\'\v.iig.org).
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En este marco, y a pesar de que las iniciativas de gobierno electrónico
a nivel nacional, yen el ámbito de las reformas del Estado, están avanzan

do poco a poco, la mayoría de éstas todavía se encuentran en una fase pre
liminar de provisión de información que, según el sector considerado, es
más o menos dinámica.

Esta situación no es ajena en el ámbito latinoamericano; las cifras pro
porcionadas por el informe "Benchmarking e-government: A global pers
pective' así lo muestran. De este modo, en 2001, de los 190 gobiernos
nacionales de los países miembros de las Naciones Unidas, 169 (88,9%)
utilizaban Internet para proporcionar información a los ciudadanos y

prestar servicios. De éstos, el 16,8% se encontraba en una etapa inicial,
con un número limitado de sitios web y un contenido estático; el 34,2%
proporcionaba información dinámica a través de una importante canti

dad de websites de carácter oficial; aproximadamente, el 30% ofrecía ser
vicios en línea interactivos donde los usuarios podían acceder a conteni

do actualizado regularmente, así como a los documentos ya las direccio
nes de correo electrónico de políticos y funcionarios; y sólo el 9% tenía
capacidad para llevar a cabo transacciones electrónicas.

En definitiva, los esfuerzos a nivel mundial son intensos pero parcia
les, heterogéneos y desequilibrados. Esta diversidad, además, se reprodu
ce al interior de cada región.

Es así que inclusive se observa marcada diferencia entre los avances de
los gobiernos nacionales y locales, destacando entre éstos, el esfuerzo de!
gobierno municipal de la ciudad de La Paz (sede de gobierno) que ha

demostrado sustanciales avances que pueden contribuir a extraer leccio
nes aprendidas, replicables en otras latitudes bolivianas.

Finalmente, cabe preguntarse: ¿Cuáles son algunas de las lecciones en
términos de desarrollo que pueden extraerse de la implantación de pro
yectos de gobierno electrónico en Bolivia? En primer lugar, cabe señalar

que todavía tendremos que esperar unos cuantos años para comprobar el
impacto que las acciones de gobierno electrónico están teniendo en e!
desarrollo humano de los bolivianos. Sin embargo, se pueden ya intuir

algunas importantes conclusiones y señalar variables que pueden condu

cir al éxito en un futuro próximo.
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Marco referencial

l.as TICy su influencia en la democracia electránica: el accesoglobal

El contexto de la comunicación social está cambiando a una gran veloci

dad. Por un lado, la aparición de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) ha modificado los procesos productivos en la
economía así como la capacidad de los ciudadanos de acceder a la infor

mación, de la que, hasta hoy, los medios eran los únicos mediadores y casi

dueños, Y, por otro, la economía de la comunicación muestra un merca

do global donde cualquiera puede ser emisor y receptor, rompiendo la

lógica tradicional en que los medios eran también mediadores sociales.

Estas transformaciones en la comunicación mediática tendrían que

generar cambios en la arena política, parte del sistema social al que intrín

secamente pertenece la comunicación como faculrad articuladora de los
subsistemas sociales o redes sociales. Estos cambios tienen que ver con las

formas específicas de comunicación que se establecen entre los actores

políticos, impulsados por el achicamiento del espacio y del acortamiento

del tiempo que se ha producido en las relaciones sociales a partir del uso
de Internet como medio globalizador. Este hecho impacta de frente en la

democracia, como sistema democrático predominante.

¿DmlOcracia mediada o electránica?

Podría decirse que se pasa de una democracia mediatizada a una democra
cia electrónica a finales del siglo XX y en este siglo que recién comienza.

Pero Jnrernet es un fenómeno grandilocuente que no significa nada para
la gr,ln mayoría de la población mundial que no tiene acceso a esta moder

na tecnología, lo que la pone del lado desfavorecido de la brecha digital.
En ese entendido, actualmente se discute a nivel académico, político y

estatal en la región latinoamericana la apropiación de este lluevo espacio

creado por las TIC (Internet, como la principal de ellas). Un espacio en

el cual se producen gran parte de las comunicaciones actuales y que, como

cualquier otro espacio, sufre las luchas y los conflictos de los grupos de

poder que intentan controlarlo.
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La que llamamos democracia mediatizada o mediática supone la cons

trucción de la opinión pública a través de la actividad de los medios de
comunicación, especialme me la radio y la televisión yen menor grado los

impresos. Los medios son, en este contexto, canalizadores de las agendas

públicas y políticas, en su papel de grandes mediadores entre los actores

políticos y sociales y la opinión pública.
Por su lado, la democracia electrónica trae consigo nuevas formas (e

interrogantes) de construcción de la opinión pública empleando las tec

nologías de la información. En ese sentido, se inauguran muchas modifi

caciones posibles de la manera en la que los ciudadanos se relacionan con

el sector público. La experiencia de países como Estados Unidos y otros

países europeos como Francia y España muestran que las TIC, dentro de

la democracia, han asumido la función de trabajar como herramienta de

seguimiento y control para los ciudadanos respecto del Estado, facilitan

do y simplificando su relación con él. Este paso evolutivo se lo ha venido

a llamar gobierno electrónico en esos casos y en muchos casos latinoame

ricanos, incluyendo el boliviano, aunque con escaso desarrollo.

Acceso uniuersal

La discusión se centra hoy en torno al concepto del servicio universal, es

decir, el mínimo de voluntad y acción que los gobiernos deberían exigir a
los operadores de telecomunicaciones para ofrecer a los ciudadanos acceso

a Inrernet a un costo muy bajo, casi insignificante. En los últimos años, la
mayoría de las empresas de telecomunicaciones latinoamericanas han sido

privatizadas, incluyendo la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de
Bolivia (ENTEL), y el mercado de las telecomunicaciones "desregulado"

mediante normas especíticas y sistemas regulatorios. Ninguna de esas nor

mas o sistemas tienen que ver con el acceso universal.

El establecimiento del servicio universal, lo que cueste y las caracterís

ticas que tenga es uno de los debates clave en el ingreso de un país a la

sociedad de la información. Para el análisis, se entiende como sociedad de

la información -según las apreciaciones del teórico contemporáneo de la

comunicación, Manuel Casrells, quien afirma quc por primera vez la

humanidad está ingresando a u na nueva era, la de la información, que en
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el plano de la producción incide en el consumo, el poder y la experiencia.

Por primera vez, dice, la cultura (información) remite a ella misma
(Casrells 1998)'~.

Asumir que el acceso debe ser universal es romper con el mito de que

la red es mundial, en virtud a que es principalmente "occidental" y pro

duero del capitalismo global. La penetración de Internet en Bolivia es cer
cana al tres por ciento, con más de 200.000 usuarios y nueve ISPs (prove

edores de servicio de acceso a Internet), según datos recientes publicados

en el Informe del PNUD de 2004 sobre el Desarrollo Humano en Bolivia.

Por otro lado, recién en el año 2002 se creó la agenda oficial para
introducir a Bolivia en la sociedad de la información y se inauguró la

ADSlB (Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en

Bolivia), como entidad rectora del proceso. Sin embargo, el estado actual

del debate teórico y de los logros prácticos de la agenda y de la entidad en

pro de la inserción del país en la nueva sociedad está en sus primeros

pasos.

Brecha digital, un problema central

La "brecha digital", o sea la división entre la gente que tiene acceso a

ln ternet y la que no la tiene, se amplía a una tasa tal que los países más
desarrollados han comprometido ya desde 1999 (según el informe del
comisario europeo de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen)

importantes recursos para cerrarla.
Las principales potencias industriales del mundo -Estados Unidos, el

Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón y Rusia- acorda

ron una serie de tareas mundiales para resolver la brecha informativa entre
"los que tienen" y "los que no tienen", para eliminar a los "intóricos" y a

los "infopobres". Así como muchos en el mundo desarrollado se benefi-

cian del f1ujo de Internet y aprovechan el creciente poderío de mercado

del comercio electrónico, o del gobierno electrónico, aquellos que no tie
nen acceso quedan rezagados en una de las tendencias económicas e inte
lectuales más potentes de esta era.

Actualmente, menos del cinco por ciento de las computadoras con

acceso a Internet están en países en vías de desarrollo. Mientras que la
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cifra de usuarios de Internet en el mundo pasará de los 349 millones en
el 2000 a los 766 millones en el año 200S (de acuerdo a datos últimos
de la VIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones), mucho de este
crecimiento pasará de largo por los países en desarrollo como Bolivia.

La conectividad es, sin duda, un problema ineludible cuando se habla

de acceso universal a Internet, democratizando el acceso también se
democratiza la participación ciudadana.

El estudio de caso

El gobierno local en el escenario boliviano nacional

Los gobiernos municipales en Bolivia han experimentado un cambio
importante a partir de la promulgación de la Ley 1551 de Participación

Municipal en 1994, que municipaliza el territorio de la república y les da
a las administraciones locales una serie de responsabilidades que antes
eran propias del poder central (como educación, salud, entre otros); más

tarde. la Ley 2028 de municipalidades concreta estas nuevas atribuciones.
En la actualidad, los gobiernos locales cumplen funciones como edu

cación, salud, infraestructura básica, servicios básicos (que en varios
municipios han sido privatizados) y el desarrollo económico local.

En este sentido, gran parte de la responsabilidad del desarrollo está en

manos del gobierno local que tiene muchas posibilidades de intervenir en
torno al incremento de la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo que

es prioritaria la capacidad de éste de estar conectado constantemente con
su población a fin de atender sus inquietudes. demandas y necesidades.

Si bien los mayores efectos en los ciudadanos está en la elaboración y
ejecución de planes, programas y disposiciones que afecren directamente

a la población, es también imprescindible que los municipios se encuen
tren conectados constantemente con ella, para que oportunamente se
detecten las necesidades y proponga soluciones adecuadas. Las TIC son

una herramienta que permite a los gobiernos locales mantenerse en con
tacto permanente con su población informándola acerca de su accionar e

informándose de sus inquietudes.
Sin embargo, estas herramientas son todavía de utilización limitada
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por los gobiernos locales de Bolivia, principalmente por que el acceso a
Internet se encuentra principalmente a áreas urbanas; pocos son los

gobiernos municipales que utilizan e! sitio web como instrumento de

información y menos aún como instrumento para agilizar trámites.

El Municipio de La Paz

La Paz es la principal ciudad de Bolivia y sede de los poderes legislativo y
ejecutivo de Bolivia, por lo que es e! centro de la actividad política y

administrativa de! país.

Tiene una población de más de un millón de habitantes y es la capi
tal larinoamericana con mayor porcentaje de población indígena. El

38% de su población es económicamente activa y el 21 % es menor a 18

años.

La mayor parte de sus actividades económicas se encuentran en torno

al comercio informal y a los servicios, aunque tiene una importante acti
vidad industrial.

La incidencia de la pobreza es de 44.72%, los indicadores que mayor

peso aporran a esta incidencia es la calidad de la vivienda y los ingresos,

datos que muestran un municipio que todavía tiene que otorgar una serie

de servicios a su población. Sin embargo, comparado con la media nacio

nal (62%) es uno de los municipios que mayor desarrollo humano ha

logrado.

El gobierno municipal de La Paz, no sólo es uno de los pocos gobier

nos locales del país que cuenta con un sirio web, sino que lo utiliza para
informar a sus ciudadanos, para que éstos realicen sus trámites y para reci

bir las inquietudes de la población.

Lns c.tracteristicas del Municipio de La Paz

La ciudad de La Paz se levanta en un valle de 18.724 hectáreas urbaniza
das, con pendientes variables bajas y medias y accidentes geográficos típi

cos de una cuenca. La ciudad tiene una excepcional configuración mor

Idógica, ubicada en una altitud que oscila entre los 3.200 y 4.000 metros
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sobre el nivel del mar. Esta ubicación la convierte en una de las pocas ciu
dades asentadas sobre tal desnivel y de allí se derivan sus particularidades
climatológicas y topográficas. Uno de los principales elementos naturales
que se destaca en torno a la ciudad son los cerros nevados y, en particu
lar, el Monte Illimani (6.402 msnm), ubicado a 50 kilómetros de la urbe

y que es parte de la Cordillera de Los Andes, que flanquea el valle de la
ciudad por el oriente.

La cuenca del río de La Paz cuenta con 6 subcuencas hidrográficas
importantes: Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani, Huayñaja
huira y Achocalla, que confluyen en el sur dando lugar al río La Paz, que

es uno de los principales afluyentes del río Beni. Esta configuración se da,
por lo tanto, a través de un valle central y corredores tentaculares, cuyos
brazos tienen como ejes los cursos de los indicados ríos, los que en su con
junto cuentan con más de 300 ríos y riachuelos tributarios. La topografía

en las áreas circundantes al municipio es sumamente variada, desde la

cumbre de la Cordillera de Los Andes con alturas superiores a los 6.000
msnm a los valles profundos de Los Yungas y Zanga, donde se desciende
a 900 msnrn.

La ciudad posee características morfológicas que responden a cuencas y
planicies abiertas, valles bajos, valles altos. mesetas, corredores y serranías.

El municipio de La Paz limita al norte con la provincia Larecaja, al
noreste con la provincia Caranavi, al este con la provincia Nor Yungas, al
sureste con el municipio de Palea, al sur con los municipios de Achocalla
y Mecapaca y al oeste con la ciudad de El Alto.

En el Municipio de La Paz vive el 9,59% de la población del país, a

continuación los datos de la demografía del municipio de La Paz:

llabor.ido en hase ,ti «srudio "Diagnóstico y EsrraregjJI, p~1fa d Programa de Revitalización y
Desarroll» Uro.ino de [.1 Paz'. H..-\~[ La I\,Z, 2004.
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Información sociopolítica

La Paz
I

epartamento
I)rovincia Murilio

ección de Provincias Capital ----l
:xrcnsión Toral Terrirorio Municipal 200.841,57 hec,ráre~
~xtensión Distritos Urbanos 18,009,82 hectáreas

~,xtensión Distritos Rurales 182.831,75 hectáreas

.xrcnsióu Mancha Urbana 8. 1O1,40 hectáreas._-_.

lo. de C,lntones j=t
--_.~~-~--~-._---_._---~---

~). de Subalcaldías ._.______ 9
" • I
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Marco legal de funcionamiento del gobierno municipal de La Paz

• Constitución Política del Estado, que establece y consolida la autono
mía de los gobiernos municipales.

• Ley 1178 (SAFCO), que regula los sistemas de adminisrración y con

trol de los recursos del Estado mediante una adecuada planificación,

organización y ejecución de políticas, normas y procedimientos, y un
correcto control integral aplicados al ámbito municipal, a través de los

sistemas definidos en las normas básicas.

• Ley 1551 de Participación Popular, que amplia las competencias del
gobierno municipal y fortalece los instrumentos políticos y económi

cos para perfeccionar la democracia representativa, incorporando

activamente la decisión ciudadana en un proceso de democracia par

ricipariva y garanrizando la igualdad de derechos mere mujeres y
hombres.

• Ley 2028 de Municipalidades, que define entre las competencias del
gobierno municipal, promover y dinamizar el desarrollo humano sos

tenible, equitativo y participativo del municipio, a través de la formu

lación y ejecución de políticas, planes. programas y proyectos; y que
estipula en su Arr, 44 numeral 26, informar al concejo municipal y

poner a disposición del público los avances de la programación opera
tiva y la ejecución presupuestaria del primer y segundo cuatrimestre y

de la gesrión concluida.

• Ley 2235 del Diálogo Nacional, que define los lineamientos básicos
para la gesrión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

a nivel nacional, establece el Fondo Solidario Municipal para la

Educación Escolar y la Salud Pública, asignando recursos de la Cuenta

Diálogo 2000 a las municipalidades.

Objetivo estratégico

• El objetivo estratégico es el de consolidar a La Paz como un munici
pio democrático. eransparenre, solidario. equitativo, eficiente y efecti

vo; en el que se hayan mejorado significativamente las condiciones de

vida. fortaleciendo sus capacidades competitivas, impulsando la COI1S-
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trucción de una identidad colectiva y promocionándolo como centro

de encuentro y enlace de actividades culturales y ambientales.

Visión

•

•

•

"La Paz, municipio competitivo, con liderazgo en el desarrollo econó

mico y social de la región metropolitana pacena, centro económico del
occidente boliviano y nexo comercial con los puertos del pacífico del

norte de Chile y sur del Perú" (en www.lapaz.bo).

La visión del municipio de La Paz, es una imagen de futuro construi

da colectivamente con ideas fuerza y conceptos estratégicos que orien

tarán la planificación municipal y otorgarán la continuidad necesaria

para lograr este objetivo, tanto en el día a día como en la proyección

a largo plazo.

La fuerza necesaria para realizar esta visión proviene de la participa

ción ciudadana, entendida ésta como el ejercicio cotidiano de la capa

cidad colectiva de proponer, planificar, realizar y evaluar los planes,

programas y proyectos que sean requeridos para alcanzar la visión que

ha sido concertada como meta para los siguien tes diez años de traba

jo (2001-2010).

Misión

• "Constituirnos en promotores del desarrollo económico del

Municipio de La Paz a nivel local, regional, departamental, nacional

e internacional; articulando alianzas estratégicas entre los sectores

público y privado; motivando un entorno favorable para ernprendi

miemos económicos; canalizando recursos y orientando la inversión

pública para el tortalecimienro del tejido productivo local" (en

www.lapaz.bo]

Imagen objetivo

• El Gobierno municipal de La Paz. espera lograr: "La Paz jerarquizada

como sede de gobierno y ciudad capital; construida por hombres y
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mujeres solidarios y comprometidos con su presente y su futuro; res

petuosos de sus culturas y medio ambiente. Un municipio con condi
ciones de vida mejoradas, caracterizado como el municipio de la inte
gración, la diversidad, la equidad y la igualdad de oportunidades.
Centro productivo, turístico y de servicios competitivos; gobernado

con autoridad democrática, transparente y legitimada por la participa
ción ciudadana". (en www.lapLlz.bo)

Lineamientos estratégicos de política municipal

• Los lineamientos de política municipal muestran la dirección conjun
ta de la municipalidad, de! municipio y de otros agentes e institucio

nes que de manera conjunta buscan e! desarrollo de La Paz. Su carác
ter estratégico hace que su implementación dependa tanto de la alcal
día como de la ciudadanía, del gobierno nacional como de la sociedad
civil. Por esta razón, las instancias de concertación y complernentación

de esfuerzos son de fundamental importancia en la gestión del desa
rrollo municipal.

Lineamientos de intervención vecinal y barrial

• Son orientaciones para la programación de acciones cotidianas en las
subalcaldías y en otras instancias de atención al vecino. Emergen de
las prioridades de atención diaria a las necesidades de la población.
No se agotan en un solo proyecto, sino que implican programas recu

rrentes y continuos de operación, mantenimiento y mejoramiento de
las condiciones de vida en los diferentes barrios y distritos del rnuni

CIpIO.
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Organización del gobierno municipal de La Paz
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Organigrama del gobierno municipal de La Paz
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Las TIC en el gobierno municipal de La Paz

Objetivo 1: Establecer el desarrollo del uso de las TIC por el gobierno

municipal de La Paz y la respuesta ciudadana a la información emitida.

La actual gestión municipal de La Paz, elegida por dos periodos consecu

tivos (2000-2005 y 2005-2010), se inicia el 6 de febrero del año 2000.
Desde entonces, se han desarrollado varias políticas municipales que pre
tenden implementar un nuevo modelo de administración pública muni

cipal basado en cuatro procesos de viabilización de la ciudad, sus habitan
tes y su gobierno.

Las llamadas viabilidades involucran el nivel físico estructural de la
ciudad, de la viabilidad económico-financiera, la viabilidad urbana y, la

viabilidad institucional del gobierno municipal.
En este último ámbito se encuentran las acciones enmarcadas en el

gobierno electrónico local. Sin duda, uno de los gobiernos (entre el nacio
nal, regional o local) que más ha usado las TIC es el municipio de La Paz,
con una visión convergente y progresiva, pues ha incorporado una estra
tegia de información como un objetivo estratégico de la relación entre el

gobierno local y el ciudadano; en principio a través de microespacios
difundidos por las principales radioemisoras locales (FIDES y ERBOL),

posteriormente, a partir del año 2002 se incluyó a su sitio web (www.ci

lapaz.gov.bo) como una herramienta de relación.
En el aúo 2004, se han realizado modificaciones tanto de forma como

de fondo (tanto así que cambiaron de dominio a wwwlapaz.bo). En este
marco, la información constante brindada por el gobierno municipal al

ciudadano sobre los proyectos, eventos, disposiciones (entre otros) utili
zando la convergencia tecnológica entre técnicas tradicionales y nuevas
marcan la diferencia en cuanto a cómo un gobierno local asume la gober
nabilidad a través de una estrategia de información y comunicación que
integra radio, televisión e Internet.
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www.lapaz.bo el espacio virtual de la Alcaldía de La Paz

A continuación se presenta una descripción del sitio web paceno, en base
a los siguientes criterios:

•

•

•

•

Imagen del sitio web: Presentación de página, identificación del muni
cipio y gobierno municipal, tlujo de comunicación, rapidez de acceso,
navegación, contenido y lenguaje utilizado, existencia de un sistema
de búsquedas internas y mapa del sitio, enlaces con sitios de interés.

Información proporcionada: Se incluyen planes y programas del
gobierno municipal, información sobre los trámites, información

sobre las características del municipio.

Interactividad administrativa: Trámites en línea, sistema de quejas,
denuncias y sugerencias, contacto con el personal municipal.

Participación de la población: Sistemas interactivos de comunicación
con la población, encuestas. foros, chats con los funcionarios y entre
ciudadanos.

Análisis descriptivo del portal

Pdgiml de Inicio

• La página de inicio con
tiene bastantes secrores y es
llamativa en el uso de imá
genes (fotografías. ilustra
ciones) y se utiliza los colo
res que se han hecho carac
terísticos del sistema de

información tradicional del
CM en la gestión del alcal

de Juan del Cranado.

• E~td. p~ígilla tiene intor
I11~Kj¡;1l general sobre coii-
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zacion del dólar, tiempo, noticias, la actividad cultural vinculada al

municipio de La Paz y tiene acceso a los distintos servicios electróni
cos que ofrece la web, Sin embargo, por la cantidad de información

que ofrece, para el usuario que no tiene la costumbre de utilizar el sitio

se puede dificultar su navegación yen consecuencia su demanda.

• El lenguaje es claro y de fácil acceso debido a los nombres utilizados

en cada ventada o link que permiten saber a qué se está accediendo.

• Se promocionan las actividades culturales que patrocinan como: expo
siciones, conciertos, etc. y también de las obras que se están realizan

do o a punto de entregarse.

• Se recomienda la utilización de 1024 x 768 píxeles, lo cual, si consi

deramos que la mayoría de la población no tiene esta resolución en sus

equipos porque utiliza equipos que trabajan con resoluciones meno
res, ésta constituye una Íimitante.

• El ingreso es lento; aproximadamence tarda unos 5 minutos en cargar

toda la página de inicio.

• Es importante mencionar que al realizar este análisis y pretender acce

der a más de un link a la vez, la máquina se colgaba, destilando con

diciones de inestabilidad de la web. En otras ocasiones se mostraba

que la página no estaba disponible.

Ventanas de acceso

Gestión municipal

En esta página se nos presen

ta en primera instancia un

resumen del inicio de la ges

tión actual del CM.

• En las ventanas de esta

página encontramos la

biografía del alcalde, la

estructura organizativa del
Municipio (con vínculos
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que permiten conocer las funciones de cada unidad según su nivel
jerárquico).

• También se nos presenta un resumen del POA 2004, el PDM y el
POA 2005 (que consta de un resumen ejecutivo y el plan quinquenal).
Documentos que están en formato PDF y tardan aproximadamente

15 minutos de descarga.

Promoción económica

• En esta ventana se proporciona información sobre los proyectos que

ejecuta el GM, y sus alianzas con sectores privados para su ejecución,

las actividades del matadero municipal, terminal de buses, cementerio
general, etc.

El acceso a esta página tarda aproximadamente unos 3 minutos.

• Uno de sus vínculos nos conduce hacia e! Foro Municipal donde se
puede encontrar información respecto a dicho evento realizado en

Julio de! 2004 cuya temática fue la de "PRODUCE TU CIUDAD
FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO LOCAL".

Informes especiales

• En esta página encontramos informes de la gestión 2000 y 2001 cuyo
acceso tarda aproximadamente 5 minutos.

• Se brinda además una detallada explicación de las políticas culturales

del municipio de La Paz.

Normativa municipal
En esta ventana encontramos un buscador que permite acceder a

información sobre ordenanzas (OM), resoluciones (RM), convenios

(CM), acuerdos (AC), adendas y modificaciones (AM) a partir de

1980. El tiempo de acceso varía de acuerdo al número de páginas del

documento.

Recursos humanos
Encontramos información sobre la Dirección de Gestión de Recursos

Humanos gue tiene el objetivo de formular, administrar y ejecutar

políticas y normas de gestión de los recursos de su personal.
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También se encuentra información sobre las convocatorias públicas

del GM, bolsa de trabajo, modelos de documentos para la contrata

ción de personal; manuales de descripción del puesto de trabajo, de

organización y funciones; reglamentos para el funcionario público con

discapacidad, de carrera administrativa municipal; guías de inducción

para la aplicación de jefes inmediatos superiores y de inducción para

funcionarios municipales.

~

~

Autoconsulta de trámites

• En esta ventana, e! ciudada

no que esté realizando un trá

mite en el GM de La Paz

puede acceder al seguimien

to; se brinda el número y una

contraseña con el cual en

línea puede conocer el estado

de éste.

Licitaciones públicas

• Se presenta e! cronograma
de licitaciones y contratacio

nes de! GM, además tiene

como vínculo e! Sistema de

información de Contratacio

nes Estatales (SIES) y Sistema

Inre-grado de Gestión y Mo

dernización Administra-tiva

(SIGMA), al cual se puede

acceder en un tiempo estima

do de 5 minutos.

Proyectos estratégicos

En esta ventana se presentan una serie de proyectos estratégicos como el
Parque Urbano Central, Plan de Tráfico, Teleférico, etc. cada uno tiene

una explicación técnica sobre su construcción. Utilizan lenguaje técnico.
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Información territorial

• Se brinda información sobre el Uso de Suelos y Patrones de

Asentamiento en el Municipio, documento en PDF, contiene un pro

grama de Adobe Reader para poder visualizarlo.

SIREMU

P;ígina creada para informar sobre las funciones del SIREMU, institución

que tiene el objeto de regular, supervisar y controlar la operación de los

servicios públicos municipales, coordinar, en las áreas de su competencia,

con el sistema de Regulación Sectorial y asumir la defensa del consumi

dor. Contiene información complemenraria sobre: Relleno Sanitario de

Alpacoma y Mallasa (su cierre). aseo urbano, matadero municipal,

maquinaria existente, desayuno escolar, ventanilla de la terminal de buses

y algunos reglamentos sobre servicios higiénicos, alumbramiento público.

de disciplina del STREMU y específicos SIREMU. La página es bastante

pesada y utiliza lenguaje técnico.

Ciudad de La Paz

• Esta página brinda información

de los sitios turísticos de la ciudad y

ofrece vínculos de los lugares turísti

cos.

• Contiene fotografías lo que hace

que sea muy pesada la página.

Turismo

• ESLí ligada a la págin;] anterior, se

necesita del programa Apache l ..J ..\J,
para "u víSllalil.aci()li.

Vínculos importante-

• Brinda vínculo, con mcdio-, lL
U>Ill11nlG1C10ll como: port.des de
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información (Bolivia.corn, UNICOM, impuestos internos, En la red);
prensa escrita (La Prensa, La Razón, El Diario, Los Tiempos, El
Deber); radios (FIDES, ERBOL, Panamericana) Televisión (Unirel,
ATB, Red Uno).

Convocatorias públicas

• Se proporciona información sobre el remare de vehículos en desuso

del GMLP, por concurso de propuestas.

Contiene la siguiente información:

Fotos vehículos por lote (documento PDF)
Fotos vehículos pOt unidad (documento POF)
Información general del remate (documento POF)

Convocatoria pública (documento POF)

Registro catastral

• En esta ventana se brinda una explicación sobre el Formulario Único
de Regisrro Catastral, documento de recolección de información físi

ca y jurídica de los bienes inmuebles de la ciudad de La Paz, para su
inscripción en el Catastro Urbano Municipal, a requerimiento volun
tario de los propietarios que así lo soliciten.

• Se puede acceder al Formulario de Registro Catastral GMLP (docu
mento POF).

Becas y pasan rías
• Se puede acceder a documentos de convenios de pasantías y becas en

temas como cursos de posrgrado relacionados con temas de desarrollo

local, o de especialización en idiomas como inglés o aymara.
Un vínculo importante es el del Servicio Nacional de Administración

de Personal (SNAP), dependiente del ministerio de Hacienda, es la

entidad encargada de administrar. canalizar y difundir la aferra de
becas que la cooperación internacional pone a disposición de los ciu
dadanos bolivianos. tanto para licenciaturas, maestrías y doctorados
como para cursos corros de especialización.
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Manual de procesos

• Documentos en formato Excel con una explicación de los procesos y
procedimientos de trámites. Lenguaje excesivamente técnico.

l:i -.'lo
~r,

" (. _ see-c- ~ ~~N"~" ,,(. ~ 13J. t>b ......,"*->!:o ..,

~~-Po<rta(d';'1'-GOb ie~rOO'·MUñi(;·í-pard-e-i:awpaz" -~

CONSULTA
CIUDADANA

El Rct én de Emergeuctas, atre ndc 4f

Q1<::OS ca usados r jas últrrnasr:
j, ';;.;ti

Reglamen tos específicos

• Archivos en formato POE tiene el programa Adobe Reader incluido
para su descarga.

Presupuesto municipal

• No se puede acceder a la página.

Imagen institucional

• En esta página se brinda información sobre la imagen del CM. lagos.
las chamarras chalecos y gorras que son utilizados por los funcionarios.

Barrios de verdad

• Se puede encontrar noticias sobre las diferentes obras y actividades que
realiza el CM en los diferentes barrios y las actividades de las subalcal
dias de acuerdo a sus competencias.

• Página bastante pesada por la cantidad de información; su acceso tarda
aproximadamente 5 minutos.
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