
CASC-UCA 

CULTURA POLITICA,
 

GOBIERNO LOCAL
 

Y DESCENTRALIZACION.
 

NICARAGUA
 

Manuel Ortega Hegg 



. " .) /:, / 

1. Descentralizaci6n administraliva. 2. Gobiemo Munici
pal-Nicaragua. 3. Polilica Cultural-Nicaragua. I. Ortega 
Hegg, Manuel. II. TItulo. 

352.7285 
onc Ortega Hegg, Manuel 

Cultura Polltica, Gobiemo Local y Descentralizacl6n. 
Nicaragua 

slv Manuel Ortega Hegg. -1 a. ed. - San Salvador, EISalv.: 
FLACSO EI Salvador, 2001 
245 p.; 21 em. 

ISBN 99923-33-04-9 

BINAJjmh 

c 

... ,0 

© FLACSO Programa EI Salvador. 
Todos los derechos reservados. 

La publicaci6n de este libro ha sido posible 
gracias al apoyo financiero de la Fundaci6n Ford. 

Portada: Hector t.arde 

Impreso en Impresos Quijano 
Tel.: 220-0128 

ISBN 99923-33-04-9 

Primera edici6n: Febrero de 2001 
300 ejemplares 

San Salvador, EI Salvador, Centroameri 

Hecho el dep6sito de ley. 

..., 
a

,II'
! •• 

I~
1o 

~ i 

~~ 
l() 

~ 

~......." c 
,~ 

I
i;' .. 

... 
~.-,.. 



INDICE
 

CONTENIDO PAGINA
 
PRESENTACION on~ i
 
INTRODUCCION -1
 
I.	 AlGUNAS NOTAS TEORICAS Y ANTECEDENTES SOBRE CUlTURA
 

POLlTICA Y DESCENTRALIlACION DEL ESTADO 3
 

1.	 Los estudios de lacultura politica en Nicaragua 3
 
2.	 EI abordaje de la cultura politica en laetapa prerrevolucionaria 4
 
3.	 EI abordajede Ia cultura politica en Ia etapa revolucionaria 5
 
4.	 La fase actual y los estudios de Ia cultura politica 10
 
5.	 Cultura politica: definiciOn utilizada en este trabajo 19
 

II.	 El CONTEXTO lEGAL EINSTITUCIONAl DEL MUNICIPIO Y lA
 
DESCENTRALIlACION DEL ESTADO EN NICARAGUA 25
 

1.	 La reforrna constitucional de 1995como marco de la reforma de
 
la Ley 40 en 1997 25
 

2.	 La reforma ala ley de municipios 27
 
3.	 Estado actual del proceso de descentralizadon en Nicaragua 29
 

III.	 METODOlOGIA UTILIlADA 35
 

1.	 La Encuesta 35
 
2.	 Poblacion de estudio 36
 
3.	 La muestra ( 37
 
4.	 Modificacion y recodfkacion de variables 39
 
5.	 Metodos de analisis 42
 

IV.	 RELACIONES DEL CIUDADANO CON EL GOBIERNO CENTRAL
 
Y lOS GOBIERNOS lOCALES 45
 

1.	 Conocimiento del nombredel alcalde y su periodo
 
de gobierno 45
 

2.	 ValoraciOn de lagestion del gobierno central y municipal 47
 
3.	 Que tanto cree que susintereses estan representados en el gobierno
 

municipal actual? 50
 



4.	 Opinion sabresielgobierno municipal puede hacermejor las cosas 51
 

5.	 Hasta el diade hoy, quen ha respondido mejor para resolver los
 
problemas de esta comunidad 58
 

6.	 Sedebe dar masdinero y obligaciones a las akaldias 0 dejarque el
 
gobiemocentral asuma masasuntos y servicios municipales 61
 

7.	 Las relaciones delciudadano conel gobiemolocal: su disposiciOn
 
a pagar mas impuestos 64
 

8.	 Es natural que solo reciban los servicios de las akaldias las personas
 
que pagan por ello 72
 

9.	 Relacion entre Ia akaldia y elgobierno central 75
 

V.	 NIVELES DE SATISFACCION CON LA CAUDAD YPREFERENCIA
 
EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBI.ICOS 87
 

1.	 La presentacion del servicio 87
 
2.	 Presentacion de los servicios publicos segun estratode poblaciOn 90
 
3.	 Grado de satisfaccion con el servicio publico 97
 
4.	 Grado de satistacclon con los servicios que presta el nivel central y
 

la alcaldia 99
 
5.	 Cornparacion sobreel trato recibido delgobierno central y municipal
 

wando se solicita un servicio 100
 
6.	 Opinion sobre quien deberia prestar algunos servicios publkos:
 

el gobierno central. laalcaldia 0 el sector privado 101
 

VI.	 LAS ACTITUDES SOBRE LA PARTICIPACION CIUDADANA 105
 

1. Opiniones con relacion a la participaclon ciudadana 106
 
2, La participacion ciudadana en las elecciones y en laqestion local 108
 
3.	 Voto en las ultirnas elecciones generales de 1996 : 109
 
4.	 Conocimiento de convocatoria para un cabildo en 1998-1999 110
 
5.	 Asistencia a algun cabildo convocado por laalcaldia en los ultirnos
 

doce meses 111
 

6.	 valoracion delcabildo en el cual tuvo partkipacion 116
 
7.	 Ha tenidooportunidad de asistir a alguna reunion convocada por
 

laalcaldia en los ultimos doce meses 11 7
 
8.	 EI alcalde y el concejo municipal han promovido la partkipacion
 

ciudadana en la toma de decisiones delgobiemo local 118
 



VII. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE El PROCESO DE 
DESCENTRAI.lZACION	 121
 

1.	 Ha escuchado hablar sobreladescentralizacion 122
 

2.	 Ha escuchado hablar sobre Ia descentral~~ciOn segunel grado
 
de acuerdocon ladescentralizaclon 123
 

3.	 Ha escuchado hablar sobreladescentrallzacion segun estrato
 

de poblacion, preferencia de voto, nivel de edecacion, gruposde
 
edad, nivel de ingreso y nivel de conocimientos politicos 124
 

4.	 Nivel de informaciOn sobredescentralizacion segunestratode
 
poolaclon, nivel de educaciOn, edad, escala de ingreso y nivel de
 
conocimientos politicos 128
 

5.	 Gradoen que esta de acuerdocon ladescentralizaclcn agrupadaen
 
dos modalidades, sequnestratode poblacion, nivel de conocimientos
 
politicos y la preferencia del voto 133
 

6.	 Gradode importancia de Ia descentralizaclon, sise considera
 
beneficiosa y el ritmo en que debe hacerse el proceso 134
 

7.	 Como seria el efectoque tendrian las alcaldias situvieran mas recursos.. 137
 

8.	 Opinion sobrehacia dOnde considera deberia darse la
 
descentralizacion del gobiernocentral 138
 

VIII. VALORES Y ACTITUDES SOBRE LAS INSTITUCIONES CLAVES
 

DEL SISTEMA POLITiCO 141
 

1.	 Gradode tolerancia 141
 
1.1. Grado de tolerancia segungrado en que se esta a favor de la
 

descentralizaciOn 143
 

1.2. Gradode tolerancia segunel grado en que se esta a favor de la
 
participaciOn 143
 

2.	 Apoyo al sistema politico 144
 

2.1. Apoyo al sistema politico segungradode tolerancia	 147
 
3.	 Gradoen que las elecciones fueron libres, limpias y honestas 148
 
4.	 los perfiles culturales de los encuestados segunel apoyoal sistema
 

politico 151
 

IX.	 LAS REPRESENTACIONES DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL
 

ESTADO Y EL EJERCICIO DE PODER 159
 

1.	 Opiniones con relaciOn al Estado 159
 

2.	 Opiniones sobreel ejercicio del poder 163
 



X.	 PERFilES CUlTURAlES SOBRE LA DESCENTRALIZACION 167
 

1.	 Perfiles culturales de los entrevistados sobre la percepcion gobierno
 
central-gobierno local. 167
 

2.	 Cultura politica sabre Ia descentralizaciOn: los perfiles culturales. '" 171
 

XI.	 CONClUSIONES 175
 

XII. BIBLIOGRAFIA	 187
 

XIII. ANEXOS	 191
 



PRESENTACION
 

Estelibro forma parte de un proyecto mas amplio coordinado por FLACSO
Programa EI Salvador: "America Central: red institucionalde apoyo al muni
cipio y cultura polftica en torno a la descentralizacion", que se ha venido 
ejecutando a partir de octubre de 1998, y que ha contado con el apoyo de 
la Fundacion Ford. 

Tal proyecto expresa una linea de continuidad con esfuerzos previos de in
vestlqadon regional realizados en el perfodo comprendido entre 1994 y 
1998, Ycoordinados tarnbien por FLACSO Programa EI Salvador. Estas inves
tigaciones regionales, que han contado con el apoyo de la Fundaci6n Ford, 
han permitido avanzar en los conocimientosde los siguientes aspectos de la 
ternatlca sobre el gobierno local y la descentralizacion en America Central: 

En el primer proyecto, "America Central: Experlenc\as Innovadoras de 
partlclpaclon c1udadana y gestlon de goblerno local", se abordo el tema 
de las experiencias novedosas de participacion ciudadana en los procesos 
de toma de decisiones a nivel de los gobiernos locales. Los resultados del 
estudio fueron publicados por FLACSO-Programa EI Salvadoren una colec
cion de cinco llbros, titulada Centroamerica; Gobierno Local y Participaci6n 
Cjudadana. San Salvador, 1996. 

En eIsegundo proyecto, "America Central:Descentrallzadon y Fortaledmien
to Munlclpar', se analizaron dos componentes. En primer lugar, las pollticas y 
propuestas de descentralizaciOn que se han fonnulado 0 realizado en los pafses 
centroamericanos durante losultimos diezaiIos.Los ejesbaskos de este analisis 
han sido: Ia dimensiOn poIftica delproceso, esdecir, objetivos y pr0p6sitos finales; 
la dimensiOn organizacional, entendida como eI nivel de gobiemo al cual se Ie 
trasladan lascompetencias y losrecursos; y ladimension fiscal, es decir, losrecur
50S financieros que acompananeItrasJado de competencias y responsabilidades. 
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Unsegundo componente del proyecto, realizado unicamente para los ca505 

de Guatemala, EI Salvadory Nicaragua, consistio en un trabajo de campo 
para recolectar informaciOn sobre la capacidad de gestion administrativa y 
financiera de las munkipalidades. Enestos casas, eIinforme final publicado 
consta de dos partes: (a) eIanalisisde las propuestas y plllticas de descen
tralizaciony (b) eIanalisisde Iacapacidad administrativa y financiera de las 
municipalidades. 

Los resultados de estos estudios fueronp.,blicados por FLACSO Programa EI 
Salvadoren dos formatos. Un libro-<ontiene los resultados del primer com
ponente del estudio: Ricardo Cordova Macfas (coordinador). Polftjcas y Pm
puestas de Pescentralizad6n en Centroarnerica, San Salvador, 1997. Los 
resultados del segundo componente fueron publicados en una colecci6n de 
tres ejemplares:Centroamerica. Polfticas de descentraljzad6n y capaddades 
de gestj6n admjnjstratiyay financiera de las mynjcipalidades. San Salvador, 
1997. 

EI nuevo proyecto, en el que se inscribe la presente colecci6n de libras, se 
plante6 analizar losaspectos sobre la "Cultura Polftica en torno a la Descen
tralizad6n y los Gobiernos Locales", en tanto que "hay que insistiren que la 
descentralizad6n no se limitaa trasladar competencias y aumentar recursos 
a los munidpios, sino que para el exito debe tamar en consideracion facto
res socio-culturales. Hasta la fecha, la cultura institucional de 10 local es un 
factor ausente en las consideraciones de los tomadores de decisiones res
pecto a la reforma del Estadoen general, y de las polfticas de descentraliza
cion en particular" 1 • 

Para los propOsitos de este estudio, se etltiende par cultura pllftica: "e1 con
junto de actitudes, valores, creencias, cCli/lportamientos y representaciones 
compartidos en diversos grados por los miembros de una sociedad, con 
reladon al poder, a las institucionesy nonnas que regulan el funcionamien
to del Estado y la forma de relacionarse que tiene la poblaci6n con este 
ultimo, y que establecen el contexto en el cual se genera el pensamiento y 
sentimiento de la ciudadanfa {socializad6n)"2 . 

1 ManuelOrtega Hegg. "Adores sociales y espacio socialen Am6ric:a latina". Ponenciapresena
da en eI Seminario con ocasi6ndel XX aniversario del CErRl, 27-28 de septiembre de 1996, 
Bruselas, Belgica.Mimeo,ManagUII, Centro de AnMisis Soclo-CuituraI, UCA 
1 VMse: Ricardo C6rdova M. Una aprollirnaci6n te6rico-metod~ica para eI estudio sobre III 
cultura polftica en tomo " III descentralizaci6n en Centroarn6rica. Mimeo, San Salvador, 26 de 
febrerode 1999. 



A partir de esta conceptuelizacion es importante sefialar, por razones 

rnetodoloqicas, que no se trata de un estudio sobre la cultura polftica en 

general, sino que se propone partir del concepto mismo de descentraliza

cion que se ha venido utilizando en los proyectos anteriores: "proceso me

diante el cual se transfieren competencias y poder politico desde el Gobier

no Central a instancias del Estado cercanas a la poblacion, dotadas de recur

sosfinancieros e independencia administrativa, asfcomo de legitimidad pro

pia, a fin de que, con la perticipacion ciudadana y en su beneficio, se mejore 

la produccion de bienes y servicios". De manera tal, que a partir de esta 

definicion del concepto de descentralizaci6n, se establece el interes por es

tudiar, por un lado, la informacion (niveles de conocimiento) y, por el otro, 

las actitudes, valores, creencias comportamientos y representaciones com

partidas en diversos grados en la sociedad en torno a seis grandes areas 

ternaticas: 

(a)	 Las relaciones del ciudadano con el gobierno central y los gobiernos 

locales, y la interaccion que se da entre ambos. 

(b)	 Los niveles de satisfaccion con la calidad de la prestacion de los servicios 

publicos basicos que reciben; y preferencia sobre quien deberfa de prestar 

los servicios. 

(c)	 Las actitudes sobre la partkipaclon ciudadana. 

(d)	 EI conocimiento y actitudes sobre el proceso de la descentralizacion, 

(e)	 Los valores y actitudes sobre las instituciones c1aves del sistema politico. 

(f)	 Las representaciones 0 irnaqenes de los ciudadanos sobre el poder, la 

orqanizacion del Estado y el ejercicio del poder. 

Para la realizaclon de este proyecto de lnvestiqacion se conform6 un equipo 

de traba]o en el que se busco asegurar la participaci6n de las instituciones 

que habfan tomado parte en alguno de los proyectos sobre gobierno local 

coordinados con anterioridad por FLACSO-Programa EI Salvador. De esta 

forma fue posible continuar trabajando con el misrno equipo de investiga

dores conformado de la siguiente manera: Vfctor Galvez Borell, FLACSO

Sede Guatemala; Antonio Orellana, FUNDAUNGO-EI Salvador; Manuel Or

tega Hegg, CASC/UCA-Nicaragua; y Roy Rivera, FLACSO- Sede Costa Rica. 

iii 
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Ademu, Carias Briones, CoordlnadorAcademico de FLACSO-EI Salvadoren 
eI tiempo de ejecuci6n de Ia primera etape del proyecto. Y Carlos GulU 
Ramos, que 10 sucedl6 en ese e-go, han partlclpado como contrll perte 
sustantivade FLACSO Ycomo supervisores del desarrollo de la ejecuci6n. 

Desde eI punto de vista metodol6glco, la Investigacl6n sabre Ia "Cultura 
Polltica en torno a laDescentralizacl6n y losGobiemosLocales" est6 basada 
en la utilizaci6n de dos instrumentos: 

(a)	 La reaUzad6n de encuestasnacional de opini6npUblica apIlcada a 5.323 
centroamericanos,entre los meses de mayoy julio de 1999, distribui
das de lasiguientemanera: 1197 encuestasv"idas en eIcaso de Guate
mala, 1450 en EI Salvador, 1248 en Nicaragua y 1428 en Costa Rica. 

Para la elaboraci6n del cuestionarioy la definiciOn del marco muestral del 
estudio en cada pals, se realiz6un tallerde trabajo eI 30 de noviembre y 10 

de diciembre de 1998, en el que participaron los investigadores naciona
les y el coordinador regional del proyecto. Un segundo taller regional se 
realizoel 22 y 23 de febrero de 1999 en el que se discutierony enriquecie
ron dos documentos elaborados por la coordinaci6n regional del proyec
to: la propuesta de marco conceptual, y el diseno metodol6gico del estu
dio sobre la cultura pontka en torno a losgobiernos localesy la descentra
llzaclon. Apartir de 10 discutidoen este taller, se elaboro un cuestionario a 
ser utilizadoen todos los parses, que fue enviado a comienzosde marzo de 
1999 a todos los investigadores nacionales, pidlendoles que hicieran las 
adaptaciones necesarias a cada caso, pero buscando mantener la 
comparabilidad del mismo. 

La validaci6n del instrumentose realizo en talleres nacionales de capacitaci6n 
de losencuestadoresy con base en los resultados de la prueba piloto, desa
rroIlada a comienzos de mayode 1999. EI coordinadorregional del proyecto 
yel coordinadoracademicode FLACSO visitaron a cada uno de losinvestiga
dores para: (a) discutir los resultados de Ia prueba piloto; y (b) aprobar los 
cambiosen la versi6n final del cuestionario. Los viajes se realizaron a Guate
mala el 3 de mayo, a Nicaragua y Costa Rica del 5 al 7 de mayo, y con el 
investigador para el caso de EI Salvador la reuniOn tuvo lugareI 10 de mayo. 

Unavez aprobada laversion final del cuestionario, eItrabajo de campo de la 
encuesta se desarrolloentre mediadosde mayoyfinales de julio de 1999. En 
cada librose expllcael marco muestralutilizado. 



AI dar por finalizado el trabajo de campo por parte de los investigadores 

nacionales, e integradas las bases de datos, se realize un tercer taller de 
caracter regional los dfas 28 y 29-de julio de 1999 para discutir la propuesta 
de gUla de anallsis y de presentacion de los resultados de la encuesta, elabo
rada por el coordinador regional. 

Para cad a pais se publico un informe que contiene los resultados de las 

respectivas encuestas, en cuyos anexos puede consultarse el cuestionario y 
una dlstribucion simple de frecuencias para todas las variables, dejando para 
estos libros el analisis de los mismos. 

(b)	 Adicionalmente un ruirnero de entrevistas abiertas fue utilizado como 

herramienta de exploracion cualitativa con actores claves, con el pro
posito de obtener insumos de dirigentes politicos, lideres de opinion, 
tomadores de decision, funcionarios del gobierno central y alcaldes. En 

promedio se realizaron alrededor de 20 entrevistas en cada pais. 

EI dfa viernes 29 de octubre de 1999 se desarrollo en San Salvador un taller 

regional en el que se discutieron los hallazgos principales y la estructura del 

Informe Final, tanto en 10 que corresponde a los resultados nacionales como 
al texto los regionaliza. Los investigadores entregaron los informes finales 

en el segundo semestre del 2000 e inmediatamente se procedio a la edicion 

e irnpresion de los rnisrnos. 

En esta oportunidad estarnos publicando ellnforme Final del estudio sobre 
la «Culture Polltica en torno a la Descentralizaclon y los Gobiernos Locales», 
que incorpora tanto los elementos cuantitativos de la encuesta como los 

cualitativos de las entrevistas realizadas con actores claves, 

Ricardo Cordova Macias
 

Coordinador Regional del Proyecto
 

San Salvador, Enero de 2001
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INTRODUCCION
 

EI presente documento es el informe final del estudio sobre "La Cultura 
Polftica en torno a la Descentrallzacion", que se enmarca en el Proyecto: 
"America Central: Red Institucional de Apoyo al Municipio y Cultura Polftica 

en torno a la Descentralizacion". Fue coordinado por la Facultad Latinoame
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa EI Salvador y financiado 
por la Fundacion Ford. 

EI estudio tiene como objetivo identificar cual es la Cultura Polftica en torno 
a la Descentrallzacion de la poblacion de Nicaragua. Se basa fundamental

mente en una encuesta sobre el tema aplicada a 1,248 personas en el perfo
do de mayo-junio de 1999, sobre un cuestionario y formato cornun centro
americana acordado por el equipo de lnvestiqadon y la coordinacion del 
proyecto. Los resultados de esta encuesta constituyeron un informe aparte, 
publicado previamente. 

EI estudio actual agrega entrevistas a actores y analistas polfticos e intenta 
contextualizar los datos. AI final se ensaya una interpretacion de la informa
cion recopilada utilizando el analisisfactorial de correspondencias multiples, 
que permite agrupar a losentrevistados sequn sus respuestas. EI resultado son 
perfilesculturales que identifican lasdiversas representaciones 0 mentalidades 

yvalores que existen sobre el tema de ladescentralizaci6nentre losencuestados. 

Se .parte, por tanto, de los hallazgos de la encuesta de opinion y los confronta 
con un marco teo rico metodol6gico elaborado por Ricardo Cordova, coordi
nador del equipo de irwestiqacion, y consensuado con los investigadores. De 

esta manera, los hallazgos de la encuesta se contextualizan a partir del marco 
te6rico, pero tarnblen de la realidad legal e institucional y las agendas propias 
de cada pafs, intentando finalmente establecer un mapa de la cultura politica 

existente sobre la descentrallzacion del Estado. Losdetalles sobre la encuesta 
y la muestra aplicada se ofrecen como anexos al final del estudio. 
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EI informe de los resultados de este estudio se presentan a continuaci6n en 

los siguientes capftulos: 

I.	 Alqunas notas te6ricas y antecedentes sobre cultura polftica y descen

tralizaci6n del Estado en Nicaragua. 

II.	 EI contexte legal e institucional del munidpio y la descentralizaci6n del 
Estado en Nicaragua. 

III.	 Metodologfa utilizada 

IV.	 Las relaciones del ciudadano con el gobierno central y con los gobier

nos locales. 

V.	 Los niveles de satisfacci6n con la calidad y preferencia de la prestaci6n 

de los servicios publicos. 

VI.	 Las actitudes sobre la participaci6n ciudadana. 

VII. Conocimiento y actitudes sobre el proceso de descentralizaci6n 

VIII. Valores y actitudes sobre las instituciones c1aves del sistema politico. 

IX.	 Las representaciones de los ciudadanos sobre el poder, la organizaci6n 

del Estadoy el ejercicio del poder. 
X.	 Los perfiles culturales de los entrevistados sobre la descentralizaci6n 

XI.	 Conclusiones 
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ALGUNAS NOTAS TEORICAS Y 

ANTECEDENTES SOBRE CULTURA 

POLITICA Y DESCENTRALIZACION 

DEL ESTADO EN NICARAGUA. 
Actualmente hay un creciente interes en los estudios de la cultura y de la 
cultura polftica en particular. De una u otra manera existe la convlccion de 
que la cultura polftica es un factor importante que se debe conocer para 
explicar el funcionamiento y legitimidad del sistema politico y sus institucio
nes; pero tarnbien existe el convencimiento de que su conocimiento es un 
factor fundamental para una eventual transtorrnacion del sistema politico. 

EI desarrollo de la democracia y las condiciones que la hacen posible, la crisis 
de los sistemas politicos y de los partidos, han lIevado a hurgar mas profun
damente en las particularidades y funciones de las representaciones, juicios 
y valores de los actores sociales sobre los mismos. 

Enel caso centroamericano, el estudio de la cultura polltica se ha visto desa
rrollado a partir de los procesos de transkion dernocratlca que ha venido 
teniendo la region, despues del paso de reglmenes autoritarios y procesos 

de profundas fracturas sociales y transformaciones que se vivieron durante 
la decada de los ochenta. 

1.	 Los estudios de la cultura poUtica en Nica
ragua 

Enel caso mas particular de Nicaragua, los estudios recientes sobre la cultu
ra en general y sobre la cultura potrtica en particular podriamos dividirlos en 
tres etapas: la etapa prerrevolucionaria, laetapa del periodo revolucionario 
de la decada de los ochenta y Ia etapa posterior a la derrota electoral del 
saridinismo hasta la actualidad. 

3 
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2.	 EI abordaje de la cultura polltica enla etapa 
prerrevolucionaria 

En la etapa prerrevolucionaria, WilliamsBarnes destaca como las descripcio

nes de la cultura polltica en Nicaragua "han sido enfocadas a traves de una 

tendencia elitista bien cimentada de rivalidades violentas y abuso de poder, 

en la competencia entre "Iiberalismo" de las principales familias de Leon y el 

"conservadurismo" de las principales familias de Granada, en la colabora

cion 0 reaccion de los polfticos e intelectuales con la lntervencion de los 
Estados Unidos, en el autoritarismo personalista de la dinastfa de los Somoza 
y las vacilaciones de sus detractores de la clase alta'", EI autor sefiala como 

en estas explicaciones el concepto de cultura polftica significaba basicarnen

te la cultura polftica de las elites, los caudillos y los intelectuales de c1ase 

media. Yagrega: "Hasta el siglo XX probablemente no se les habfa ocurrido 

a los Ifderes nicaraquenses pensar en que las c1asespopulares tuvieran cultu

ra polftica y hasta fechas atin mas recientes, cuando finalmente 10 lIegaron a 

considerar, aun los Iimitaba la creencia de que la mayorfa de los nicaraquen

ses simplemente aceptaban ser gobernados por figuras de tipo caudillo ... que 

consideraban recomendable apuntarse en la c1ientela de una familia de la 

elite 0 de un cacique, que consideraban imprudente retar 0 desafiar en su 

cara a los poderosos... consideraban que la "democracia" serfa siempre una 
fachada de puras palabras utilizadas por los poderosos mas que una realidad 

funcional." EI autor agrega que esta concepcion de la cultura polftica popu

lar ha sido personificada en el gueguence, "un tipo de heroe folklorico nica

raquense que representa la practica de burlarse de las autoridades escondi

do detras de una mascara de contorrnldad'". 

En la decada de los sesenta y los setenta el tema de la cultura polftica en la 

poblacion logra un espacio a traves -fundamentalmente- de las reform as 

del Concilio Vaticano II y el protagonismo que empieza a desarrollarse de 

sectores de laicos comprometidos con un nuevo tipo de cristianismo con 

solidaridad social, que se expresa en las comunidades eclesiales de base, los 

delegados de la palabra y la influencia incipiente de la teologfa de la libera
cion que impulsaba a un compromiso polftico. 

, William A. Bames. La cultura poIltica nicaragiiense vista desde Ia 6ptica controllenial de las 
encuestas pre-electorales del perlodo 1989-1990. En: Ricardo C6rcIova My GUnther Malhold 
(Compilaclores). CultIQ PoIltica y transjd60 democritica en Nkaragua. FFEbert- FundaUngo
IEN-CASC, Managua, 1995. 
2 Cfr.Lacultura polltica nicaragiiense,op. Cit 



3.	 EI abordaje de la cultura politlca en la etapa 
revolucionaria 

En la fase revolucionaria, comienzan a realizarse las primeras encuestas de 

opinion -escasas al comienzo y en mas cantidad antes de las elecciones de 

19903 -. A mediadosde los ochenta aparecen, aunque con poca difusion, los 

primeros estudios de Francois Houtart yGenevieve Lemercinier que desarro

lIan una serie de investigaciones sisternaticas sobre la cultura en Nicaragua 

desde mediados de la decada de los ochenta, preocupados por entender los 

"mites y posibilidades que estableda el factor cultural para la transforma

cion revoluclonarla' . 

Estos estudios sobre la cultura de Nicaragua los realizaron los autores en el 

Centro de Analisls Sociocultural (CASC-UCA) con apoyo del Centro 
Tricontinental de Lovaina La Nueva durante el perfodo 1986-1993~. EI co

nocimiento de la transforrnacion de la cultura en un proceso de cambios 

profundos como los ocurridos en Nicaragua en esosafios, permitio estable

cer los fundamentos de una reflexi6n sobre las representaciones socio-cultu

rales de la sociedad nicaraquense, y preparar un instrumento que permitiera 

seguir la evoluclon de estas transformaciones a 10 largo del tiernpo". Asf, 

estos estudios socioculturales abordan diversos medios sociales urbanos de 

) Id 

• Para esta parte referida a los estudios del CASC-UCA, seguimos de cerca el trabajo del autor: 
Manuel Ortega Hegg. EI Proceso de secylarizacj6n en Nicaragya. Losaportes de f. Hoytart YG. 
Lernercjnieral estydio de la cyltyra en Nicaragya. Cuademos CASC-UCA, Managua, 1998. 
, Nos referimos en particular a los slguientes estudios e investigaciones de Francois Houtart y 
Genevieve Lemercinier:LaCulbJra en Managua: yna Cultuca en T@osicj6n. CASC-CETRJ, Mana
gua, 1988; La CylNca en Managya Inflyencja de II ReUgj6n, CASC-CETRJ, Managua, 1988;.1.1 
Cyltuea en Managua Losfactores Qerno9r6ficos: los j6yenes y las mujeres. CASC-CETRJ, Mana
gua, 1988; LaCylVa en Managua. Los Obreros. CASC-CETRI, 1988; Cyltura eo Managua. Los 
comerciantes de ManllJua y sy cyltura, CASC-CETRJ, Managua, 1988; Lasreoresentadooes cyltu
cales de la alyd en los g£W20S pogylares de Nicaragya, CASC, Managua, 1987; Ca","oos y 
Cyltura. An6!isis de los perfilescylturales de IIli poblac!6n ca","na njcaragiiensc. CASC-CETRJ, 
Managua, 1988; La CtAlra relgjosa de las Comy",idades de Base en Nicaragua CASC-CETRI, 
Managua, 1989; CyltueaYrelig!6ndelas nyevas dISCSmedias en Managua CASC-CETRI, Mana
gua, 1990; LaConciencia social de los trabajadores del i1ZUc.tr, CASe·CAl, Managua, 1991; fI 
ca","oo como actor· Soc~ra de IIli comarca deNjcaragua EI Comej6n, Edlc. NlcarllO, 
Managua, 1992; La rotler yrbana en Nicaragya. \IIsj6n de! mundo rcIigj6n y dimensl60 ft!co
poIftica, Edic.Nicarao, Managua, 1993; lyyeoWd PogyJarYrbana y participacl6n social," Nicara
gua EI caso de los barrios pogylares deManaglJl; CASC-UCA, Managua, 1993. 
'Cfr Houtart, Francoisy Lemercinier,Genevieve. LaCylVa en Managya, CASC-CETRJ, Managua, 
1988, PrMmbulo. 
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Managua y de la cultura campesina, y los diversos factores que influencian 
las mentalidades, como los factores dernoqretkos 0 socioculturales. Dentro 
de estos estudios se incluyeron aspectos relacionados con la cultura polftica. 
No podia ser menos en una situecion de revolucion donde el campo polftico 
era el predominante en la sociedad y de alguna manera organizaba a los 
dernas campos sociales, incluyendo el campo religioso, social y econornko. 

Estes estudios tienen como base un concepto amplio de cultura. Considerada 
como uno de loi"factores del funcionamiento social, la cultura es definida 

como Hel conjunto de representaciones producidas por eI pensamiento en 

condiciones sociales precisas, que introduce, a la vez, la realidad natural 0 

social en el campo de la conciencia, y permite, simultcineamente, la reproduc
cion de las practicas necesarias para la dominaci6n de la naturaleza y para la 
construccion de las relaciones soclales'". Se parte, por tanto, de que no hay 
actividad humana sin representaciones, pues eliasson la manera de construir 
la realidad en la mente, construccion de la realidad que no se hace en un vado 
social y cultural, sino en condiciones hlstoricas concretas. Pero que, adernas, 

las representaciones tienen un caracter dialectlco: siendo producto de la men

te individual y colectiva humana, una vez que existen, influyen sobre la prac

tica de los acto res sociales. De esta manera, las idealidades, pensamientos 0 

representaciones forman parte de la realidad socialy estan presentes en todas 

las relaciones que los adores sociales establecen entre sfy con la naturaleza. 

los estudios parten de que el analisis de la cultura debe ubicarse en el con

junto de la sociedad y no como un elemento aislado. Esta referencia 
rnetodoloqka nos parece importante para nuestro caso. De ahf que en esta 
parte tratemos de ubicar nuestro tema en relacion con las transformaciones 

ocurridas en Nicaragua en su historia reciente. 

En primer lugar, se identifica un fenorneno de secularizacion, es decir, de 

abandono por parte de un sector de la poblacion del factor religioso para la 
explicacion de la relaciones con la naturaleza y la sociedad; el fenorneno de 

la secularizacion esta vinculado a las transformaciones operadas en la socie

dad agraria tradicional nicaraquense por la introduccion del capitalismo en 

su modalidad dependiente y, en segundo lugar, a los cambios ocurridos en 

Nicaragua con la revolucion sandinista. 

T'd. 
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EI primer proceso, cormin a otros pafses, significo una erosion parcial de la 

predominancia religiosa en la explicacion e interpretacion de la realidad. La 

lntroduccion de nuevas practices econornlcas, de una nueva loqica y nuevas 

categorfas ideales, aunque solo asimiladas por una rnlnorfa que impulsaba 
estas transformaciones -la burquesia y sectores de la pequeiia burquesla
atecto la homogeneidad cultural tradicional. 

A ello debe sumarse el impacto cultural de la rapida urbanizacion del pars, 

particularmente el crecimiento vertiginoso de Managua, el aumento de la 

educacion y el creciente papel de los medios de comunicacicn social. Todas 
estas transformaciones han implicado cam bios en los esquernas de pensa

miento y en los valores sociales, con sus consecuentes efectos sobre los acto

res sociales y la cultura en general, que encuentra dificultades para reprodu

cirse sequn los parametres tradicionales. 

Sin embargo, dado el caracter incompleto del capitalismo agrario del pars 
-no proletarizo a todo el campesinado y no garantiz6 en todos los cases la 
surnision real del trabajo al capital, sino de forma indirecta-, perslsten en las 

masas rurales y subproletarios urbanos la producci6n de modelos 0 rasgos 

culturales tradicionales; mientras en otros sectores urbanos -embriones de 

c1ase media y obreros- la produccion cultural se caracteriza por intentos de 

sfntesis entre los elementos de la cultura anterior y la nueva. De ahi que 

pueda hablarse en general de la existencia de una transicion social y cultural. 

Seqiin los estudios, todo este proceso fue acelerado por las transformacio

nes profundas que produjo la revolucion sandinista, tanto a nivel de las rela
ciones sociales (destacando en este sentido la reform a agraria) como a nivel 

de las representaciones (con la aparici6n de un discurso y un proyecto poli
tico nuevos). 

Todo ello incidio en una transicion social y cultural de nuevo tipo dentro de 

la rnodernizacion de las estructuras precedentes de la sociedad. As!, el desa

rrollo de las fuerzas productivas a nivel economico asurnlo la particularidad 

de promover una amplia participacion de los actores sociales en las estruc

turas del sistema economico, por ejemplo las cooperatives, generando nue

vas practicas sociales, Esta aspiracion se extendio a los arnbltos sociales, po

liticos y culturales, creando las condiciones para una accion correspondien

te a otro tipo de racionalidad moderna. 
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Destaca en este sentido el extraordinario esfuerzo de extender la educaclon 

en todos los niveles, con incidencia en las condiciones culturales del paiS; el 

impacto nacional de la guerra, particularmente en la juventud; el desarrollo 

mas acelerado de una mentalidad urbana, producto del crecimiento de Ma

nagua y otras ciudades por el exodo rural yel elevado crecimiento dernoqra

fico; la aparicion de nuevos estratos de.clase media de extraccion popular, 

dado el papel relevante del Estado en la orqanizacion econornica y social. 

Sin embargo, cabe destacar que las bases materiales no fueron establecidas 

de manera generalizada -los cambios en el ambito del sistema econ6mico

productivo no fueron tan profundos ni amplios- 10 que ha tenido su reper

cusi6n en la transformaci6n cultural, que asume como caracterfstica la 

heterogeneidad. 

Evidentemente, no existe una vinculacion mecanica entre sistemas econ6mi

cos y estructuras culturales. Por una parte, los modelos culturales no se con

forman en coincidencia maternatica con las c1ases sociales, sino que existen 

tendencias particulates a cada una de elias. Por otra parte, no hay una 

homogeneidad cultural perfecta dentro de cada c1ase social, por rnuchos 

motives. ligados a condiciones colectivas e individuales, hist6ricas yactuales. 

Tampoco pueden perderse de vista algunos cambios ocurridos en el campo 

especffico de la religion, como la diversificaci6n de la pertenencia religiosa 

por el crecimiento de las iglesiasevanqelicas, particularmente de los nuevos 

grupos religiosos- y ciertas transformaciones en los contenidos de las creen

cias y de algunas practices religiosas en las iglesias tradicionales, a partir de 

nuevos movimientos laicos, las comunidades de base y una nueva reflexi6n 

teol6gica sintetizada en la teologfa de la Iiberaci6n. 

Una de las consecuencias de estas transformaciones en el ambito de la 

cultura en general y de las representaciones religiosas en particular ha sido 

precisamente el desarrollo de un proceso de secularizaci6n, con sus efec

tos consecuentes sobre estos mismos arnbitos y las practices sociales y 

culturales. 

En sintesis, los estudios parten de la hip6tesis de que en la sociedad nicara

quense se esta produciendo una evolucion cultural entre dos polos extre

rnos de pensamiento: el pensamiento rnitico, por un lado, y el pensamiento 

analftico, por otro, Estos polos son utilizados por los autores como "ideas



tlpos» en el sentido de Max Weber, es decir, como polos te6ricos, entre los 
cuales em oscilando la realidad estudiada. 

EI primero es tipico de sociedades tradicionales con escaso desarrollo de las 
fuerzas productivas y se caracteriza por colocar la expIicaci6n de la realidad 
natural 0 social fuera del fenorneno 0 fuera del universo hist6rico y social 
("sobrenaturalizacion de 10 natural" y "naturallzaclon de 10 social"); el se
gundo es caracterfstico de las sociedades modernas y entiende los eventos y 
las situaciones en terminos de causa - efecto y las estrategias de acci6n en 
term inos de una l6gica instrumental para adecuar el fin a los medios. 

Aplicando una metodologfa de correlaciones multiples para el analisls de la 
cutturas los estudios pretendfan conocer, en las condiciones de cam bios de 
Nicaragua, la produccion cultural de los actores sociales, sus visiones del 
mundo, los grandes ejes del campo cultural y su evoluclon, y como los dife
rentes gn'')os sociales se situaban en este panorama de la produccion cultu
ral. En otras palabras, se trataba de identificar las visiones del mundo que se 
encontraban en la poblacion investigada, estudiar si estas visiones del mun
do coincidfan con varios grupos sociales, con diversas opciones polfticas 0 

con afiliaciones religiosas y, en algunos casos, tomando como referencia 
una serie de creencias que tienen una dimension social y cultural, observar 
sus relaciones con las visiones del mundo. 

Esta manera de analizar la realidad cultural se ha continuado en el CASC con 
estudios sobre cultura en general y cultura polftica en particular'. En un 
estudio para FLACSQ Programa EI Salvador sobre la particlpacion ciudada
na, el CASC inclufa un capftulo sobre la cultura polftica local en los munici
pios estudiados. Se analizaba la vision del mundo de los encuestados y las 
representaciones polfticas en su relacion con 10 local'". Otro estudio en las 

• Se trata del ~todo de an~lisis factorial de correspondencia y el ~todo de an~lisis post·factorlill 
aplicado a los resultados del primero. 
• Algunos de esos estudios son lossiguientes: Ortega Hegg, Manuel. Latraosmjsi6n rellglgsa en La 
escyela secundaria Managua, UCA, 1995; Manuel Ortega Hegg, Encyesta· CyiturJ po!ft!c.a Y 
actitydes bada las elecdones y el Iigjmen de aytonomra eo las regjones ayt6ognw. "ACE, Ma
nagua, 1997. Manuel Ortega Hegg-Marcelina Castillo \Ienerio. CyltlJra polltica local Y P"KtfXi6n 
ciydadana en 14 mWljcipiosde las ~ovjas. CASC-UCA-IPACE-DANIDA, 1999; M~ oneg. 
Hegg et alii. ,Out rn6s podIa bacer sino tener yn biw Las bases SQCjocyltu@!es del cnjwazo 11'1 

adolescentes en Nicaragua.1NIM-UNFPA, Managua, 1999 
,. Ricardo C6rdova, Manuel Ortega Hegg. Centcoamjrjca: Gobjerno local y partlclpacl6n 
cjydadana en Nicaragya FLACSO, Prograrna EISalvador, 1996. 
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regionesaut6nomas en 1997 permiti'a establecer la existencia de un apoyo 
firme al regimen auton6mico, aunque los encuestados manifestaban una 
bajavaloraci6n de la gesti6n concretade losgobiemos regionales. Ese mls
mo estudioexplorabael sistema de identidadesde esas regionesy su grado 
de identificaci6n con Ianadonalidad nicaraguense" . Otrosestudiosdel CASC, 
como parte de una investigaci6n mas globalsabre Iacapacidad administra
tiva y financiera de lasalcaldfas, cornparabanla cultura de las elitesgober
nantesy elliderazgolocal en losmunicipios de laex Regi6n 112• Otro estudio 
especffico del CASC sobre la cultura poIftica local analizaba losvalores, co
nocimientos, actitudesy representaciones de losciudadanos de 14 munici
pios de las Segovias y los obstaculos y limitaciones para una participaci6n 
electoral informada y conscienteen lase1ecciones del 20001l • 

En eIcasode lapresenteinvestigaci6n hemosintentadocombinarelabordaje 
anterior con losplanteamientos y acuerdosmetodol6gicos establecidospor 
eI equipo de investigaci6n constituido par FLACSO Programa EI Salvador. 
Para tales efectos hemos enriquecido nuestro analisis con los aportes del 
proyectoy particularmente con el estudio preparado por Ricardo C6rdova, 
coordinador del equipo de investigaci6n1. , para que sirviera como referen
cia a este proyecto. 

4.	 La fase actual y los estudios de la cultura 
poli'tica 

En esta fasese generaliza eI estudio de la cultura polftica popular 0 de ma
sas, perc se mantiene y desarrolla el estudiode laculturade laselites. Desta
can el uso mas sistematico de las encuestas sabre Iacultura polftica yalgu
nos estudios yensayos sobre eI tema par parte de empresas reconocidas 
como ClO-Gallup, Borge y Asociados, MfR, y otras; aparecen algunos estu
diossistematlcos sobre laculturapoli'tica en Nicaragua deiProfesor Mitchell 

\I ManuelOrteg. Hegg. Encuesta'Cubu@poftjcayactitudes had, las eleccjooes yeJ rislimeo de
 
.ytpnomfa ca !Is regloocs aut600mM cp. Cit.
 
" Manuel Orteg.1Hegg. COClI'diNdof. ManuelUrroz-~Io CastroMerlo. btudio de LfoeI de Bisc
 

de 26 UlJDldpjosde lis Scgovlas. CASC-tJCA.DANlDA, ManlgUi. 1999.
 
11 M~ Orteg. Hegg, M.celina Casll/lo. Cy!tyJ floIftk.a !gel! Y IWftlCpclOO d"d,dene M 11
 
rnynicipjosde las Scgcw!ls op. Cit.
 
,. Rialrdo C6fdovlIM Una Iproxin'lllcl6n te6rico metodol6glca... eI estudIo sabre III cu/tw.
 
poIftial en t/;lrno.1II descennlizacl6n en Centr~ EI s.Mdof. Febrcro de 1999. VenI6n
 
rrimeo.
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A. Seligson de la Universidad de Pittsburgh y otros, los estudios dellnstituto 
de Estudios Nicaraglienses (lEN), los estudlos ya citados del CASCy los estu
dios y ensayos de algunos analistas reconocidos en el pais. En este ultimo 
caso sobresalen los trabajos de EmilioAlvarez Montalvan y los de Oscar Rene 

Vargas. En el primer caso tenemos una obra sistematica publicada en el 

libro: Cultura polftica nicaraglieose15. En el segundo, una serie de ensayos 

sobre el tema dieron origenallibro: EI Sindrome de Pedrarjas ' 6• En ambos 

cases se trata de estudios sobre la cultura polftica de las elites politicas y no 
necesariamente de la cultura polltica de la poblacion, 

En el caso de Alvarez Montalvan la preocupacion es encontrar las razones del 

atraso econornico y politico del pais, partiendo del supuesto de que habrfa 
"valores culturales apropiados para empujar el progreso y los habria negati
vos, que 10 difieultan 0 impiden"!". Su obra pretende identificar "los valores 
culturales primigenios" y, posteriormente, sus consecuentes valores politi

cos, estudiando para ello "los elementos que conforman nuestro caracter 

nacional; y sus consecuentes rasqos, de su cultura pohtlca'?". EI autor entien

de por cultura "aquel conjunto de ideas, valores, actitudes 0 creencias, que 

son adoptadas firmemente por una comunidad concreta y encargados de 

regir los comportamientos persona/es 0 soclales"!". En su opinion la eultura 
es un "reservorio" estable y primigenio de principios, ideales artistlcos, le

yendas, experiencia, fo/c1ore, rnitos e incluso utopias que constituyen un 

cierto "estilo de vida del nicaragliense". Estes valores son habitualmente 

fijos con posibilidades de cambio, perc de forma contradictoria y lenta. En 
su opinion es la eultura la que condiciona el desenvolvimiento econornico 

de una nacion y la calidad de su regimen politico, y no al reves, Solo cam

biando los fundamentos culturales es posible ir hacia una democracia. 

Senala una serie de rasqos de /a cultura polltica nicaragliense: 1) el persona

lismo 0 individualismo y sus consecuencias, como el autoritarismo, centra

Iismo y sus expresiones como el caciquismo, el caudillismo y la dictadura, el 

amiguismo y el compadrazgo; 2) un segundo rasgo cultural es el familismo 

o detormaclon de la funcion legftima de la familia, con sus corolarios como 

" Emilio Alvarez Montalv<in. Cultura Polltjca Nicaragyeose. Managua, PallSil. 1999.
 
,. Oscar Re~ Vargas. EISlndrome de Pedrarias, Managua, CEREN, 1999.
 
11 Op. Cit PAg. 13.
 
It Op. Citld.
 

" Op. Cit PAg-15. 
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el paternalismo, el proteccionismo y el nepotismo; 3) Un tercer rasgo es el 

patrimonialismo 0 corrupcion, 010 que el autor define como "la tacita auto

rizacion a detentar el poder para que acapare riquezas y bienes nacionales 0 

particulares como si fueran propios, algo asf como un derecho adquirido, 

adscrito al poder?". 4) Un cuarto rasgo propuesto por el autor es el 

cortoplacismo y arreglismo "que se caracteriza por decisiones irnprovisadas, 

desde un estrecho horizonte": y la tendencia a pactos de cupulas; 5) EI 

trascendentalismo 0 retorica y jactancia; 6) La violencia polftica que se ex

presa en fa "compulsion de apartar al competidor politico por cualquier 

medic". 

Su tesises que 105 valores de una sociedad cambian con el tiempo. Conside

ra que Nicaragua entre a una transicion de una sociedad tradicional 

oliqarquica hacia una sociedad dernocratica, donde conviven los valores y 

aun agentes del pasado con los nuevos valores y agentes del presente. 

EI autor analiza diferentes momentos historicos y senala los rasgos cultura

les 0 "huellas" que dejo cada uno de ellos en las costumbres, leyes, econo

mia, polftica, orqanlzacion del Estado, lenguaje, lucha por el poder, etc. 

Observa una "politizaclon exagerada" que se expresa en la invasion del campo 

de los partidos politicos ("Ia cosa publica polftica") por otros sectores socia

les que van mas alia de la defensa de sus intereses, como la igresia, el ejerci

to, medios de cornunicaclon, etc. 

Sin embargo, el autor concluye que "En Nicaragua la mayorla de los valores 

de su cultura polftica son tlpicamente tradicionales, pues siguen en gran 

parte las Ifneas de la cultura espanola de los siglos de la conquista y coloni

zacion, mezclados con la cultura aborigen y la mestiza, que al final compu

sieron una masa hornoqenea, sin que fuera un conjunto cultural impues
to"21. 

Todo ello ha conducido a un pals que requiere cambios importantes en sus 

valores tradicionales. "En resumen, la historia polftica nicaragliense revela 

que hasta ahora su producto social, politico y econornlco se ha caracteriza

do en la practice, por siete constantes: 1) Inestabilidad polltica y tension 

social permanente; 2) gran desigualdad socloeconomica de los ciudadanos; 

'"Id. Pjg. 100 
21 Id. Pjg. 185 



3) escaso rendimiento en su productividad;4) principio de autoridad mane
jado arbitrariamente a todos los niveles; 5) sujecion a intereses extranjeros; 
6) violencia para resolver conflictos; 7) corrupclon a todos los niveles, que 
los mecanismos de coercion social son incapaces de frenar"22. 

Oscar Rene Vargas desarrolla -sequn sus propias palabras de forma com ple
mentaria a Alvarez Montalvan 23 - otra serie de rasgos de la cultura polftica 
nicaraquense y establece que el pafs vive bajo el "sfndrome" del primer 
gobernador-dictador espafiol de nuestra historia, Pedrarias Davila, (1527
1531) quien de alguna manera se convierte en el fundador de nuestra cultu
ra politlca. Asf, para entender las caracterfsticas de la cultura polftica nicara
quense, nos dice Vargas, "no solo basta analizar la praxis y las instituciones 
polfticas, sino tarnbien hay que conocer las creencias, los ideales, las normas 
y las tradiciones que colorean de manera particular y dan significado a la 
vida polftica nacional". Las creencias condicionan el sistema polftico nicara
quense y ello es clave para entender nuestra cultura" . 

Aunque el autor seriala que no existe una sola cultura y que existe una cultu
ra de elites y otra de las rnasas, se centra en el analisis de la primera. Asume 
la posicion de Alvarez Montalvan de identificar "rasgos (caracterfstica relati
vamente estable de la conducta social 0 polftica de una sociedad que nos 
permite diferenciarla de otra sociedad) politlcos, sociales y culturales de la 
sociedad nicaraqiiense" para construir una claslficaclon de la cultura polftica 
del pafs. Esos rasgos nacieron desde la epoca de Pedrarias: "Desde entonces 
se reconoda el principio de la existencia de un Ifdersupremo respaldado por 
una aristocracia de privilegios feudales, con una estructura social cimentada 
en la adhesion al gobernador y a la verdadera fe", cita el autor a Nicolas 
Buitrago Matus. Y continua: "Es la epoca en que se dio el proceso de 

22 Id. Pag. 188 
II CFR.Oscar Renevargas.EntrePedrariasy una nueva Cultura PoIftica. En:Alfonso MalesprnJIr6n 
(compilador). Latransfoanad60 en Nicaragya; p<l!ftjcas y estra~ias. Facultad deCiencas de III 
Comunicaci6n, UCA,Managua, 2000, pag. 95. EIauto!" explicaque tanto su librocomo eIdel Dr. 
Alvarez MontalvM1 aparederon casl simultMleamente, con menos de un me de dlferenda. Y 
agrega: "Una elltral\acoincidencil diria, porquesomos dos personas que provenimos deposido
nes poIfticas un poco diferentes, pero coincidimos tanto en el tiempo como en eI temI y, de 
alguna manera, en entender que eIproblema deIacultura poIftica forma parte de Ianecesldad de 
transformareste pals. ute libroYeIdel Dr.Alvarez MontalvM1 no son contradictorios. Abordamos 
a veces los mismos temas - no todoJson igucWs-,,,era m a ~nfoqu~ son CO/rfJkmmtDrios mds que 
contradictories"• 
24 Cfr.Oscar Ren' VlIrgas. EI Slndrome de Pedrarjas. Op. Cit. PAg. 15. 
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hibridaclon, de absordon cultural y crecimiento pslcoloqko del nicaraquen 

se y cuando se forma la matrlz cultural, cuya marca es aun reconocible er 

los elementos humanos de la Nicaragua de hoy. De ahl que para entendei 

la cultura polltica de nuestro pals, sea nec~ario hurgar en los principice 

sociales, culturales, econornlcos, religiosos e intelectuales del perlodo colo
niaL" 2}. 

EI autor identifica 25 caracterfsticas 0 rasgos de la cu1tur~ polftica nicara
gliense. Entre las mas importantes destacan: 1) la concepcion del Estado

botfn; 2) el desprecio a la ley; 3) la manipulaci6n y la mentira como instru

mentos politicos; 4) el enmascaramiento como forma de defenderse ante el 

poderoso; 5) alta ingerencia edesiastka en la polltica; 6) el poder oculto 

como verdadero poder detras del poder formal; 7) una sociedad dominada 

por el pasado y sin vision de futuro; 8) falta de un proyecto de naclon; 9) el 

c1ientelismo politico y los "notables" como intermediarios entre el ciudada

no y el Estado; 10) la violencia gubernamental como forma de ejercer el 

poder, que deriva en autoritarismo y prepotencia y que subordina al Presi

dente los dernas poderes del Estado. 

De esta manera, el libro de Oscar Rene Vargas complementa la' obra de 

EmilioAlvarez Montalvan y ambos se centran fundamentalmente en eIami-
I 

lisis de la cultura de las elites pollticas. EI analisis de la cultura popular queda 

reducido al gueguencismo. Para ambos autores, es esta cultura de las elites 

la que estaria explicando 10 que ocurre en la realidad del sistema politico y eI 
regimen dernocratko restringido del pats. De alguna manera, podrfamos 

decir que para ambos autores Nicaragua es un pals que viveprisionero de 

una cultura polltica tradicional autoritaria que hunde sus rakes en la epoca 

colonial y que mantiene su vigencia aun hoy. 

No es diffcil rastrear el origen de estos analisis en la obra del conocido poeta 
e intelectual nicaragliense Pablo Antonio Cuadra. Ensu libro EI NicaragQen

& establece los mismos presupuestos de anallsls del comportamiento so

cial que utilizan Oscar Rene Vargasy AlvarezMontalvan: los "rasgos" del ser 

nicaragliense, que el ubica en la historia de nuestro mestizaje, que nos mar

co para ser como somos. Su tesis sobre el origen de la violencia y la crueldad 

en la polltica nicaragliense es que provienen de nuestro origen prehispanlcoi 

lS ld, P~.21. 



es parte de la herencia indfgena nahuatl, rnl'ltarista, que tiene el ser nicara

quense> , Pero tam bien es parte de la "tarjeta qenetica" que heredamos de 

los espafioles, seqtin se ve en esta cita: "Pedrarias Davila marca nuestra tar

jeta qenetica con una tendencia de recias rakes a gobernar con violencia, y 

como resultado, a presionar en los ciudadanos la defensa de la libertad 0 de 

los derechos humanos tarnbien con la violencia. Nuestra polftica ha sido un 

rosario de dictaduras y guerras civiles, a pesar de que hemos dado inteligen

cias notables en las ciencias polfticas, cuyas obras alcanzan la altura de las 

mejores de America, pero la sombra de Pedrarias impide su praxis?". 

Otrcls estudios han intentado acercarse a las estructuras de pensamiento 0 

mentalidades a partir de estudios socioculturales, es decir, de estudios que 

conciben en este caso la mentalidad polftica 0 cultura polftica como resulta

do de las representaciones, comportamientos y valores compartidos sobre 

el sistema politico y el poder que se hacen los actores sociales a partir de sus 

experiencias de vida (posicion social, de genera, eta rea, etnica, etc) y no 

como una esencia que se orlqino en un momenta dado de la historia y que 

luego se ha desarrollado a encarnado, y se mantiene hoy sin mayores cam

bios. La tesis de estos estudios es que las representaciones culturaJes en ge

neral y sobre la cultura polftica en particular son construcciones sociales que 

realizan los actores sociales segun su realidad historlca, pero que una vez 

estructuradas influyen en los comportamientos sociales. Destacan en este 

caso los estudios del CASC, pero tam bien los estudios del Profesor Seligson 

que retomaremos en nuestro analisls y los estudios del lEN, a los cuales nos 

referimos a continuacion. 

EI enfoque sobre la cultura polftica del lEN busca analizar las representacio

nes desde el ambito de la cultura en la poblacion, integrando en el analisis el 

estudio de la cultura de las elites. Para efectos de nuestro tema resulta im

portante referirnos al CuadernolEN N° 1, dedicado a la cultura polftica ' 8 • 

EllEN parte de que el estudlo de la cultura polftica es muy importante dado 

que comparte la afirrnaclon de que "el atraso 0 progreso de los pueblos 

16 Pablo Antonio Cuadra. EI Nicaragiiense. Breviarios de la Cultura Nicaragiiense. Managua,
 
Hispamer, 1997, p6gs 105-110.
 
11 Pablo Antonio Cuadra. La lucha entre poIltica y cultura en Nicaragua. En: Varios. ~
 

violencia en Njcaraa\JI UPOl.I-UNESCO, 1997, p6gs. 89-90.
 
,. Instituto de Estudios Nicaragiienses OEN). Cuademos lEN.Cuademo No.1. Cultura Politica.
 
Manag~, Diciembre de 1997.
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tiene mucho que ver con la cultura y de esta, especialmente la cultura poll

tica"29. 

EI lEN entiende por cultura "el conjunto de formas y modos adquiridos de 

pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, comunicarse, sentir y va

lorarse a uno mismo en cuanto al individuo y en cuanto a grupos, en surna, 

el resultado de la vivencia de los pueblos. La cultura po'Itica es el resultado 

del comportamiento y valores de los politicos y de los CiL dadanos en la vida 

nacional, en su calidad de seres politicos"30. 

EI analisisde la cultura polltlca es esencial para medir aspectos de contribu

cion u obstaculo al desarrollo de los paises: pero tarnbien para identificar la 

igualdad 0 diferencia de valores de cultura politica en la sociedad frente a la 

presencia de esos valores en la institucionalidad y el liderazgo politico. Es 

tam bien importante para determinar la capacidad de cambiar el marco de 

valores no dernocraticos. 

De acuerdo al lEN, el resultado de los comportamientos y valores en 10 po

litico puede tener manifestaciones democraticasy no dernocraticas. 

Sefiala como manifestaciones de la cultura dernocratica las siguientes: tole

rancia a la disidencia politlca: la neqociacion como solucion de las contro

versias; el respeto al derecho de los demas: el reconocimiento del voto po

pular como unica via de acceso al poder politico; el pluralismo politico; la 

equidad en las relaciones politlcas, econornicas, socialesy de qenero: la vi

sion de nacion por encima de intereses particulares. 

Como manifestaciones no dernocraticas de la cultura seriala: lasexclusiones; 

las confrontaciones; la intolerancia; la baja capacidad de neqociacion: la 

vision suma cero del poder del que gana, 10 gana todo y el que pierde, 10 

pierde todo; el caudillismo y el cacicazgo; el hegemonismo; el cortoplacismo; 

y el centralismo. 

La aprobacion de una cultura dernocratlca significa estabilidad, que es la 

base del crecimiento, la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo humano. 

Por el contra rio, el predominio de una cultura politica no dernocratica signi

29 Id. Paq, 1 

30ld. 



fica inestabilidad, con sus consecuencias de atraso, deslnversion, aumento 
de la pobreza, menos capacidad para enfrentar el futuro y mayor deterioro 
humano. De ahf la importancia de apropiarse de la cultura polltica dernocra

tica. 

EllENsel'lala que en los nicaraglienses hay una mezcla de valores culturales. 
"Hay posiciones diferenciadas entre quienes los presentan como personas 
amistosas, solidarias, con mayor tendencia hacia la tolerancia, con actitudes 
clvicas, y de los que suelen decir que en general los nicaraquenses facilmen
te son propensos a la violencia y que apenas estan aprendiendo a ser demo
cratlcos'?'. Para ellEN no hay una tipificaclon unanirne sobre la cultura del 
nicaraquense y de 10 que se trata es de determinar los rasgos que mas preva
lecen. 

Sin embargo, para ello es fundamental diferenciar las dimensiones de la 
cultura polftica en las elites y los valores de la cultura en la sociedad. Por 
ejemplo, hay una relacion redproca entre tipo de regimen politico (demo

cratico 0 autoritario) y cultura polftica, cuando ella se refiere a la cultura de 
las elites; pero ello no es necesariamente valido cuando se refiere a los valo
res de la cultura politica en la sociedad, como 10 muestra el hecho de que en 
Costa Rica, Nicaragua y EI Salvador sus ciudadanos presentan valores hacia 

un mayor apoyo a las normas dernocraticas, independientemente del tipo 
de regimen politico. 

Los rasgos principales de "la cultura polftica en las estructuras polfticas" 
(elites), de acuerdo aliEN, presentan bajo apoyo a las normas dernocraticas. 
En efecto, en los politicos la cultura polftica parte de una vision "surna cero" 
del poder; no es pluralista; es altamente centralizada y con poca interacclon 

con la sociedad civil; alta propension a la violencia polftica (polarizacion 
como norma de relacion): cad a cambio de gobierno se convierte en un 

cambio de regimen; lucha del poder por el poder, con poca vision de na

cion; continuismo; poco dernocratica y poca disposicion negociadora; 
cortoplacista. Para el lEN la historia conflictiva del pais se explica en gran 

parte por el predominio de estos rasgos de la cultura polftica en las elites 0 

liderazgo politico. 

" Id.P~.2 
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En cambio, los rasgos principales de la cuttura polltica en la sociedad pre
senta altos apoyos a las normas democliticas. La cultura polrtica en este 
case afirma algunos valores y rechaza algunos contravalores. AsI, afinna va

lores como el apoyo a las normas democliticas; eIvoto electoral como uni

ca via de acceso al poder; impulso a los cam bios sociales en forma gradual y 
consensuados socialmente; busca eIentendimiento nadonal; dialogo como 

solucion a las controversias; toleranda; trabajar per el bien comun; la bus
queda de un acuerdo nacional; impulso de las vias ci'vicas para la lucha po
litica; valores de reconciliaci6n, pazy estabilidad. 

Como negadon 0 rechazo Ia cultura polft:ica en Ia sodedad se expresacomo 

rechazo a laviolenda como instrumento politico,a losgrupos que buscan derro
car el gobiemo, asrcomo al bloqueo de calles0 toma de ediflCios para presentar 

demandas sodales y polfticas; desaprueba tambien Ia invasiOn de Ia propiedacl 
privada; da bajo apoyo a los cambios per metodos violentosy rechaza las posi
dones radicales, la lucha de poder por eIpoder mismo y a lasdictaduras. 

No obstante, seiiala que estos valores estan aun dispersos y todavfa subsis
ten en la sociedad, de forma significativa, apoyo a normas autoritarias ex

presadas en la valoracion de que para lograr la estabilidad del pars se requie
re un partido politico fuerte, de un lider fuerte. Lastransformaciones en este 

caso son de mediano y largo plazo. 

Finalmente el lEN identifica dos sectores minoritarios de ciudadanos, alta

mente yuxtapuestos polfticamente entre sf, definidos por el"anti". EI primer 

sector 10 constituyen personas que se consideran de derecha (22 per cien
to), con la creencia en la Iibertad absoluta del mercado, que propugna per 
resolver el problema de la propiedad repartida per la revoludon vra la devo

lucien total a los duenos, estar dispuestos a enfrentar un cambio revolucio

nario (17%), que querla en ese momento cambiar el modelo politico electo
ral existente, incredulos de la posibilidad de un entendimiento nacional, 
antisandinistas terreos. 

EI segundo esta integrado por personas que se consideraban de izquierda 
(15%), que aceptaban una conducclon econ6mica centralizada per el Esta

do (11%), que estaban de acuerdo en derrocar al gobierno electo (11%), 

impulsar cam bios sodales por metodos violentos (11 %) y utilizar metodos 
violentos en las demandas sociales y pollticas (7%), incredulos con un en

tendimiento nacional, y confesaban un antiliberalismo ferreo. 



Otros estudios periOdicos del lEN han estado d~ndole seguimiento a los 
procesos de gobemabilidad del pals y el grado de legitimidad de las institu
ciones. En este caso, nos interesan mas los elementos estructurales de la 
cultura polltica resei'iados arriba. 

Finalmente en esta parte es importante sei'ialarque aSI como son escasos los 
trabajos sobre cultura politlca en general sobre Nicaragua, m~s escasos aun 
son los trabajos sobre cultura polltica local. Sobresalen algunas encuestas 
que buscan medir valoraclon del gobierno local y el gobierno central y algu
nas otras percepciones sobre el gobierno local. En este caso es posible en
contrar algunas referencias en encuestas del lEN referidas al municipio y 
otra referida a los resultados electorales de 1998 en las regiones autono
mas. Estudios similares han sido realizados por el CASC-UCA sobre cultura 
politica municipal yen las regiones autonornas, ya sei'ialados. 

5.	 Cultura politica: definicion utilizada en este 
trabajo. 

De acuerdo a Cordova, el concepto de "cyltyra dyica" 0 "cyltyra polftica" 
surge a mediados de los alios cincuenta y toma fuerza en los sesenta en la 
literatura de la ciencia polltica, con el desarrollo de la corriente de los estu
dios sobre comportamiento politico en Estados Unidos, y tarnbien fue 
retomado por los estudios sobre la modernizacion de los paises en desarrollo. 

Este termino fue introducido en la ciencia polltica norteamericana por el 
trabajo pionero y clasko de Gabriel Almond y Sidney Verba (1963). En el 
libro The Civic Cyltyre. Almond y Verba sostienen que la cultura politica 
nacional ejerce una influencia independiente sobre la conducta social y po
Iftica. Lacultura establece normas de comportamiento que los miembros de 
la sociedad conocen y que generalmente siguen. De acuerdo a estos acto
res, el terrnlno cultura polltica se refiere a orientaciones espedficas que ha
cen relacion al sistema politico y sus varias partes, orientaciones 0 

internalizacion de aspectos y sus relaciones en forma de cogniciones, senti
mientos y evaluaciones de la poblacion, pero tarnbien a las actitudes y el rol 
de uno mismo en el sistema politico. 

Cuando hablan de "orientacion cognoscitiva" hacen referencia al conoci
miento de creencias acerca del sistema politico, sus roles y la incumbencia 
de estos, las entradas y salidas del sistema; las "orientaciones afectivas" ha

19 



20 

cen relacion a sentimientos alrededor del sistema politico, la funcion que 

ellos juegan; la "orientacion de evaluacion" hace referencia a los juicios y 
opiniones sobre los objetos polfticos, juicios que suelen combinar valores 

compartidos y criterios con informacion y sentimientos. 

Para estos autores las instituciones y patrones de comportamiento social en 

un sistema polftico debe ser congruente con la cultura polftica compartida. 

Por ello, la cultura polftica sirve de vinculo conector entre la micro y la 

macropolftica. 

Esteplanteamiento debe complementarse con la posicion que establece que 

la cultura polftica es causa y efecto del regimen politico. Frente a la posicion 

de Englehart que sostiene que la democracia en Europa y las naciones an

gloarii'eriCanas es producto del desarrollo de la cultura cfvica, estudios en 

Nicaragua y Costa Rica, de Seligson y Booth, sobre el vinculo entre eultura 

polftica de masasy tipo de regimen, ubican otra posibilidad, que serfa la de 

la causalidad recfproca entre la cultura polftica y el tipo de regimen (Seligson 

y Booth, 1991, Inglehart, 1988). A esta misma conclusion lIego Almond al 

revisar Civic Culture: "Esta claro que la cultura polftica se trata como variable 

independiente y tam bien dependiente; como algo que causa la estructura y 
que es causado por ella"32 . 

Como dicen Seligson y Booth, "sl la cultura polftica es una determinante del 

tipo de regimen 0 viceversa, uno esperarfa encontrar una eultura polftica 

dernocratica en Costa Rica y otra autoritaria en Nicaragua". (1991, p. 638). 
La conclusion de los autores es que tanto Costa Rica como Nicaragua en

contraron rasgos de cultura polftica democratica. "Sin embargo, si tal in

fluencia del sistema hacia la cultura fuera la regia, los nicaraquenses no de

berfan manifestar las fuertes convicciones respecto de las normas democra

ticas que sf tienen. Por ello sugerirfamos que se piense en la posibilidad de 

que la relaci6n entre cultura y el tipo de regimen sea mucho mas compleja 

que 10 sugerido par la Iiteratura reciente." (Seligson y Booth, 1988, P 672). 

Y que par 10 tanto cada uno de ellos sugiere dos rutas divergentes hacia el 

desarrollo de culturas de masas dernocraticas y la existencia de regfmenes 

democratlcos: "En resumen, hemos encontrado que las proposiciones 

culturalistas sequn las euales la cultura de masasdetermina el tipa de regi

" Cfr. Citado por Ricardo C6rdova, op. Cit 



men (0 tal vez 10 contrario) seyen cuestionadas por los casos de Nicaragua 

y Costa Rica.Aunque de ninguna manera eliminamos la influencia recfproca 

entre cultura de masas y tipo de regimen, es evidente que otros factores, 

incluyendo la cultura de elite, la evolucion institucional, las consideraciones 

utilitarias y lasversiones opuestasde la justicia tarnbien deben influir sobre la 

evolucion de la cultura dernocratlca y el surgimiento de los regfmenes de

rnocraticos en l.atinoarnerlca". (Seligson y Booth, 1991, P 676). 

Asf, sobre la base de estos supuestos, pareciera que la consolldacion demo
cratlca en nuestros parses tiene que ver con la importancia de identificar y 

promover valores dernocraticos, pero tarnbien con el esfuerzo por perfec

cionar el funcionamiento de las instituciones del sistema politico. 

Acerca del concepto sobre cultura polftica. 

En el proyecto centroamericano sobre cultura polftica sobre descentraliza

cion se lleqo al acuerdo de trabajar con una definicion mfnima y basica del 

concepto de cultura polftica en torno a la descentralizaclon, que permitiera 

operacionalizarlo y facilitara la forrnulacion de hipotesis de trabajo. 

Asf, para los propositos de este estudio, "vamos a entender por cultura polf

tica el conjunto de actitudes, valores, creencias, comportamientos y repre

sentaciones compartidos en diversos grados por los miembros de una so

ciedad, con relacion al poder, a las instituciones y normas que regulan el 

funcionamiento del Estadoy la forma de relacionarse que tiene la poblaclon 

con este ultimo, y que establecen el contexto en el cual se genera el pensa

miento y sentimiento de la ciudadanfa (soclalizacion)"!". 

A partir de este concepto, es importante sefialar por razones rnetodoloqicas 

que 10 que se propone es partir del concepto mismo de descentralizacion, 

para que en un proceso mas bien de caracter inductivo sevayan identifican

do visiones de cultura polltica sobre el concepto y proceso descentralizador. 

Asf, en los estudios anteriores realizados en los proyectos coordinados por 

FLACSO Programa EI Salvador, hemos venido utilizando como concepto de 

descentralizacion el siguiente: 

]] Cfr. Ricardo C6rdova. Documento base del estudio. 
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"proceso mediante el cual se transfieren competencias y poder politico des

de el Gobierno Central a instancias del Estado cercanas a la poblacion, dota

das de recursos financieros e independencia administrativa, asf como de le

gitimidad propia, a fin de que, con la particlpacion ciudadana y en su bene

ficio, se mejore la produccion de bienes y servicios". (Cordova, 1997, p 9). 

Tomando en cuenta el concepto de cultura polftica y el de descentralizacion 

propuestos antes, lila cultura polftica debera entenderse en su relacion vis-a

vis el funcionamiento del Estado como el conjunto de actitudes, valores, 

creencias comportamientos y representaciones compartidas en diversos gra

dos en torno a los procesos de descentralizacion, que establecen el contexto 

del pensamiento y sentimientos de la ciudadanfa local en torno a su partici

pac ion directa en los mismos"> . 

De manera tal, que a partir de esta definicion del concepto de descentraliza

cion, se establece nuestro interes por estudiar, por un lado la informacion 

(niveles de conocimiento) y por el otro, las actitudes, valores, creencias com

portamientos y representaciones compartidas en diversos grados en la so

ciedad en torno a seis grandes areas ternaticas: 

(a)	 Relaciones del ciudadano con el gobierno central y los gobiernos loca

les, y la lnteraccion que se da entre ambos. 

(b)	 Los niveles de satistaccion con la calidad de la prestacion de los servicios 

piiblicos basicos que reciben; y preferencia sobre quien deberfa de prestar 

los servicios. 

(c)	 Las actitudes sobre la participacion ciudadana. 

(d)	 Conocimiento y actitudes sobre el proceso de la descentrallzacion. 

(e)	 Valores y actitudes sobre las instituciones c1aves del sistema politico. 

(f)	 Las representaciones 0 lmaqenes de los ciudadanos sobre el poder, la 

orqanizaclon del Estado y el ejercicio del poder. 

Pero, ademas, aplicando el analisis factorial de correspondencias multiples a 

los datos, intentaremos al final establecer los distintos perfiles culturales 0 las 

agrupaciones de los encuestados, resultantes de sus coincidencias en las 
respuestas. 

" ld, 



En resumen, esta manera de acercarse a la cultura polftica pretende diferen
ciarse de la adoptada por los ensayos filos6ficos 0 Iiterarios que buscan esta
blecer el "carckter nacional nicaraquense", a partir de generalizaciones 
inductivas, cuyo origen en el caso de Nicaragua, como hemos vista, se en
cuentra en autores como Pablo Antonio Cuadra. En nuestro caso se preten
de contar con indicadores y datos primarios (obtenidos por encuesta) que 
permitan sustentar el analisis; pero tam bien pretendemos ir mas alia del 
enfoque cuantltativo, profundizando los hallazgos via entrevistas y dando 
un tratamiento a los datos que nos permitan acercarnos a la logica estructu
ral del pensamiento de los entrevistados en el contexto sociocultural en que 
se ubican. En este sentido, este acercamiento tam bien pretende diferenciar
se de otros estudios basados en la psicologfa social, cuyo centro de interes es 
mas bien entender los rasgos de la personalidad y no las estructuras de 
pensamiento asociadas al entorno sociocultural. Pretendemos asf, en este 
primer acercamiento ala cornprenslon de la cultura polltica sobre la descen
trallzacion, basarnos mas bien en la sociologfa de la cultura y en alguna 
medida en los estudios de opinion publica. Este abordaje supone que las 
representaciones 0 ideas y valores que com parten los actores sociales tienen 
un caracter social 0 colectivo y se constituyen y cambian historlcamente; 
por 10 que desde este punta de vista es posible la coexistencia y atln oposi
cion de una pluralidad de representaciones, ideas 0 valores en una sociedad 
determinada, sin que ello signifique desechar la posibilidad de que pueda 
haber valores 0 ideas compartidos con mayor unanimidad por los actores 
sociales, como podrfa ser el caso de las representaciones religiosas en Nica
ragua. No es por tanto nuestro interes atribuir alguna esencia inmutable e 
inevitable al nicaraquense, un cierto ser nacional producto de un momento 
hlstorico particular fundador de dicha esencia, sino que por el contrario 

interesa en este estudio abordar las formas de ser y pensar como productos 
sociales situados hlstorlcarnente, 

Antes de pasar a analizar los resultados de nuestro estudio, hemos conside
rado conveniente resumir los cambios establecidos en el marco legal e insti
tucional de la ley de municipios de 1998, a partir de la reforma constitucio
nal de 1995 y la consecuente reforma a la ley de municipios de 1997, y sus 
efectos sobre la descentrallzaclon del Estado. Brevemente se hara referenda 
a la reforma constitudonal y electoral de 2000 y sus efectos en eI ambito 
local. 
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II 

EL CONTEXTO LEGAL E 

INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO V , 
LA DESCENTRALIZACION DEL 

ESTADO EN NICARAGUA. 
1.	 La Reforma Constitucional de 1995 como 

marco de la reforma de la Ley 40 en 1997 

EI actual regimen municipal nicaraquense tiene sus antecedentes recientes 

en la revoluclon sandinista, que restabledo la autonornla municipal supri

mida desde 1929 para el municipio de Managua y desde 1936 para eI resto 

de municipalidades del pars.La legislaci6n ha venido perfecclonandose has

ta la fecha. 

LaConstltucion de 1987 estableda la autonomta municipal con alguna "re

serva" a favor del gobierno central, 10 que hacla el campo autonornko mu

nicipal muy ambiguo, impreciso e inestable, pues en la practlca quedaba 
dependiente de la voluntad del gobiemo central. La Ley de Municipios 0 

Ley40, emitida en 1988, desarrolla en 10 fundamental lasbases del regimen 

municipal actual. 

Sin embargo, la ley dejaba puertas abiertas para controles de oportunidad 

sobre el municipio por parte del gobierno central>, cuando establecla a la 

Presidencia de la Republica como la instancia resolutoria de conflictos 

intermunicipales 0 de los ciudadanos con las alcaldfas, y como la instancia 

de requlacion y control del presupuesto municipal, asl como la ratlficacion 

de los planes de arbitrios municipales. 

" EI control de oportunidad se reflere al que realiza un ent.e pUblicoestatal sabre 000, basado en 
relaciones de jerarqula entre ambos. Ellono es aplicable en eIcaso del municipio dado que este es 

aut6nomo y en su ca"1'O de c~enclasno admit.e ningUn t1po de control INs que eIn.mado 
de Iegalidad, que consiste en verificar que eI ent.e aut6nomo cilcunscriba su actuaci6n aI *nbito 
de iii ley, la que establece sus 1Im1t.es y alcances. 
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En cuanto al sistema electoral, esta ley y la ley electoral establecian la elec

cion directa del concejo municipal e indirecta del alcalde. EI sistema de asig

nacion de escaiios no daba el peso real de cada fuerza politica en el concejo 

municipal, pues en el caso de los municipios de 10 concejales favoreda la 

lista que obtuviera la mayorla de votes, pues par este solo hecho recibla la 
mitad de los escanos en disputa; el resto se asignaba par medio del sistema 
de representacion proporcional par cociente electoral. En el caso de los 

municipios de cinco concejales, la asiqnacion favoreda el bipartidismo, pues 

se hacia dando tres concejales a la lista que obtuviera mayorfa de votes y 

dos concejales a la lista que obtuviera el segundo lugar. 

En cuanto a las competencias municipales, establecia un sistema de compe

tencias propias 0 exclusivas del municipio y competencias compartidas. La 

ley tam bien estableda la capacidad del municipio para realizar "actividades 

complementarias de las atribuidas a otras instituciones", sin que ello fuera 

obligatorio para el municipio. 

Esta ley establecia seis anos de duracion para el perfodo de gobierno de los 
concejos municipales, lqualandolos en ello al perfodo de las autoridades 

nacionales. 

La reforma constitucional de 1995 establece un nuevo marco de relacion de 

los municipios con el gobierno central, los Poderes del Estado y la ciudada

nfa, saliendo al paso de una serie de debilidades identificadas en el marco 

jurfdico municipal, para fortalecer la autonomfa municipal y el rol del muni

cipio. Se rnodifico 65 de los 202 artlculos de la Constitucion del pais, entre 

los cuales algunos relativos a los municipios. EI detalle de estas reformas 

referidas a los municipios puede verse en cuadro anexo. 

La reforma constitucional establece la autonornfa sin ningun tipo de reser

vas y como un derecho de los municipios y no de las autoridades municipa

les, precisando que se trata de una autonomfa en el ambito politico, admi

nistrativo y financiero (Art. 177). Tarnbien amplfa el campo competencial 

del municipio, estableciendo que: "Los gobiernos municipales tienen com

petencia en materia que incida en el desarrollo socioeconornico de su cir

cunscripcion" (Art.177). 

En el ambito de los recursos y las relaciones del municipio con otros pode

res del Estado, la reforma es claramente autonomista, al establecer a la Corte 



Suprema de justicia como la instancia destinada a resolver los conflictos que 

surgieran entre los municipios y entre estes y el gobierno central (Art. 169 

Constitucion, nos. 11) y13) Y Art. 39 Ley de municipios), y trasladar a la 

Asamblea Nacionalla aprobacion y reforma de los Planesde Arbitrios muni

cipales, (Art. 138 Constitucion, n.27, y Art. 48 Ley de municipios). 

Un punta clave de la reforma es haber establecido por vez primera en nues

tra historia constitucionalla obliqacion de "destinar un porcentaje suficien

te" del Presupuesto General de la Republica a los municipios del pais, "el 

que se dlstribuira priorizando a los municipios con menos capacidad de 

ingresos". Para evitar discresionalidades, la reforma constitucional agrega 

que "el porcentaje y su distnbucion seran fijados por la Ley". (Art. 177). 

En el ambito electoral la reforma constitucional establece el sistema de la 

proporcionaJidad en la asiqnacion de escarios. 

2. La Reforma de la Ley de Municipios 

En 1997 se retorrno tarnbien la ley de municipios (Ley 40) en la linea de 

desarrollar la reforma constitucional en el ambito municipal. EI marco politi

co administrativo de esta reforma fue el debate sobre la descentralizacion 
del Estado, proceso iniciado con varias experiencias sectoriales durante eJ 

gobierno de Vroleta Barrios de Chamorro, y con antecedentes en el proceso 

de reqlonallzacion del gobierno sandinista. Ahora, el quehacer del munici

pio nicaraquense queda determinado por un complejo sistema de compe

tencias propias 0 exdusivas, competencias compartidas y la posibilidad de 

la deleqaclon de atribuciones de otras entidades publicas estatales (Art.11), 

o la habilltacion juridka para realizar actividades que no son legal mente de 

su responsabilidad. (Por ejemplo, Art. 7, numeral 12). 

Por ello, algunos han expresado que el quehacer del municipio nicaraquen
se es amplio e impreciso; no obstante, el sistema competencial establecido 

en la ley se aclara si se lee teniendo como supuestos del mismo los principios 

de subsidiaridad y de descentrallzacion de competencias y funciones. La 

l6gica de este sistema competencial es establecer un rnarcojurfdico favora

ble a la posibilidad de transferencia de competencias y de asuncion por 

parte de los municipios de nuevas responsabilidades, previa neqociaclon 0 

convenio, ante la inexistencia de una ley de descentralizaci6n en el pars. 
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La misma ley establece las fuentes de recursos para prestar estas competen

cias: los ingresos propios y los ingresos transferidos por el gobierno central 

(Art. 6) Y que las mismas pueden prestarse directamente 0 asociados, por 

contrato con otras instituciones del Estado, por contrato 0 concesi6n con 

personas naturales 0 jurfdicas de caracter privado, asegurando la calidad y 

equidad en la prestaci6n del servicio. (Art. 9). 

No fue posible dejar establecido en la reforma de la ley de municipios el 
porcentaje de transferencias a los gobiernos locales mandatado por la Cons

tituci6n de la Republica, 10 que crea una mayor contradicci6n porque sf se 

aprobaron nuevas responsabilidades municipales. Ese porcentaje no se ha 

logrado definir posteriormente. 

En el ambito de la participaci6n ciudadana, la reforma establece nuevas 

instancias de participaci6n, como los Comites de desarrollo municipal 

(Art. 28,7), establece el cabildo municipal como un proceso asambleario 

de consultas con la poblaci6n a realizarse en un perfodo de sesenta dfas 

antes del dfa propiamente del cabildo (Art. 36), y Ie da a los ciudadanos 
el derecho de iniciativa para presentar proyectos de Ordenanzas y de 
Resoluci6n ante el Concejo Municipal (Art.37). EI Reglamento de esta ley 

es sin embargo restrictivo de la participaci6n ciudadana, pues entre otras 

cosas elimina la posibilidad de la intervenci6n de los ciudadanos en las 

sesiones del concejo municipal (Art. 40) Yno preve la participaci6n ciu

dadana en las comisiones del concejo mas que como "asistencia" a los 

concejales (Art. 64). EI reglamento anterior permitfa la participaci6n ciu

dadana en las sesiones del concejo y su participaci6n plena en las comi

siones del mismo. 

La Leyelectoral hasta antes de las recientes reformas, permitfa las lIamadas 
asociaciones de suscripci6n popular u organizaciones ciudadanas para pre
sentar candidatos a cargos de elecci6n de los gobiernos municipales, rom

piendo de esta manera el monopolio de los partldos en la competencia 
electoral local. 

Sin embargo, nuevas reformas de la Constituci6n y la ley electoral se realiza

ron en enero del ana 2000. Estas reformas son la expresi6n jurldica de un 

pacta politico entre el partido de gobiemo (Partido Liberal Constitucionalista, 

PLC) y el partido de oposici6n mayoritario ( Frente Sandinista de Liberaci6n 

Nacional, FSLN). Este pacta y sus reformas han sido objeto de un masivo 



rechazo ciudadano>. No varnos a detenernos en estas reformas por no ser 

objeto de este trabajo; no obstante, consignaremos la afectacion mas irn

portante de elias en el ambito municipal, como 10 es la elirnlnaclon de las 

asociaciones de suscripcion popular. Ello ha sido considerado como un re

troceso en la calidad de la democracia representativa del pais al obligar a los 

ciudadanos a elegir 0 ser electos solo a traves de los partidos politicos, y, 

peor aun, solo entre dos partidos politicos (el PLC 0 el FSLN). 

Por otro lado, el actual regimen juridico politico municipal se encuentra 

incompleto, y se ha sefialado la necesidad de completarlo con una serie de 
leyes que terminen de regularlo. Sob resale la necesidad de un codiqo tribu

tario municipal, que defina con precision los ambitos de la fiscalidad muni

cipal y parametres de tarifas que los concejos municipales puedan adaptar 

en cada caso a su realidad y sus politicas; una ley presupuestaria municipal, 

que regule este proceso en todos los municipios; una ley de transferencias 

municipales, que concrete el mandato constitucional de transferencias del 

Presupuesto General de la Republica a los gobiernos locales; una ley de ser

vicio civil y carrera administrativa que estabilice el personal profesional y 

tecnico municipal; y una ley de participacion ciudadana, que arnplie y regu

Ie mas apropiadamente la participacion ciudadana en la qestion local. 

Pero adernas se ha sefialado la necesidad de una cornpatlbillzacion de la ley 

de municipios con las leyes sectoriales, pues en algunos casos hay contradic

ciones, como en la ley de aguas que da allNM la misma competencia que 

ya la ley de municipios ha otorgado al municipio, 0 la ley de energia electri

ca, que repite la misma contradiccion. 

3.	 Estado actual del proceso de descentraliza
cion en Nicaragua. 

Como parte de la contextuallzacion de nuestro estudio creemos importante 

hacer una breve sfntesis del estado actual del proceso de descentrallzaclon 

)6 Cfr, ManuelOrtegi Hegg-Kar!a ~nchez. Estudio lurklico Politico de lasreformas constitucionales y 
e1ecta_ en NiclIl'lIgUli y SU impacto en eImunicipio. En: RedNicarll9ilerue pot la Democraciay el 
Desarrollo Local. Derrg:rJCii yE!eq:jgnes en Nicaragua. MlInagUli Agostode 2000. Eneste estudio, 
laliiutores citan enOJesw de opini6n que sustentan estll afirmaci6n. Lasrazones del rechazo son 
di¥e~s, pero en generalse hi sel\aladoque impidenelplurlllismo poIl"lico, debilitan lasinstituciones 
V poderes del Estadoy crean un bipartidismo de derecho que no est.1 avaladopor Ia realidad. 
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en Nicaragua. Para ello seguimos muy de cerca algunos estudios anteriores 

que hemos realizado sobre este tema, particularmente el trabajo Nicaragya; 

Polfticas de descentraljzaci6n y capacidades de gesti6n adminjstratjva y fj
nanciera de las mynicipalidades. que fue elaborado para una investigaci6n 

regional centroamericana del mismo nombre coordinada por FLACSO Pro

grama EI Salvador". Tarnbien seguimos muy de cerca los resultados de una 

reciente investigaci6n regional coordinada por el CASC-UCAsobre la des

centralizaci6n del Estado vista por las rnunicipalidades", la sfntesis elabora

da en el trabajo: Gestj6n Mynicipal y Descentralizaci6n de la Salyd en Njca
@Ul.@ 39. 

Estosestudios nos permiten decir con c1aridad que en Nicaragua se ha opta

do mas por la desconcentraci6n del Estadoy aiin la privatizaci6n que por un 

proceso de descentralizaci6n. Los antecedentes inmediatos, su racionalidad 

tienen que ver con el proceso de reforma y modernizaci6n del Estado, em

prendido en el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996) y 
continuado en el actual gobierno (1997-2001). 

En efecto, el proceso de reforma y modernizaci6n del Estado iniciado por el 

gobierno anterior forma parte de un conjunto de polfticas y medidas que 

tienen como objetivo la adecuaci6n de su papel a las nuevas condiciones de 

la globalizaci6n en su versi6n neoliberal. EI imperativo de reducir el Estado 

en sus atribuciones, tamafio y funciones, asiqnandole las funciones de 

normador, planificador y regulador, en detrimento de las tradicionales como 

las empresariales y la ejecutor directo de servicios, ha tenido como conse

cuencia una redefinici6n radical del mismo. 

Para atenernos s610 a nuestro interes inmediato sobre la reiacion de dicho 

proceso con la polftica de descentralizaci6n, es evidente que la racionalidad 

de esta ultima esta estrechamente vinculada a los fines y objetivos de la 

reforma del Estado. De ahf que para comprender la primera sea necesario 

conocer los rasgos mas sobresalientes de la ultima. 

" Ortega He9g, Manuel. Nicaragua: Pollticas de !a descentralizad6n y capacidad de gesti6n ad

rnioistrativa y financiera de las rnunjcilhllidades. FLACSO-EI Salvador, San Salvador, 1997.
 

18 Ortega Hegg, Manuel. Nicaragua: Ladescentralizad6n del Estado vista desde las munidpalida

des, CASC-UCA, 1998, en irnpreota.
 
"Ortega Hegg, Manuel-Par~s Barberena, MarCa Isabel. Gesti6n Municipal y Desceotralizaci6n de
 
la Salud en Nicaragua. CASC-UCA, Managua, 2000.
 



En el perfodo de gobierno de Violeta Barrios de Chamorro se inicio un agu

do proceso de ajuste estructural que implico una importante reduccion del 

Estado en su tamafio, competencias y en susfunciones. Por ejemplo, las mas 

de 400 empresas publlcas del perfodo sandinista fueron privatizadas: algu

nas funciones sociales, como las asumidas por el Ministerio de Seguridad 

Social y Bienestar, fueron tambien privatizadas 0 simplemente dejadas de 

prestar, como las referidas a programas de beneficiencia publica; los minis

terios publicos fueron sometidos a una extraordinaria reduccion de su per

sonal, 10 que en algunos casos lleqo a afectar el cumplimiento de algunas de 

sus funciones; la polftica de recuperacion de costos afecto la prestacion de 

algunos servicios basicos, como la educacion y la salud y se definio una 

polftica de fortalecimiento de la participaclon del sector privado en la pres

tacion de los mismos; las tarifas de otros servicios, como electricidad y agua 

potable fueron incrementadas. 

Este proceso estuvo fuertemente dominado por una racionalidad 

economicista que tenia como objetivo la eficiencia del Estado y el ahorro 0 

la recuperacion de recursos, vinculando dicho proceso de forma directa a 

los planes de estabillzaclon y ajuste estructural de la reforma econornica 

que asignaba al Estado un nuevo papel subsidiario, facilitador y no ejecutor. 

As], la consideracion fundamental que quio la reforma fue precisamente la 

de que el sobredimensionamiento del Estado con relacion a la economfa, su 

obsolescencia tecnoloqica y su ineficiencia pod fan comprometer el progra

rna de estabilizacion econornica y constituir un obstaculo para el crecimien

to productivo. Esta consideracion esta explfcita en los considerandos del 

decreto 44-94, por el cual se constituye el Cornite Ejecutivo para la Reforma 

de la Adrnlnistraclon Publica (CERAP) en octubre de 1994. 

Ello explica varias caracteristicas del proceso descentralizador en Nicaragua: 

1.	 La descentralizacion es vista como un subproducto de la reduccion del 

aparato estatal y no como una polftica integral, coherente y articulada 

de reforma del Estado; 

2.	 EI objetivo fundamental de esta polftica es buscar el ahorro de recursos, 

potenciando la eficiencia y eficacia de la accion estatal, sin que ello 

signifique necesariamente el mejoramiento de esta en el territorio; 

3.	 La reforma del Estado se ha venido dando por la via de proyectos pilo

tos de desconcentracion sectorial, mas que por la descentralizaci6n te

rritorial, 10 que hace que las decisiones fundamentales se sigan toman

do en el nivel central de los ministerios; 
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4.	 En el caso del MEDy el MINSA, este proceso de desconcentracion se ha 

venido acornpafiando de un proceso participativo local, actualmente 

desactivado; 

5.	 Este proceso desconcentrador no asiona un papel protaqonico a las 

municipalidades ni a las autoridades locales; estas no asumen la respon

sabilidad ni la coordinacion de las competencias 0 servicios descentrali

zados, sino que participan como uno mas en los consejos locales parti

cipativos del caso; 

6.	 Dada la prioridad de reducir el Estado, se fueron tomando rnedidas de 

reduccion de las instituciones centrales, dejando en manos de cada mi

nisterio la decision de que hacer con la competencias 0 servicios elirni

nados: surgieron de ahf las experiencias pilotos de desconcentracion 

participativa y aun de privatizacion de funciones, conocidas particular

mente en el perfodo de gobierno anterior; 

7.	 Las incoherencias que traio como resultado esta situacion, obliqo a bus

car darle direccionalidad al proceso, para 10 cual se establecio una co

mision sectorial de descentralizacion con tales objetivos, que no ha 10

grado aun dichos propositos. A pesar de que esta cornlsion ha avanza

do en propuestas de polfticas y estrategias sobre la descentralizacion en 

el pais, no ha logrado a la fecha convertirlas en decisiones publlcas, 

dada la resistencia del aparato central del Estado. 

8.	 Estos procesos se han venido impulsando sin los consensos necesarios 

de los principales involucrados en la politics: las municipalidades y la 

sociedad civil, 10 que plantea con frecuencia falta de apropiacion de 

estas polfticas por parte de estos actores y problemas de viabilidad de 

las misrnas. 

9.	 No hay una ley que sustente las experiencias de descentralizacion. Sin 

embargo, como se ha sefialado, a falta de una ley especffica, la aproba

cion de la reforma a la Ley N° 40 establece un marco jurfdico "descen

tralizador "de algunas competencias a las alcaldfas. Estas competencias 

ahora legalmente susceptibles de descentralizarse a las aicaldfas, eran 

parte de un conjunto de competencias que les habfan sido trasladadas 

"de hecho" en el proceso de ajuste estructural iniciado en el perfodo de 

gobierno de Violeta de Charnorro. 

10.	 Se denomina en este trabajo "descentralizacion de heche", al proceso 

mediante el cual se han venido transfiriendo de facto a las municipali

dades la prestaclon de servicios publicos tradicionales que el Estado ha 

dejado de prestar, producto de la reduccion del gasto publico. La com

petencia del servicio se asume per la via de los hechos, resultado de la 



presion que la poblacion ejerce sobre el gobierno local para busca res

puesta a las demandas que no estan siendo atendidas. 

En el marco global, se ha constatado que se han descentralizado por la -via 
de los hechos" algunas responsabilidades relatives a los set'Vic:ios de educ::a

cion, agua , salud, transporte,asistencia y bienestar social, seguridad ciuda

dana, vivienda, y otros. 

Si en la reforma de la ley de municipios, algunas de estas responsabilidades 

fueron legalmente trasladadas a las municipalidades, este procese de leg ali

zacion muestra una gran incoherencia entre la descentraliziKiOn territorial y 
la descentrahzacion sectorial impulsada en cada caso. Ejemplos de e11o, que 

ya citarnos, es que la ley de agua potable establece la misma competencia 

para el ente sectorial y para el municipio e igual ocurre coo las redes de 

energia electrica domiciliar que aparecen asignadas al municipio y al ente 

sectorial del caso. 

Ahora bien, la modalidad de descentralizacion de becbo -Iegalizada para 

algunos servicios con la reforma de la ley de rnuniopios en 1997- al no 

haber sido acornpanada con transferencia de recursos del !live central, se 

convierte en una limitacion grave para las municipalidades porque provoca 

el deterioro de los servicios que tradicionalmente tertian Que atender. Elloes 

debido a que el municipio se ve obligado a desviar una parte de sus recur

sos para el cumplimiento de nuevas competencias y servicios trastadados 

por la via de los hechos, principalmente en el area de educacion (repareoon 

de escuelas publicas), salud (traslado de enfermos a los hospitales, adminis
tracion. rnantenlrruento y reparacion de centros y puestos de satud), aqua 

potable (instalacion y mantenimiento de acueductos e instaleciones de aqua 

potable), entre otros. 

EI tema de la descentralizacion ha adquirido mayer realce despues del de

sastre provocado par el paso del huracan Mitch en octubre de 1998. La 

radiografia que deja este desastre natural mostro con c1aridad la necesidad 

de acelerar y profundizar el proceso de descentralizacion en Nicaragua. Este 

ha sido un tema de acuerdo del gobierno, la sociedad civil y la comunidad 

donante en el Crupo Consultive can Centroarnerica celebrado en Estocol

mo, Suecia, en Mayo de 1999, y retomado el ana siguiente en ta reunion del 
Grupo Consultivo can Nicaragua en Washington. Sin embargo, en la practi

ca el proceso de descentralizacion no ha logrado avanzar, particularmente 
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por la fuerte resistencia a la descentrallzacion fiscal. No obstante, se han 

creado nuevas condiciones en estos ultimos aries que han mejorado la co

rrelacion de fuerzas hacia el impulso de este proceso, particularmente por la 

convergencia cada Vel mayor observada entre sectores beliqerantes de la 

sociedad civil orqaruzada, las asociaciones de municipios y la comunidad 

cooperante. 



III 

METODOLOGIA UTILIZADA
 

Como sefialarnos al comienzo, este estudio esta basado en una encuesta 

aplicada a 1,248 personas, a la que se agregaron posteriormente algunas 

entrevistas con analistas politicos, miembros de partidos politicos yalcaldes. 

Este proceso de definicion y aeuerdos metodoloqicos entre la coordinacion 

acadernica del proyecto y los investigadores irnpllco la realizacion en mo

mentos distintos de tres talleres en EI Salvador donde se discutieron yenri

quecieron las propuestas de la coordlnacion 0 se elaboraron conjuntamente 

instrumentos, como el caso del cuestionario de la encuesta. EI primer taller, 

realizado el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1998, tuvo como objeti

vo discutir el marco muestral, elaborar conjuntamente una primera pro

puesta de cuestionario sobre el tema de la culture politica y ponerse de 

acuerdo en un plan de trabajo; el segundo tuvo lugar en esa misma ciudad 

el 22 y 23 de febrero con la finalidad de reviser y enriquecer dos documen

tos propuestos por el coordinador regional del proyecto: la propuesta de 

marco teorico y el diseAo metodoloqico del proyecto; un tercer taller se 

efectuo en esa misma ciudad el dia 10 de rnarzo de 2000 con la finalidad de 

presentar los resultados finales del traba]o anterior, y ponerse de acuerdo en 

la realizaclon de la segunda fase del proyecto sobre la red institucional de 

apoyo a las municipalidades. 

En el caso de Nicaragua se realizaron algunas encuestas pilotos y se valido el 

instrumento de recopilacion en un taller de capacitacion de los encuestadores 

en mayo de 1999, el cual conto con la presencia del Coordinador Regional 

del proyecto. 

1. La encuesta 

Laencuesta seaplico a una muestra prubabilfstica, estratificada y polietapica. 

Es probabilistica por cuanto la seleccion de la unidad muestral es aleatoria y 
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polietapka porque se hace a traves de diferentes etapas en las cuales se 

aplkan diter-entes tipos de muestreo: muestreo aleatorio estratificado, mues

treo aleatoric por conglomerado, muestreo aleatorio sistematico y el rneto
do del cump4eailos proximo. 

EI instrumento utiflZado esta integrado por un total de preguntas y propo
sioones, de las cuaJes Ia mayorfa son cerradas y tres son abiertas. Se trata de 

un formate cornun para todos los estudios nacionales acordado por el equi

po de illYeStigaciOn y la coordinaclon del proyecto. 

Las preguntas que conforman el instrumento son de diferentes tipos: de 

identificaciOn, conocimiento, practicas, opinion y valoracion, Pero el cues

tionario utilizado tambien incluy6 una baterfa de proposiciones 0 afirmacio

nes frente a las cuaks debia definirse el encuestado. Esta parte del cuestio

nario pretendia ir mas alia de la opinion de los encuestados p~ra adentrarse 

via iodtcadores adecuados en su estructura de pensamiento 0 mentalidad. 

El tratam~to de estes datos con el programa SPAD THREE facilitarfa acer

canoe a Ia tOgka polftica de los actores sociales. 

E1 trabafo de campo se realize durante los meses de mayo a junio de 1999, 

pre\!io a un pilotajerealizado en comunidades y barrios de Managua des

pues de Ia ~i6n de los encuestadores y supervisores de campo. Los 

mtlnicipios donde se aplic6 la encuesta son 45, que equivale al 30.0% del 

totail lie mUIAidpim existentes en ese ano, Para la realizacion del trabajo de 

campo se deliiBierur1l cinco rutas: la del Padfico, Norte, Centro, Sur y Oriente. 

Para esta ~i6n se utllizo como marco muestral el mirnero de habi

tantes por munKiipio de acuerdo al VII Censo Nacional de Poblaci6n y III de 

~iendas rei1lllizados por el Instituto Nacional de Estadistlcas y Censos de 

Nicaragua ~INEq; para la seleccion de viviendas se utilizaron los mapas 

cartogfiiflCOS que emple6 el Consejo Supremo Electoral para las elecciones 

naOonales del pais en 1996. 

2. PoblaciOn de estudio 

LapobIac::i6n de esb.Kfio son los habitantes de 16 a 65 alios de todo el pars, 

que de acuerdo al VII Censo Nacional de Poblacion y III de Viviendas realiza

do por ellnstituto Nacional de Estadfsticas y Censos de Nicaragua (INEe) 

son 4,360.148. 



La poblacion total dividida por estratos es de 1,676.365 ciudadanos en los 

municipios grandes, es decir, el 38.4%; de 1,857.396 ciudadanos en los 

municipios medianos, es decir el 42.6% y de 826.395 en los rnunicipios 

pequefios, es decir el 19.0%. (Ver anexo No.1) 

3. La muestra 

EI tamafio de muestra, 1248 personasa entrevistar, se calculo par medio de 

la formula de muestreo aleatorio para estimar proporciones para poblacio

nes grandes, con un nivel de confianza del 95.0% y un error muestral del 

2.4%. 

La muestra, que como sedijo debra serestratificada y polietapka, se calcul6 

en funcion del tamafio de la poblaclon de los municipios 0 estratos. La 

afijacion es proporcional al tamafio de los estratos poblacionales. Los estra

tos considerados para fa muestra nacional son tres: 

• Poblaciones grandes, de mas de 80,000 habitantes. 

• Poblaciones medianas de entre 20,000 y 80,000 habitantes. 

• Poblaciones pequefias de menos de 20,000 habitantes. 

La unidad muestral son los ciudadanos del pars, pobladores en edad de 

voto, mayores de 16 afios y menores de 65 alios, y la eleccion de la muestra 

se realiz6 en tres etapas que comprenden la selecci6n de los municipios, la 

selecci6n de los segmentos y la selecci6n de las viviendas. 

• Selecclon de municipios. 

Los municipios constituy en la Unidad Primera de Muestreo (UPM), y fueron 

seleccionados de la manera siguiente: 

Se enlistaron de manera ordenada de acuerdo al nurnero de habitantes que 

aparecen en los resultados del ultimo censo nacional de poblaci6n y vivien

da de 1995, elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica y Censo de 

Nicaragua. EI ordenamiento de los municipios sehizo de acuerdo al ruirnero 

de habitantes, dasiflcandolcs en estratos grandes, medianos y pequerios, 
los que se definen anteriormente. 

La selecci6n de los municipios serealiz6 en cada estrato de manera aleatoria 

simple. Los del estrato de municipios grandes pasaron autornaticarnente a 
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formar parte de la muestra. De los pertenecientes a los estratos 2 y 3 se 

seleccion61a cantidad necesariade acuerdo al tamaiio de muestra a recolec

tar en cada uno de esos estratos. Como resultado se tuvo un total de 52 

municipios, de los cuales 8 correspond en al estrato 1 de municipios gran

des, 26 del estrato 2 de municipios medianos y 18 del estrato 3, de munici

pios pequeiios. 

• Selecclon de los segmentos. 

Los municipios se dividieron en areasgeograticas de aproximadamente 100 
viviendas. Dichas areas0 segmentos seconstituyeron en lasunidades secun

darias de muestreo (USM). 

Lossegmentos se enumeraron de U1 a n" en cada municipio y seselecciona

ron de manera aleatoria simple. En cada municipio seleccionado se tuvo un 

numero minimo de 3 USM Y un maximo de 5. 

EI total de segmentos a seleccionar fue de 248: 40 pertenecientes a munici

pios grandes, 128 de municipios medianos y 80 de municipios pequeiios. 

• Selecclon de las viviendas. 

En cada uno de los segmentos seleccionados seseleccionaron seisviviendas. 

EI procedimiento de selecci6n de estas viviendas fue aleatoric sistematico, 

haciendo uso de los mapas cartoqraficos de dichos segmentos, luego de 

partir cada una de las USM en dos secciones aproximadamente iguales. A 

cada una de elias Ie correspondi6 un total de tres viviendas. 

La selecci6n de las viviendas en cada una de las partes se realize de la mane

ra siguiente: 

Para la selecci6n de las viviendas de la parte primera, se dividi6 el ruirnero 

total de viviendas del segmento entre el ruirnero a seleccionar en cada uno 

de ellos. EI ruirnero resultante (k) permiti6 seleccionar a la primera vivienda 

en la primera mitad del segmento y las posteriores, fueron lasdos siguientes. 

En la segunda parte del segmento, la selecci6n se realiz6 sumandole el mi
rnero de viviendas que hay en la primera parte del segmento al mirnero de 



la primera vivienda seleccionada en la primera parte del segmento. EI mime

ro resultante fue el mirnero de la primera vivienda seleccionada de la parte 

dos del segmento. Las otras dos viviendas se seleccionaron mediante el pro

cedimiento seguido en la primera parte. 

AI obtener las entrevistas, se trato de obtener cantidades aproximadamente 
iguales igual de hombres y mujeres, 10 mismo que una dlstribucion de en

trevistados dentro de un intervalo de 16 a 65 aries. 

En las viviendas donde no se encontro un informante adecuado, se proce

dio a entrevistar a la siguiente vivienda, en el sentido en que se lnlcio el 

recorrido del segmento determinado. En el caso de los segmentos rurales se 

seleccionaron los caserios de mas facil acceso. 

Los municipios mas afectados por el Huracan Mitch no entraron en el sor

teo, siendo ellos los siguientes: Cua Bocay, Wiwilf, San Rafael del Norte y Vall 
del Departamento de Jinotega; y Posoltega, Morazan, Villanueva y San Fran

cisco del Norte del Departamento de Chinandega. 

4. Modiflcaclon y recodiflcaclon de variables 

En el procesamiento de la informacion se consldero necesaria la modifica

cion y recoditicacion de variables del cuestionario original (vease cuestiona

rio original en anexos). Dado el caracter regional del estudio, esta modifica

cion y recoditicacion se hizo conjuntamente para todos los paises, con la 
finalidad de tener resultados comparables. 

Las variables relacionadas con la seccion del poder fueron recodificadas de 

la manera siguiente: 

•	 Las modalidades de las variables cualitativas ordinales "La prestacion de 
servicios debe ser gratis, porque es una obliqaclon del estado" (est1), 

"EI Estado debe resolver todos los problemas de Ja gente" (estl), "Es 

natural que los recursos del Estado se usen para favorecer a los que 

votaron por el gobierno de turno" (est3), "EI Estado es un mal adminis

trador y prestador de servicios" (est4) , "Las cosas se consiguen en el 
gobierno local solo si se tienen buenas conexiones" (est5), "En pafses 
como el nuestro, para poder hacer las cosas es necesario tener un hom

bre fuerte como gobernante" (pod 1), "En pafses como el nuestro, con
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viene que los recursos econornicos y las decisiones esten concentradas 

en el Presidente" (pod2) y "En un pais como el nuestro, el poder debe

ria estar mejor distribuido" (pod3) se recodificaron de acuerdo al prin

cipio de isotonfa. Esdecir que al recodificar las modalidades se conserva 

el orden lnvirtiendose solamente el sentido del mismo; 0 10 que es 10 

mismo, se cambia de un orden descendente a un orden ascendente. 
Con la reccdificacion hecha, el valor 1 que correspondfa a la categorfa 

muy de acuerdo pasa a corresponder a la categorfa muy en contra; el 

valor 2 que correspondfa ala categorfa algo a favor pasa a corresponder 

a la categorfa algo en contra, y asf sucesivamente. 

•	 Las modalidades de estas variables descritas, una vez recodificadas se 

agrupan pasando de ser cuatro modalidades a dos. Las modalidades 0 

categorfas muy y algo a favor se unen y se les dio el codiqo 1 y las 

categorfas muy y algo en contra se unen y se les da el codiqo 2. 

Lasvariables relacionadas con la seccion de descentralizacion se recodificaron 

tarnbien de acuerdo al principio de isotonfa: 

•	 Las modalidades de la variable: "Esta usted muy de acuerdo, algo de 

acuerdo, algo en contra, muy en contra con la descentralizacion del 

Estado" (des3) pasan de un orden descendente a un orden ascenden

teoCon la recodificacidn, el valor 1 que correspondfa a la categorfa muy 

de acuerdo pasa a corresponder a la categorfa muy en contra; el valor 2 

que correspondia a la categorfa algo a favor pasa a corresponder a la 

categorfa algo en contra y asf sucesivamente. 

•	 Lasmodalidades de la variable: "En el caso de su Alcaldia, cual cree que 

seria el resultado si se Ie trasladaran nuevas responsabilidades y recur

50S», (des6) pasan de un orden descendente a un orden ascendente. 

Con la recodlflcacion, el valor 1 que correspondfa a la categorfa benefi

ciaria mucho pasa a corresponder a la categorfa perjudicarfa mucho; el 

valor 2 que correspondfa a la categorfa beneficiarfa algo pasa a corres

ponder a la categorfa perjudicarfa algo y asf sucesivarnente. 

•	 Ambas variables, (des3) y (des6), una vez recodificadas se unieron en 

una sola variable denominada "descentralizaclon". Esta variable fue ob

ten ida de la suma de los valores correspondientes a cad a variable me
nos 2 y multiplicado por el factor 16.667. 



•	 Las modalidades de las variables: "Cree usted que el hecho de que las 

Alcaldfas pudieran tener mas recursos financieros tendrfan efectos muy 

buenos, buenos, malos 0 muy malos para los municipios" (des12) y 

"Cree usted que el nombramiento de los Secretarios Departamentales 

tendra efectos muy buenos, buenos, malos 0 muy malos para los muni

cipios" (des14) pasan de un orden descendente a un orden ascenden
teoCon la recodiflcacion, el valor 1 que correspondfa a la categorfa muy 
buenos pasa a corresponder a la categorfa muy malo; el valor 2 que 

correspondfa a la categorfa buenos pasa a corresponder a la categorfa 

malos y asf sucesivamente. 

Las variables relacionadas con la seccion de participacion ciudadana se 

recodificaron de la manera siguiente: 

•	 Con las variables "Partlcipo en cabildos" (parl) y "Supo 0 no de convo

catoria" se forma una nueva variable "Participaci6n en cabildo sequn 

conocimiento". Las categorfas de la nueva variable son cuatro: 1 "supo 
de cabildo y asistio"; 2 "supo de cabildo, pero no asistio": 3 "no supo 

de cabildo y no asistio": 4 "no supo de cabildo pero no asistlo". 

Las variables tolerancia, apoyo al sistema y honestidad de funcionarios pu

blicos se recodificaron de manera tal que los resultados pudieran expresarse 

en percentiles. Esto perrnitlo poder calcular las medidas de tendencia cen

tral (media y mediana) y de dispersion (desviacion estandar y varianza). 

Posteriormente cada una de las variables por separado se resumieron ados 

categorfas: poco apoyo y mucho apoyo al sistema; poca y rnucha tolerancia 

y poca y mucha honestidad de los funcionarios publicos. Con esta ultima 

recodificaci6n se realizaron tables de contingencia 0 tablas cruzadas con las 
variables independientes. 

Lasvariables relacionadas con la secci6n nivel de informacion se recodificaron 

de la manera siguiente: 

•	 Las modalidades de las variables: "Escucha usted alqun programa de 

noticias por radio?"(A 1), "Ve alqun programa de noticias por televi

si6n" (A2) y "Acostumbra usted leer alqun peri6dicol" (A3) se 

recodificaron quedando los valores de las modalidades asf: 0 "nunca", 

1 "casi nunca", 2 "regularmente" y 3 "diariamente". 

41 



42 

•	 Con estas tres variables unidas se creO una nueva variable con el objeti

vo de optimizar el resultado y las modalidades se transformaron de cuan

titativas en cualitativas. La nueva variable se denornino "escala de infor

macion por qrupos" y sus nuevas modalidades son: 1 "poca informa

cion", 2 "mediana informacion" y 3 "rnucha informacion", 

•	 Estas mismas variables se promediaron resultando una nueva variable 

cuantitativa denom inada "promedio de informacion". 

Lasmodalidade,s de la variable "ultimo aiio de enseiianza aprobado" se agru

paron en categorfas cualitativas. 

•	 Las categorfas nuevas son: 0 "0 aiios aprobados", 1 "de uno a seis", 2 

"de siete a nueve aries", 3 "de diez a doce aries", 4 "de trece a diez y 
siete" y 5 "de diez y ocho a mas". 

•	 Estas modalidades se pasaron luego de modalidades cuantitativas a 

modalidades cualitativas quedando las categorfas asf: 0 "ninquna", 1 

"primaria",2 "secundaria", 3 "bachillerato", 4 "universidad" y 5 "post 

grado". 

Las modalidades de la variable "edad" se agruparon en las categorfas cuali

tativas. 

•	 Las categorfas nuevas son las siguientes: 1 "18 a 24 afios", 2 "25 a 34 

aiios", 3 "35 a 44 anos", 4 H45 a 54 anos" y 5 "55 anos a mas". 

Las modalidades de la variable "ingreso" se agruparon en las categorfas cua

Iitativas. 

•	 Las categorfas nuevas son las siguientes: 1 "menor de 600 cordobas", 
2 "de 600 a 1,000 cordobas", 3 "de 1,001 a 2,000 cordobas", 4 "de 
2,000 a 3,000 cordobas" y 5 "de 3,000 a mas cordobas". 

s. Metodos de anallsls 

En el estudio se hace uso de tres rnetodos de analisls de las variables: el 

anallsis univariado y bivariado, y lasestadfsticas descriptivas, el analisis factorial 

y postfactorial de correspondencias multiples. En 10 que respecta al analisis 



univariado se miden las variables de manera independiente presentando en 
tablas los resultados de la medici on en valores absolutes y relatives de las 

diferentes categorfas de cada variable. 

En el analisis bivariado se miden las variables de forma cruzada interviniendo 

en el cruce dos tipos de variables: dependientes e independientes y se aplica 

la prueba del chi cuadrado para encontrar si hay diferencias significativas 

entre las rnisrnas, En el reporte de la encuesta publicado como documento 

independiente se describieron todos los cruces de variables. En el caso de 

este estudio retomamos fundamentalmente los cases de relaciones signifi
cativas, aunque no de forma exclusiva. 

EI analisis factorial de correspondencias multiples permite asociar todas las 

variables de interes del investigador de manera slrnultanea, Este analisis 

permite establecer perfiles 0 agrupamientos culturales, sequn las similitudes 

de las respuestas de los encuestados. Una Vel determinados, es posible dar 

el siguiente paso, que consiste en la aplicacion del anahsis postfactorial ya 

no a las variables del estudio sino a los efectivos entrevistados. Ello a su Vel 

permite determinar las caracterfsticas de los que se agrupan en un deterrni

nado perfil cultural; 0, dicho de otra manera, el analisis postfactorial permite 

establecer las caracterfsticas sociodemograticas de los portadores de las dis
tintas rnaneras de pensar identificadas en el analisls factorial. 
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IV 

RELACIONES DEL CIUDADANO CON 

EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS 

GOBIERNOS LOCALES 

Este capitulo trata de las relaciones que tiene el ciudadano con el gobierno 

a nivel central y local, y las representaciones 0 irnaqenes ideales de estas 

relaciones que el ciudadano se forma en su mente. lQue conocimiento tie

ne el ciudadano del gobierno local?, lComo valora el ciudadano al gobierno 

local con relacion al gobierno central?, lCual tiene mas legitimidad?, lCon 
que factores sociodemogrilficos, politicos 0 de situacion social se relacionan 

estas valoraciones? Para dar respuesta.a estas preguntas a contlnuacion se 

analiza el nivel de conocimiento que tienen los encuestados sobre aspectos 

civicos y politicos; el tipo de relacion con el gobierno central y con el gobier

no local; y las valoraciones en torno a esta relacion. 

1.	 Conocimiento del nombre del alcalde y su 
perfodo de gobierno. 

EI conocimiento de la autoridad local y algunas de las reg las que rigen el 

gobierno municipal son aspectos cfvicos considerados como basicos en la 

cultura politlca general. En un regimen tfpicamente centralista, 10 esperado 

serfa una subvaloracion del gobierno local y poco conocimiento del misrno. 

Sin embargo, la cercania del gobierno local podria ser un factor que facilita

ra su conocimiento, sin que ello implicara mayor ruptura con la cultura cen

tralista. En este apartado sehan querido medir algunos conocimientos como 

indicadores de cultura polftica local baska y de la presencia de 10 local en el 

mundo del entrevistado: se prequnto en la encuesta si conocfan el nombre 

del alcalde de su municipio y el periodo para el cual son elegidas las autori

dades municipales. EI resultado sobre el conocimiento que manifiestan los 

encuestados del nombre del alcalde de su municipio se rnuestra en el cua

dro siguiente. 
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CUADRO N° 1
 

CONOCE EL NOMBRE DEL ALCALDE
 

CONOCIMIENTOS 

CIVICOS 

CORRECTO INCORRECTO NS/NR TOTAL 

Conoce el nombre 

del Alcalde 

951 
(76.2%) 

1" 
(8.9%) 

186 

(14.9%) 

1,248 

(100.0%) 

Un alto porcentaje de los entrevistados, el 76.2% conoce el nombre del 

alcalde de su municipio. Sin embargo, el 8.9% 10 dice incorrectamente y el 

15% no sabe 0 no responde, 10 que hace que un 24% no conozca ese date, 
Este conocimiento podrfa considerarse alto y podria pensarse que esta faci

litado por el factor cercanfa y familiaridad. 

Sin embargo, el conocimiento manifestado por los encuestados sobre el pe
rfodo de gobierno no guarda la misma relacion que el conocimiento del nom

bre del alcalde, si nos atenemos a los resultados de la encuesta. Apenas el 

21 % de los encuestados sabe de cuanto es el perfodo para el que son elegi

dos los concejos municipales. Sumando las respuestas incorrectas con los que 

no sabian 0 no respondieron tenernos un 79% que desconoce este dato. 

Este resultado coincide con el obtenido por una investigacion del CASe

UCA en 14 municipios de la region conocida como Las Segovias, al norte del 

pais. donde el 33.9% de los encuestados dijo correctamente el perfodo de 

gobierno de los concejos municipales y el 66.1 % 10 dijo incorrectamente 0 

dijo que no sabia. En esta rnisrna investiqacion el conocirniento de los 

encuestados sobre el perfodo de gobierno del Presidente de la Republica se 

revelo un poco mayor que el de los concejos municipales y el alcalde, pues 

el 35.7% 10 dijo correctamente'" . 

•• Manuel Ortega Hegg, Marcelina Castillo, Cyltyra polftica local v oercellcion ciudadaoa en 14 

mynicillios de Las Segovias. CASC-UCA·IPADE-DANIDA, Managua, 1999. 



CUADRO N° 2
 
CONOCE DE CUANTO ES El PERIODO PARA El QUE SON ElEGJDOS
 

lOS CONCEJOS MUNlClPAlES
 

CONOCIMIENTOS 

CIVICOS 

CORRECTO INCORRECTC NS/NR TOTAL 

Conoce de cuanto 

es el periodo para el 

que son elegidos los 

concejos municipales 

262 

(21.0%) 

450 

(36.1 %) 

536 

(42.9%) 

1,248 

(100.0%) 

Las razones de este desconocimiento pueden ser diversas. Algunas de elias 

tienen que ver con 10 reciente del regimen gubernamental municipal, 10 

que no facilita la ditusion de las normas que 10 rigen en condiciones en que, 

adem as, los momentos mas propicios para ello son los perlodos electorales 

y hasta 19961as elecciones municipales sehan realizado conjuntamente con 

las elecciones generales; es hasta el 5 de noviembre de 2000 que se realiza

ran por vez primera elecciones municipales separadas de las elecciones ge

nerales. A ello debe agregarse el hecho de que el periodo de gobierno de las 

autoridades locales fue cambiado en las reformas constitucionales electora

les en el perfodo entre la u.ltima eleccion y el momenta de la encuesta; pero, 

adernas, es indudable que existe una cultura cfvica deficiente, particular

mente en 10 referido al conocimiento de las normas y regulaciones referidas 

a los gobiernos municipales. 

2.	 Valoracion de la qestlon del gobierno cen
tral y municipal 

LA que nivel de gobierno recurren mas los.ciudadanos en procura de ayuda? 

LComo valoran los encuestados el trabajo que realizan el nivel central y el 

nivel local de gobierno? Estosdatos pueden acercarnos a las relaciones del 

ciudadano con el gobierno y algunas pistas sobre la valoracion del nivel 

central y del nivel local, 10 que nos resulta importante dado nuestro interes 

en la percepcion de los ciudadanos sobre la descentrallzacion del poder. 

Estas interrogantes se buscan responder a partir de los items siguientes; so

licitud de ayuda al gobierno central y local; valoracion del trabajo que reali

zan ambas entidades. 
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Ala pregunta de si el encuestado ha solicitado ayuda a ministerios u oficinas 

del gobierno central y al alcalde 0 funcionarios de lasalcaldfas en los ultlrnos 

doce meses, un 90.8% de los entrevistados manifiesta no haber solicitado 

ayuda a instancias del gobierno central en el ultimo ario, mientras un 7.7% 
contesta afirmativamente; en el caso del gobierno local, un 82.9% responde 

negativamente ala pregunta y un 15.9% la contesta afirmativamente. Este 

resultado muestra que el mirnero de ciudadanos que habfa solicitado ayu

da a la municipalidad local doblaba al rnimero de aquellos que 10 habfan 

hecho al gobierno central. Ello permite afirmar que hay una mayor relaci6n 

del ciudadano con el primero que con el segundo. Este resultado puede 

estar explicado por la cercanfa del gobierno local al ciudadano, 10 que faci

lita su acceso. 

La valoraci6n que tiene el encuestado de la gesti6n del gobierno central y 

local se trat6 de medir a traves de una escala que va de muy mala a muy 

buena. Los resultados para el caso del gobierno central se muestran a conti

nuaci6n. 

CUADRO N° 3
 

VALORACION DEL TRABAJO QUE HA REALIZADO EL GOBIERNO
 

CENTRAL EN LOS ULTIMOS DOCE MESES
 

VALORACION DEL TRABAJO 

DEL GOBIERNO NACIONAL 

CASOS/PORCENTAJES 

Muy malo 98 

(7.9%) 

Malo 229 

(18.3%) 

Regular 537 

(43.0%) 
Bueno 273 

(21.9%) 
~uy Bueno 32 

(2.6%) 

NS/NR 79 

(6.3%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 



La valoraci6n del trabajo que realiza ef gobierno central es considerado re

gular por el 43% de los encuestados y bueno por el 21.9%. 

Veamos ahora las respuestas a esta misma pregunta en el caso de las alcal

dfas, 

EI trabajo de las alcaldfas es considerado regular por el 42.8% de los 

encuestados y bueno par el 23.5. Si comparamos estos resultados con las 

respuestas presentadas en el cuadro anterior, observamos que no hay dife

rencias significativas en la valoraci6n del trabajo realizado par el gobierno 

central y los gobiernos locales. Cabe seiialar que en este caso, la valaraci6n 

se refiere al desempeiio de cada nivel de gobierno en su ambito propio de 

competencias. La mayor recurrencia de los ciudadanos al gobierno local 

que al gobierno central parece no apoyarse por tanto en el hecho de que 

los ciudadanos valoren mas positivamente la gesti6n local. Vamos a tratar de 

profundizar en esta afirmaci6n en el siguiente punto. 

CUADRO N° 4
 

VALORACION DEL TRABAJO QUE HA REALIZADO LA ALCALDIA
 

EN LOS ULTIMOS DOCE MESES
 

VALORACION DEL TRABAJO 

DEL GOBIERNO NACIONAL 

CASOS/PORCENTAJES 

Muy malo 93 

(7.5%) 

Malo 226 

(18.1 %) 

Regular 534 

(42.8%) 
Bueno 293 

(23.5%) 

Muy Bueno 52 

(4.2%) 

NS/NR 50 

(4.0%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 
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3.	 Que tanto cree que sus intereses estan re
presentados en el Gobierno Municipal ac
tual 

La mayor recurrencia al gobierno local para solicitar ayuda, lobedecera a 

que el ciudadano siente bien represent~dos sus intereses en ese nivel de 

gobierno? lQue tan representados sienten los ciudadanos que estan sus 

intereses en los gobiernos locales? La respuesta a esta prequnta se muestra a 

contlnuacion. 

CUADRO N° 5
 
QUE TANTO CREE USTED QUE SUS INTERESES ESTAN
 

REPRESENTADOS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL
 

QUE TANTO CREE QUE SUS 
INTERESES ESTAN 

REPRESENTADOS EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL 

CASOS/PORCENTAJES 

Mucho 74 

(5.9%) 

Algo 190 

(15.2%) 

Poco 420 

(33.7%) 

Nada 467 
(37.4%) 

NS/NR 97 

(7.8%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

EI 37.4% de los encuestados considera que sus intereses no estan nada 

representados en el gobierno municipal actual, mientras el 33.7 considera 

que estan poco representados. Un 15.2% afirma que estan alqo representa

des, y solo el 5.9% considera que el gobierno municipal actual representa 

en mucho sus intereses. Una rnayoria del 67% de los encuesrados considera, 

por tanto que sus intereses estan poco 0 nada representados en los gobier

nos municipales actuales, 10 que estaria mostrando una percepcion baja de 



la representaci6n de intereses pOl' esos gobiernos locales. Esta percepci6n 

coincide con el hallazgo de Mitchell Seligson de que el gobierno local ha ido 

perdiendo legitimidad en Nicaragua entre otras cosas poria capacidad muy 

limitada que tienen los gobiernos locales para resolver problemas a los ciu

dadanos dad as las enormes necesidades locales y los limitados recursos 

municipales" . 

4.	 Opinion sobre si el gobierno municipal pue
de hacer mejor las cosas 

La valoraci6n bastante similar sobre la gesti6n municipal y la gesti6n central 

que tiene el ciudadano, y la poca representatividad de sus intereses que Ie 

concede a su gobierno local actual, (implica una cultura centralista que se 
expresa en la valoraci6n sobre quien puede hacer mejor las cosas? Esa es la 

pregunta que exploramos a continuaci6n. 

CUADRO N° 6
 

GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEJOR LAS COSAS
 

GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE 

HACER MEJOR LAS COSAS QUE 

El GOBIERNO CENTRAL 

CASOS/PORCENTAJES 

Algo 0 muy de acuerdo 886 

(71.0%) 

Algo 0 muy en contra 245 

(19.6%) 

NS/NR 11 7 

(9.4%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

Es significativo que a la afirmacion de si los gobiernos municipales pueden 

hacer mejor las cosas que el gobierno central, el 71 % de los encuestados 

responde estar algo 0 muy de acuerdo, frente aI19.6% que manifiesta estar 

algo 0 muy en contra de tal afirmacion. Esta opinion no es contradictoria 

con la valoraci6n concreta que tienen los encuestados sobre la qestion y 

.. Mitchell Seligson. Audjtoria de la democracia en Nicaragua 1999. umverstdad de Pittsburgh. 
julio 2000. 
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representatividad de los gobiernos locales que vimos antes. En efecto, en 

este caso se trata mas de la valoraclon favorable de la potencialidad que 

tienen los gobiernos municipales comparados con el gobierno central, y en 

el otro caso de las limitaciones concretas en la qestion actual de esos gobier

nos locales experimentadas pOI' los encuestados. 

Este hallazgo amerita profundizar un poco mas nuestro analisis, A continua

cion intentaremos vel' que factores resultan significativos en aquellos que 
manifiestan esta opinion positiva sobre los gobiernos municipales. 

Analicemos en primer lugar si el conocimiento del nombre del alcalde es 

significativo para tener dicha opinion. 

GRAFICO N° 1
 
LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PUEDEN HACER MEIOR LAS COSAS,
 

SEGUN CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DEl ALCALDE
 

92 

90 

88 

86 

84 

82 

80 

78
 
Omitido Algo 0 muy
 

de acuerdo
 

En efecto, del numero de encuestados que conocen el nombre de su alcalde 

un porcentaje mayoritario manifiesta estar algo 0 muy de acuerdo en que el 

gobierno municipal puede hacer mejor las cosas que el gobierno central. 

Ahora bien, veamos si esta opinion favorable tiene que vel' con el nivel de 

informacion que maneja el encuestado. Para fines de optimizar el anallsis 

recodificamos lasvariables del cuestionario original A.l: lescucha Ud. pro

gramas de noticias por radio?; la variable A.2: LYe usted algun programa de 

noticias pol' television? Y la pregunta A.3: lAcostumbra Ud. leer algun perle

dico? y las convertimos en un lndice que lIamamos escala de informacion. 
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Queremos en este caso saber si el nivel de informacion noticiosa de los 

encuestados essignificativo en la opinion de que el qobiemo municipal puede 

hacer mejor las cosas que el gobierno central. Esta variable puede estar indi

cando la posibilidad de que el encuestado que tiene esla opinion es aquel 

que tiene una informacion e intereses que van mas alia de su entorno inme

diato; 0, al reves, que quien tenga esa opinion sea aquel cuya vision de sus 

asuntos e intereses no trascienda su microdlrnension. 

CUADRO N° 7
 

EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEjOR LAS COSAS, 5EGUN
 
ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS
 

(5ig.0.01) 

EL GOBIERNO ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS 

TOTAL 

MUNICIPAL 

PUEDE HACER 

MEjOR LAS 

COSAS QUE EL 

GOB. CENTRAL 

POCA 

INFORMACION 

MEDIANA 

INFORMACION 

MUCHA 

INFORMACION 

Algo 0 muy 

de acuerdo 

158 

70.5%) 

458 

(81.9%) 

270 

(77.6%) 

886 

(78.3%) 

Algo0 muy 

en contra 

66 

(29.5%) 

101 

(18.1%) 

78 

(22.4%) 

245 

(21.7%) 

TOTAL 224 

(100.0%) 

559 

(100.0%) 

348 

(100.0%) 

1.131 

(100.0%) 

Como se observa en el cuadro, a mayor escala de informacion pOI' grupo 

mas de acuerdo se esta con la proposicion de que el qobierno local puede 

hacer mejor las cosas que el gobierno central. 

Sequn la prueba del chi cuadrado, hay una relacion directa estadfsticarnente 

significativa al 0.01 entre las variables de que el qobierno municipal puede 

hacer mejor [as cosas y la variable escala de informacion pOI' grupos. Asf, el 

70.5% de los que estan poco informados estan algo 0 rnuy de acuerdo con 

la proposicion que afirma que el gobierno municipal puede hacer mejor las 

cosas que el gobierno central. Ese porcentaje sube ill 81 .9 % entre los que 

tienen mediana informacion y al 77.3% entre los que S~ muestran bien in

formados. 
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Veamos ahora si es significativa la escolaridad de los encuestados para 

vehicular la opinion de que el municipio puede hacer mejor las cosasque el 

gobierno central. 

CUADRO N° 8
 
EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEJOR LAS COSAS,
 

SEGUN ESCOLARIDAD
 
(Sig.0.01)
 

ELGOBIERNO EDUCACION EN GRUPOS 

TOTAL 

MUNICIPAL 

PUEDE HACER 

MEJOR LAS 
COSAS 

NIN· 

GUNA 

PRIMA· 

RIA 

SECUN· 
DARIA 

BACHI· 

LLERATO 

UNIVER· 

SIDAD 

POST 

GRADO 

Algo 0 muy 

de acuerdo 

68 

(67.3%) 
319 

(74.7%) 

189 

(84.8%) 
201 

(81.0%) 

105 

(82.0%) 
4 

(100.0%) 

468 

(79.9%) 

Algoo muy 

en contra 

33 
(32.7%) 

108 

(25.3%) 

34 

(15.2%) 

47 

(19.0%) 

23 
(18.0%) 

0 

(0.0%) 

118 

(20.1%) 

TOTAL 101 

(100.0%) 

427 

(100.0%) 
223 

(100.0%) 

248 

(100.0%) 

128 

(100.0%) 

4 
(100.0%) 

1,131 

(100.0%) 

La opinion de que el gobierno municipal puede hacer mejor las cosas que el 

gobierno central tiende a sermayor sequn el nivel de educacion hasta lIegar 

a la secundaria (84.8%), para mantenerse alta, perc ligeramente inferior a 

secundaria, en Bachillerato (81%) Y Universidad (82%). 

Seqtin la prueba del chi cuadrado, hay una relacion directa estadfsticamente 

significativa entre la variable de opinion sobre si el gobierno municipal pue

de hacer mejor las cosas y la variable nivel de escolaridad, con el 0.01 de 

. siqnitlcacion. Como se observa en el cuadro a mayor nivel de escolaridad 

mas de acuerdo se esta con esta proposlcion. 

En el siguiente qrafico se visualiza la relacion existente entre la variable de 

que si el gobierno municipal puede hacer las cosas, recodificada en dos 

categorfas y la media de aries de ensenanza aprobados. 



GRAFICO N° 2 
GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEJOR LAS COSAS, SEGUN ME
DIA DEL TOTAL DE ANOS DE ENSENANZA APROBADOS 

Omitido	 Algo 0 muy Algo 0 muy 
de acuerdo en contra 

La media de arios de estudio aprabados de los que responde estar algo 0 

muy de acuerdo con que los gobiernos municipales pueden hacer mejor las 

cosasesde 7.55. Esos valores en la poblaci6n total deberan andar entre 7.26 

Y 7.83 afios aprobados, es decir, el primer ana de secundaria. La media de 

los que se manifiestan algo 0 muy encontra es de 6.32 aries aprobados, 10 

que significa que en la poblaci6n total los que piensan de esa manera tienen 

en promedio entre quinto y sexto afio aprobados. 

Analicemos ahora si el hecho de pertenecer a un municipio pequerio (me

nor de 20,000 habitantes), mediano (entre 20,000 y 80,000 habitantes) 0 

grande (mayor de 80,000) es significativo para esta opini6n positiva sobre el 

municipio. 

La opini6n de que el gobierno municipal puede hacer mejor las cosasque el 

gobierno central es mayor (83.1 %) entre los encuestados que viven en rnu

nicipios con poblaci6n mayor de 80,000 habitantes; Ie siguen los encuestados 

que viven en municipios de estrato entre los 20,000 y 80,000 habitantes 

con el 78.7% y los de municipios de poblaci6n menor de los 20,000 habi

tantes con el 75.0%. Como se observa en el cuadra No.9, a mayor estrato 

poblacional mas de acuerdo se esta con dicha proposici6n. 
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CUADRO N°9
 

El GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEJOR LAS COSAS,
 

SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 

ELGOBIERNO ESTRATO DE POBLACION 

MUNICIPAL 

PUEDE HACER 

MEJOR LAS 

COSAS 

MENOR DE 

20,000 

20,000 A 

80,000 

MAS DE 

80,000 TOTAL 

Algo 0 muy 

de acuerdo 

276 

(75.0%) 

433 

(78.7%) 

177 

(83.1 %) 

468 

79.9%) 

Algo 0 muy 

en contra 

92 

(25.0%) 

117 

(21.3%) 

36 

(16.9%) 

118 

(20.1%) 

TOTAL 368 

(100.0%) 

550 

(100.0%) 

213 

(100.0%) 

1.131 

(100.0%) 

Analicemos a continuacion la asociacion de esta opinion con la variable po

lftica, medida en este caso con el indicador de preferencia de voto. 

CUADRO N° 10
 

El GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEJOR LAS COSAS,
 

SEGUN PREFERENCIA DEL VOTO
 

(Sig. 0.002)
 

EL GOBIERNO ESTRATO DE POBLACION 

TOTALMUNICIPAL A. LIBERAL FSLN OTROS 

PUEDE HACER 

MEJOR LAS 

caSAS 

Algo 0 muy 224 206 38 468 

de acuerdo (74.9%) (89.2%) (67.9%) (79.9%) 

Algo 0 muy 75 25 18 118 

en contra (25.1%) (10.8%) (32.1%) (20.1%) 

TOTAL 299 231 56 1,131 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

la opinion de que el gobierno municipal puede hacer mejor las cosas que el 

gobierno central es mayor entre los que manifiestan preferencia de votos 

por el FSlN (89.2%) que entre los que manifiestan preferencia por la Alian



za Liberal (74.9%) y otros partidos (67.9%). Esta relaci6n aparece como 

estadlsticamente significativa, sequn la prueba de chi cuadrado. 

CUADRO N° 11
 

EL GOBIERNO MUNICIPAL PUEDE HACER MEJOR LAS COSAS,
 

SEGUN CONOCIMIENTO POLITICO
 

(Sig. 0.002) 

EL GOBIERNO CONOCIMIENTOS POLITICOS 

MUNICIPAL (EN PORCENTAIES) 

PUEDE HACER 

MEjOR LAS 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% TOTAL 

COSAS 

Algo 0 muy 151 431 219 63 22 886 

deacuerdo (69.3%) (77.7%) (85.5%) (80.8% (91.7%) (78.3%) 

Algo 0 muy 67 124 37 15 2 245 

en contra (30.7%) (22.3%) (14.5%) (19.2%) (8.3%) (21.7%) 

TOTAL 218 555 256 78 24 1,131 
(100.0%) (100.0%) (110.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

Laopinion de que el gobierno municipal puede hacer mejor lascosasque el 

gobierno central se incrementa en la medida que los encuestados tienen 

masconocimientos politicos. De la misma manera, la opinion algo 0 muy en 

contra de tal proposicion se reduce en la medida en que hay mas conoci

mientos politicos. 

Sequn la prueba de chi cuadro, hay relacion significativa entre la variable de 

opinion sobre si el gobierno municipal puede hacer mejor las cosas y la 

variable conocimiento de aspectos politicos de los encuestados con el 0.002 

de significaci6n. EI cuadro anterior muestra como a mayor porcentaje de 

conocimiento politico mas de acuerdo se esta con que el gobierno munici

pal puede hacer mejor las cosas. 

Ensintesis, la opinion mayoritaria de que el gobierno municipal puede hacer 

mejor lascosasque el gobierno central aparece asociada a encuestados que 

conocen el nombre de su alcalde, que tienen mayor informacion general y 

mayores conocimientos politicos, que tarnbien tienen mayor escolaridad y 

al tarnano poblacional del municipio en que viven. 
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Por el contrario, sequn la prueba del chi cuadro, no hay relacion significativa 

entre esta variable de opinion y lasvariables edad y escalade ingresos de los 

encuestados. 

5.	 Hasta el dia de hoy, qulen ha respondido 
mejor para resolver los problemas de esta 
comunidad 

Profundicemos en nuestro hallazgo anterior. Observamos antes que la valo

radon general de los encuestados sobre el trabajo del gobierno local no se 

diferenciaba mucho de la valoracion que hacfan sobre el trabajo del gobier

no central. Sin embargo, tarnbien observamos en e/ punto anterior que en 

cornparacion con el gobierno central, habia una opinion positiva de la alcal

dia y que ella se basaba mas en las potencialidades del gobierno local que 

en sus logros concretos de qestion. Veamos ahora esa misma comparacion 

pero ahora referida al ambito que compete mas al gobierno local: los pro

blemas comunitarios. Para ello se prequnto a los encuestados sobre quien 

habia respondido mejor para ayudar a resolver los problemas de su comuni

dad y se dieron lassiguientes opciones: el gobierno central, los diputados, la 

alca/dia, ninguno. Veamos los resultados en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 12
 

HASTA EL DIA DE HOY, QUIEN HA RESPONDIDO MEJOR PARA
 

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ESTACOMUNIDAD
 

HA RESPONDIDO MEJOR CASOS/PORCENTAJES 

EI Gobierno Centa/ 170 
(13.6%) 

Los Diputados 59 
(4.7%) 

La Alcaldia 491 

(39.3%) 

Ninguno 453 

(36.3%) 

NS/NR 75 

(6.0%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 



Comparativamente, la alcaldia es la que en la experiencia de los encuestados 

ha respondido mejor a la hora de resolver los problemas de las comunida

des. Asi, el 39.3% considera que es la alcaldia la que ha respondido mejor 

para resolver los problemas comunitarios, frente al 36.3% que responde 

que ninguno ha respondido mejor y el 13.6% que dice que ha sido el go

bierno central. Apenas un 4.7% responde que los diputados. Esta valoracion 

positiva de las alcaldia es muy importante dadas sus tradicionales penurias 

de recursos y las intervenciones paralelas del gobierno central en programas 

comunitarios frecuentemente muy propagandizados, como el trabajo de 

instituciones centrales -EI Fondo de Inversion Social de Emergencia (FISE) y 

la Secretaria de Accion social de la Presidencia(SAS), por ejemplo-, con mucho 

mas recursos que los gobiernos locales. No obstante, los datos muestran 

que se impone en este caso una ventaja de escala que tiene la alcaldia por 

encima de otros problemas agentes centrales. 

Sin embargo, cabe lIamar la atencion sobre el porcentaje alto de encuestados 

(36.3%), aunque ligeramente inferior al anterior, que contesta que ningu

no ha respondido a los problemas de las comunidades. Ello esta probable

mente mostrando la brecha existente entre las expectativas y las multiples 

necesidades insatisfechas de los ciudadanos, en un pais con los mas altos 

niveles de pobreza en America Latina como Nicaragua. 

Continuemos nuestro analisis con los factores asociados a la opinion mayo

ritaria de los encuestados sobre la mejor respuesta de las alcaldias a los pro

blemas comunitarios. 

Esta opinion favorable a la alcaldia en su respuesta a los problemas comuni

tarios esta asociada al conocimiento del nombre de su alcalde que tienen los 

encuestados. La mayoria que conocen el nombre de su alcalde opinan tam

bien que es la alcaldia la que ha respondido mejor para resolver los proble

mas de su comunidad. 

Veamos ahora si esta opinion tiene que ver con el tarnario poblacional del 

municipio del encuestado. 
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GRAFICO N° 3
 

HASTA EL DIA DE HOY QUIEN HA RESPONDIDO
 

MEJOR A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD,
 

SEGUN CONOCIMIENTO DE NOMBRE DEL ALCALDE
 

EI Gobierno Los Diputados La Alcaldia Ninguno NS/NR 
Central 

La opinion de que la alcaldfa es quien ha respondido mejor para ayudar a 

resolver los problemas de la comunidad es mas alta en el caso de los muni

cipios pequeiios (44.8%), seguida de los grandes (39.2%) y los medianos 

(35.9%). Ello quiza obedezca al hecho de que las obras comunitarias pare

cen ser mas visibles en los municipios mas pequeiios que en los grandes. 

Pero tarnbien a que las necesidades son mayores en los municipios mas 

grandes. Ello podrfa estar explicando tarnbien el hecho de que la opinion de 

que ninguno ha respondido mejor para ayudar a resolver los problemas de 

la comunidad crece en la medida en que aumenta la escala de los munici

pios, siendo del 30.5% en los pequeiios, del 36.7% en los medianos y hasta 

del 44.6% en los municipios de mas de 80,000 habitantes. Esta relacion 

entre el tamaiio del municipio y la opinion de los encuestados sobre quien 
ha respondido mejor para resolver los problemas comunitarios aparece como 

estadfsticamente significativa al 0.01, de acuerdo a la prueba de chi cuadra

do. 



CUADRO N° 13
 

HASTA EL DIA DE HOY, QUIEN HA RESPONDIDO MEJOR PARA
 

AYUDAR A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ESTACOMUNIDAD,
 

SEGUN LA POBLACION POR ESTRATO
 

(Slg.0.01)
 

QUI EN HA 
PODIDO RES-

PONDER MEIOR 
PARA AYUDAR 

ARESOLVER LOS 
PROBLEMAS 

POBLACION 
MENOR DE 

20,000 

POBLACION 
20,000 

A80,000 

POBLACION 
MAS DE 
80,000 

TOTAL 

EI Gobierno 
Central 

68 

(17.3%) 

83 

(13.5%) 

19 

(7.9%) 

170 

(13.6%) 

Los Diputados 14 

(3.6%) 

34 

(5.5%) " (4.6%) 

95 

(7.6%) 

La A1caldia 176 

(44.8%) 

221 

(35.9%) 

94 

(39.2%) 

491 

(39.3%) 

Ninguno 120 

(30.5%) 

226 

(36.7%) 

107 

(44.6%) 

453 

(36.3%) 

NS/NR 15 

(3.8%) 

51 

(8.3%) 

9 

(3.8%) 

75 

(6.0%) 

TOTAl 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 

6.	 Se debe dar mas dinero y obligaciones a las 
alcaldias 0 dejar que el gobierno central asu
ma mas asuntos y servicios municipales. 

La valoracion positiva de las alcaldias entre la mayoria de los encuestados 
podria explicar el acuerdo tam bien mayoritario del 61% que piensa que se 

debe dar mas obligaciones y mas dinero a las alcaldias en oposicion a la 
opcion de que el qcbierno central asuma mas asuntos y servicios municipa

les. 
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CUADRO N° 14
 

SE DEBE DE DAR MAS DINERO Y OBLIGACIONES A LAS AlCALDIAS
 

o DEJAR QUE El GOBIERNO CENTRAL ASUMA MAS ASUNTOS Y
 

SERVICIOS MUNlClPAlES
 

PIENSA QUE SE DE DEBE DAR 

MAS DINERO Y OBLIGACIONES 

A LAS ALCALDIAS 

CASOS/PORCENTAJES 

Si, se les debe dar mas 

dinero a las Alcaldfas 

759 

(60.8%) 

Se les debe de dar mas dinero 

al Gobierno Central 

323 

(25.9%) 

NS/NR 166 

(13.3%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

Esta opinion mayoritaria legitima el mandato constitucional establecido en 

la reforma constitucional de 1995 de trasladar un monto "suficiente" de 

transferencias del presupuesto de ingresos de la Republica hacia las munici

palidades (Art. 177), Y que hasta la fecha ha sido incumplido. Es tarnbien 

una clara afirrnacion mayoritaria sobre la conveniencia de la descentraliza

cion del Estado en general y fiscal en particular, como verificaremos mas 

adelante. Sin embargo, no puede perderse de vista que un 25.9% opina a 

favor de la opcion por el gobierno central y un 13.3% no sabe 0 no respon

de. 

La opinion de que se debe dar mas dinero y obligaciones a los gobiernos 

locales en oposici6n a que el gobierno central asuma mas servicios y asuntos 

municipales es una opinion que contradice la cultura de las elites, normal

mente centralista. Vale la pena, por 10 tanto, profundizar un poco mas su 

analisis. A continuacion veremos si ella tiene que ver con el conocimiento 

que se tenga del alcalde 0 la escala del municipio. 



NSf NRGobierno Central 0A1caldfas 

GRAFICO N°4 
SE DEBE DAR MAs OBLIGACIONES Y DINERO A LAS AlCAlDIAS 

o DEJAR QUE El GOBIERNO CENTRAL ASUMA, SEGUN 
CONOCIMIENTO DEl NOMBRE DEl ALCALDE 
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CUADRO N° 15 

Sf DEBE DAR MAS DINERO Y OBLIGACIONES A LAS AlCAlDIAS 0 DEJAR 

QUE El GOBIERNO CENTRAL ASUMA MAS ASUNTOS Y SERVICIOS 

MUNICIPAlES, SEGUN POBLACION POR ESTRATO 

(Sig.0.001) 

la mayorla de losencuestados que conoce eI nombre de su alcalde opina tam

bien que se Ie debe dar mas obligaciones y dinero a lasalcaldfas, en oposici6n a 

la opci6n de que eIgobierno central asuma mas asuntos y servicios municipales. 

SE DEBE DAR POBLACION POBLACION POBLACION 

MAS DINERO Y MENOR DE 20,000 MAS DE TOTAL 

OBLIGACIONES 20,000 A80,000 80,000 

A LAS 

ALCALDIAS QUE 

ALGOBIERNO 
CENTRAL 

A1caldias 239 360 160 759 
(60.8%) (58.5%) (66.7%) (60.8%) 

Gobiemo Central 106 164 53 323 

(27.0%) (26.7%) m·1%) (25.9%) 

NS/NR 48 91 27 166 
(12.2%) (14.8%) (11.3%) (113%) 

TOTAL 393 615 240 1,248 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
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La opinion de que se debe dar mas obligaciones y mas dinero a las alcaldlas 

frente a la opclon de que el gobiemo central asuma mas asuntos y servicios 

municipales es mas alta en el caso de los municipios grandes (66.7%), se
guida de los pequenos (60.8%) y por ultimo los medianos (58.5%). Es en 

los municipios grandes que la opinion a favor de la opcion del gobiemo 

central es minoritaria con relacion a otros estratos (22.1 % frente a 26.7% en 

los medianos y de 27% en los pequefios), Esta relaclon resulta 

estadfsticamente significativa, segun se reporta en el cuadro anterior. Como 

veremos mas adelante, en el capitulo referido a opiniones sobre la descen

tralizacion, los municipios pequenos suelen manifestar temor ante los retos 

de los procesos de descentralizaclon. 

7.	 Las relaciones del ciudadano con el gobier
no local: su disposlclon a pago mas impues
tos. 

Uno de los temas frecuentes de desencuentro de los qobiernos locales con 

los pobladores es el pago de los impuestos. Esa es tam bien una de las obli

gaciones fundamentales de los ciudadanos con el gobierno local. En Nicara

gua tradicionalmente se suele hablar de la lIamada "cultura del no pago" 

para hacer referencia a fa faIta de responsabilidad de los contribuyentes con 

el fisco local. 

La lIamada "cultura del no pago" parece estar fundamentada en diversas 

razones que parten tam bien de diversas concepciones. Entre las razones que 

no favorecen el pago de impuestos y obligaciones fiscales por parte de los 

ciudadanos suelen sefialarse el mal uso de los recursos del Estado por los 

funcionarios (despilfarro, altos salaries), la percepcion de corrupcion gene

ralizada frecuentemente fundamentada en la concepcion del "Estado-bo

tin" y la mala calidad y baja cobertura de los servicios ofertados; pero tam

bien suelen identificarse por parte del ciudadano la falta de una cultura de 

deberes y derechos frente al Estado, el desempleo, la po breza, y una baja 

solidaridad social y comunitaria. Estas razones suelen estar inscritas en cier

tas concepciones sobre el Estado, como la concepcion del estado-patr6n 

que resuelve todos los problemas del ciudadano, 0 la concepcion de los 

servicios como derechos sin reciprocidad por parte de los usuaries. Veamos 

a contlnuacion la disposicion manifestada por los encuestados a pagar mas 

impuestos a la alcaldla. 



CUADRO N° 16
 
USTED PAGARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE MEJORE
 

SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE LA PENA PAGAR MAS
 

USTED PAGARIA MAS CASOS/PORCENTAJES 
IMPUESTOS A LA ALCALDIA 

PARA QUE MEJORE SUS 
SERVICIOS 

Dispuesto a pagar mas 314 

(25.2%) 

No vale la pena pagar 879 
(70.4%) 

NS/NR 55 
(4.4%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

Dadas las consideraciones anteriores parece mas bien extraordinario que en 

el ambito local un 25.2% de los encuestados manifieste que Slvale la pena 

pagar mas impuestos ala alcaldfa para que mejore sus servicios. Cabe sefia

lar que este porcentaje tiene referentes en Centroarnerica: en EI Salvador el 

27% contest6 afirmativamente esta prequnta". Sin embargo, la carga tribu

taria en Nicaragua es fa mas alta de Centroarnerlca y una de las mas altas de 
America Latina (cercana al 30% mientras en Centroarnerica el promedio es 

del 14%). Mas atin, Nicaragua es el pais de America latin~ donde los irn
puestos locales tienen el mayor peso en la estructura de ingresos (mientras 

en Brasil 0 Colombia los impuestos locales pesan entre un 23% y un 35%, 

en Nicaragua esta cifra es del orden promedio de 67%)43; perc ademas, uno 

de los pafses mas empobrecidos del continente, el de menor nivel Indice de 

desarrollo humane en America Latina, s610 superado par Haiti y Guatema

la44 
• De esta manera, esta respuesta verifica la valoraci6n positiva ya identifi

cada que tienen los encuestados sobre las alcaldias. Profundicemos en este 

resultado. 

<l Mitchell A. Seligson. Jose Miguel Cruz, Ricardo C6rdova M. Audjtoria de la pemocracia. EI
 
Salvador 1999. ludop-University of Pittsburqh-Fvndaunqo, EISalvador, 2000. Pag. 50.
 
" Gabriel Aghon. Avances y retos de la descentralilaci6n fiscal en America Latina y el Caribe.
 
Seminario Internacional "Avances y dilicultades de la descentralizaci6n fiscal en EISalvador, Nica

ragua, Costa Rica y Republica Dominicana", Managua, mayo 2000.
 
<4 PNUD. Informe Desarrollo Humano 2000.
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NSf NRNo vale la pena 
pagar mas 

Dispuestoa 
pagar mas 

USTED PAGARIA POBLACION POBLACION POBLACION 

MAS IMPUESTOS MENOR DE 20,000 MAS DE TOTAL 

A LA ALCALDIA 20,000 A80,000 80,000 

PARA QUE 

MEJORE 

SUS SERVICIOS 

Dispuesto a 99 159 56 314 

pagar mas (25.2%) (25.9%) (23.3%) (25.2%) 

No vale la pena 273 428 178 879 

pagar mas 69.5%) (69.6%) (74.2%) (70.4%) 

NS/NR 21 28 6 55 

(5.3%) (4.6%) (2.5%) (4.4%) 

TOTAL 393 615 240 1,248 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

GRAFICO N° 5 
PAGARIA MAs IMPUESTOS A LAS ALCALDIAS PARA QUE MEJORE SUS 

SERVICIOS, SEGUN CONOCIMIENTO DEL NOMBRE DEL ALCALDE 

CUADRO N° 17 

USTED PAGARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA 

PARA QUE MEJORE SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE 

LA PENA PAGAR MAS, SEGUN POBLACION POR ESTRATO 

Una leve rnayoria de los que conocen el nombre del alcalde de su municipio 

estaria dispuesto a pagar mas impuestos a la akaldia para que rneiore sus 

servicios. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

100-----



Hay mas dlsposicion a pagar mas impuestos en los rnunictpios pequefios y 

medianos que en los grandes, aunque las diferencias no son significativas. 

Podrfarnos decir que la disposicion a no pagar mas impuestos a la alcaldia 

para que mejore sus servicios es casi similar entre los encuestados, indepen
dientemente del estrato de poblacion y sequn la prueba del chi cuadrado, 

no hay relacion significativa entre estas variables. EI cuadro anterior es 

ilustrativo de la descripcion del cruce de variables. 

CUADRO N° 18
 

USTED PAGARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE MEJORE
 

SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE LA PENA HACERLO,
 

SEGUN ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS
 

PAGARIA MAS ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS 

TOTAL 
IMPUESTOSA 

LA ALCALDIA 
PARA QUE 

MEJORE SUS 
SERVICIOS 

POCA 

INFORMACION 

MEDIANA 

INFORMACION 

MUCHA 
INFORMACION 

Dispuesto a 

paqar mas 
66 

(25.9%) 

149 

(24.3%) 

61 

(27.00/0) 

276 

(25.2%) 

No vale la pena 

paqar mas 

179 

(70.2%) 

439 

(71.5%) 

156 

(69.00/0) 

774 

(70.7%) 

NS/NR 10 

(3.9%) 

26 

(4.2%) 

9 

(4.00/0) 

45 

(4.1%) 

TOTAL 255 
(100.00/0) 

614 
(100.0%) 

226 
(100.00/0) 

1095 
(100.0%) 

EI nivel de informacion no esta asociado a la disposicion de pagar mas im

puestos en el ambito local. La disposicion a no paqar mas impuestos a la 

Alcaldfa para que mejore sus servicios es casi similar entre 105 encuestados, 

independientemente de los niveles de informacion; esa disposicion varia li

geramente a favor en los cases en que los encuestados tienen los mas altos 

niveles de informacion. No obstante, sequn la prueba del chi cuadrado, no 

hay relacion significativa entre arnbas variables. 
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CUADRO N° 19
 

USTED PACARIA MAS IMPUESTOS A LAALCALDIAPARA QUE MEJORE
 
SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE LA PENA HACERLO,
 

SECUN PREFERENCIA DEVOTO
 
(SI9. 0.002)
 

PAGARIAMAS PREFERENCIA DE VOTOS 
TOTALIMPUESTOSA 

LA AlCAlDIA 
PARA QUE 

MEJORE SUS 
SERVICIOS 

A. UBERAl FSLN OTROS 

Dispuesto a 
pagarmas 

90 

(27.6%) 
53 

(22.0%) 

12 

(19.4%) 

155 

(24.6%) 

Novale Ia pena 
pagarmas 

210 
(64.4% 

184 
(76.3%) 

48 
(77.4%) 

442 
(70.3%) 

NS/NR 26 
(8.0%) 

4 

(1.7%) 
2 

(3.2%) 
32 

5.1%) 
TOTAL 326 

(100.0%) 

241 

(100.0%) 

62 

(100.0%) 

1,131 

(100.0%) 

La disposicion a pagar mas impuestos a la alcaldfa es mayor en los simpati

zantes de la Alianza Liberal (27.6%) que entre los simpatizantes del FSLN 

(22%) Y que otros partidos (19.4%). De la misma manera, la oposicion a 

mayores impuesto locales es mayor entre lossimpatizantes del FSLN (76.3%) 
Yde otros partidos ( 77.4%) que entre los sirnpatiz-ntes de la Alianza Liberal 
(64.4%). Es importante senalar en este caso que entre estas variables nay 

una relacion de dependencia, la cual se prueba con el estadfstico del chi 
cuadrado a un nivel de siqnificacion del 0.002. 

La disposicion a pagar mas impuestos a la alcaldfa varfa seqiin el nivel de 

educacion de los encuestados. Entre los que estan dispuestos a pagar mas 
irnpuestos, la tendencia es a pagar mas entre mas alto es el nivel educativo, 

salvo el caso del nivel de bachillerato y 'igeramente en el nivel de universi

dad en donde la proqresion se rompe. Entre los que manifiestan oposicion, 
salvo el nivel de bachillerato y de universidad, la tendencia es a disminuir en 
la medida en que aumenta la educaciOn. A traves de la prueba del chi cua
drado se prueba la hip6tesis de que hay una relacion entre ambas variables, 
con un nivel de significacion del 0.00. 



GRAFICO N° 6 
USTED PAGARIA MAs IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE 

MEJORE SUS SERVICIOS, SEGUN LA MEDIA DE ANOS 
DE ENSENANZAAPROBADOS 

CUADRO N° 20 

USTED PAGARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE MEJORE 

SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE LA PENA HACERLO, 

SEGUN EDUCACION EN GRUPOS 

(Sig.O.OO) 

69 

No vale la pena 
pagar mas 

Dispuesto a 
pagar mas 

PAGARIA MAS EDUCACION EN GRUPOS 

IMPUESTOS A NIN· PRIMA· SECUN· BACHI· UNIVER· POST 

LA ALCALDIA GUNA RIA DARIA LLERATO SIDAD GRADO TOTAL 

PARA QUE 

ME/ORE SUS 

SERVICIOS 

Dispuesto a 17 115 75 64 40 3 314 

pagar mas (14.3%) (23.8%) (31.0%) (24.5%) (29.4%) (42.9%) (25.2%) 

No vale la pena 92 341 151 196 95 4 879 

pagar mas (77.3%) (70.6%) (62.4%) (75.1%) (69.9%) (57.1%) (70.4%) 

NS/NR 10 27 16 1 1 0 55 

(8.4%) (5.6%) (6.6%) (0.4%) (0.7%) (0.0%) (4.4%) 

TOTAL 119 438 242 261 136 7 1)48 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
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EIgratico rnuestra como la disposidon a pagar mas impuestos es mayor sequn 

la media de anos aprobados. 

La media de afios de estudio de los que manifiestan estar dispuestos a pagar 
mas impuestos a la alcaldfa para que mejore sus servicios es de 7.89 anos, es 
decir, en aquellos que en la poblacion total han aprobado entre 7.42 anos y 
8.36 (primer y segundo ano de secundaria); la media de anos de estudio apro

bado de los que dicen que no vale la pena pagar mas es 7.07, es decir, pobla
cion que ha aprobado entre 6.77 y 7.38 afios de estudio (sexto grado de 

primaria y primer ano de secundaria de estudios). 

Con reladon a laedad, ladisposkion a pagar mas impuestos a laalcaldfa para que 
mejoresusservicios es mayoren losmenoresde 24 aAos y en lacategoria de edad 

de 25 a 34 aries.La no disposici6n es mayor en elrango de edad de 35 a 44 anos. 

Atraves de la prueba del chi cuadrado se prueba la hipotesis de que hay una 

relacion entre arnbas variables, con un nivel de siqnitkacion del 0.004. 

La media de edad de los que se muestran dispuestos a pagar mas inpuestos 
es de 33.38 anos, es decir en la poblaclon total aquellos que andan entre 31 

y 35 anos, La media de edad de aquellos que piensan que no vale la pena 
pagar mas es de 36.69 afios, es decir, aquellos que andan entre 35 y 39 

anos. Veamos los detalles en el cuadro siguiente. 

CUADRO W 21
 
USTED PAGARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE MEJORE
 

SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE LA PENA HACERLO,
 
SEGlIN GRUPOS DE EDAD
 

(Sig. 0.004) 

PAGARIA MAS GRUPOS DE EDAD 
IMPUESTOS A MENOR DE 25 A 34 35 A44 45A54 55 A MAS 
LAALCALDIA 24ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS TOTAL 

PARA QUE 
MEJORE SUS 
SERVICIOS 
Dispuesto a 101 88 55 36 34 314 
pagar mas (31.0%) (27.8%) (20.4%) (21.8%) (19.9%) (25.2%) 

No vale la pena 214 215 208 117 125 879 
pagar mas (65.6%) (68.0%) (77.0%) (70.9%) (73.1%) (70,4%) 

N5/NR 11 13 7 12 12 55 
(3.4%) (4.1 %) (2.6%) (7.3%) (7.0%) (4.4%) 

TOTAl 326 316 270 165 171 1,248 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 



Veamos ahora si hay relaclon de esta variable con la escala de ingresos 0 la 

posicion soclo-economlcla de los encuestados. 

CUADRO N° 22
 
USTED PAGARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE MEJORE
 

SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUENO VALE LA PENAHACERLO,
 
SEGUN ESCALA DE INGRESOS
 

(SI9. 0.004)
 

PAGARIA MAS GRUPOS DE EDAD 
IMPUESTOSA MENOS ENTRE DE DE MAS DE 
LAALCALDIA DEC$600 CS600 C$l00l C$2OO1 C$l000 TOTAL 

PARA QUE Y A A 
MEIORE SUS C$l000 C$2000 C$l000 

SERVICIOS 

Dispuesto a 113 65 78 22 24 302 
pagar mas (23.8%) (20.6%) (33.8%) (22.0%) (29.3%) (25.1%) 

No vale lapena 333 240 149 75 54 851 
pagar mas (70.1%) (76.2%) (64.5%) (75.0%) (65.9%) (70.7%) 

NS/NR 29 10 4 3 4 50 
(6.1%) (3.2%) (1.7%) (3.0%) (4.9%) (4.2%) 

TOTAl. 475 315 231 100 82 1)03 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

La disposicion a pagar mas impuestos entre los que han manifestado que 

vale pena pagar mas, es mas alta en el rango de ingresos de 1001 a 2000, 

slquiendole el rango de los que tienen un ingreso de 3000 cordobas 0 mas. 

La no disposicion a pagar mas impuestos entre los que han manifestado que 

no vale la pena pagar mas, es mas alta entre los que tienen un rango de 

niveles de ingresos que oscila entre 600 y 1000 cordobas, siquiendole los 

que tienen un rango de ingresos entre 2001 y 3000. Ello muestra que la 

disposicion a no pagar mas no esta necesariamente relacionada con mas 

bajos ingresos, y que la disposicion a pagar mas es mas alta entre los 

encuestados de ingresos medios y mas altos. Entre estas variables hay una 

relacion de dependencia, la cual se prueba con el estadfstico del chi cuadra

do a un nivel de slqnificacion del 0.004. 
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CUADRO N° 23 
USTED PACARIA MAS IMPUESTOS A LA ALCALDIA PARA QUE MEJORE
 

SUS SERVICIOS 0 CREE USTED QUE NO VALE LA PENA HACERLO,
 
SECUN CONOCIMIENTO DE ASPECTOS POLITICOS 

(EN PORCENTAJES) 

PAGARIA MAS CONOCIMIENTOS POLITICOS 
IMPUESTOS A (EN PORCENTAJE) 
LAALCALDIA 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% TOTAL 

PARA QUE 
MEJORE SUS 
SERVICIOS 
Dispuesto a 65 152 75 19 3 314 

pagar mas (27.0%) (24.4%) (27.2%) (23.2%) (11.5%) (25.2%) 

No vale lapena 159 447 192 59 22 879 

pagar mas (66.0%) (71.7%) (69.6%) (72.0%) (84.6%) (70.4%) 

NS/NR 17 24 9 4 1 55 
(7.1 %) (3.9%) (3.3%) (4.9%) (3.8%) (4.4%) 

TOTAl 241 623 276 82 26 1/248 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

La disposici6n a pagar mas impuestos entre los que han manifestado que 
vale la pena pagar mas es mayor entre los que no tienen conocimientos 
politicos 0 tienen un conocimiento politico medio. De manera similar, la 
disposici6n a no pagar mas impuestos entre los que han manifestado que no 

vale la pena pagar mas impuestos es mas alta entre los que tienen mayores 

conocimientos politicos. Sin embargo, la prueba de chi cuadrado muestra 
que entre estas variables no hay una retaclon estadisticamente significativa. 

En sintesls, los datos nos permiten observar que la disposlcion a pagar 0 no 

pagar mas impuestos a las alcaldfas para que mejoren sus servicios esta aso

ciada al factor pohtlco-ideoloqico (Ia preferencia de votes), el nivel educati

vo, la edad yel nivel de ingresos de los encuestados. 

8.	 Es natural que s610 reciban los servicios de 
lasalcaldias laspersonasque pagan por ello 

En la relacion del ciudadano con el gobierno se ha dicho que existe la 

interrnediacion de una concepcion cormin en la poblacion que se expresa 



en la prestacion de servicios del Estado como una obliqacion, esta no suele 

estar mediada por mecanismos concretos de reciprocidad por parte de la 

poblacion. Esta manera de pensar esta asociada a diversos factores: la po

breza generalizada, la falta de una cultura cfvica general centrada en debe

res y derechos, el centralismo tradicional que crea dependencia y falta de 

iniciativa y el estilo c1ientelista del ejercicio del poder. No puede descartarse 

tam poco la hipotesis de que en la concepcion generalizada de la ciudadanfa 

el pago de los servicios se considere incluido en el pago de impuestos y, que 

por 10tanto no se considere necesario un "sobrepaqo" especifico para algu

nos de ellos. Ello es particularmente mas probable en los casos donde la 

informacion de la eiecucion presupuestaria municipal es escasa 0 inexisten

teo Es tam bien probable que, tras esta concepcion del derecho al servicio 

publico de manera universal, exista un cierto sentido de solidaridad con los 

excluidos de las oportunidades del sistema y se pone el entasis mas en los 

derechos que en los deberes, en una sociedad donde es frecuente la afirrna

cion formal de los derechos frente a la ausencia real de los mismos en la 

practica. lComo se expresa esto en la concepcion de la prestacion de los 

servicios municipales? 

CUADRO N° 24
 

ES NATURAL QUE SOLO RECIBAN LOS SERVICIOS DE LAS
 

ALCALDIAS LAS PERSONAS QUE PAGAN POR ELLO
 

OPINION SOBRE SI ES NATURAL 

QUE SOLO RECIBAN LOS 

SERVICIOS DE LASALCALDIAS 

LAS PERSONAS QUE PAGAN 

POR ELLO 

CASOS/PORCENTAJES 

Algo 0 muy de acuerdo 261 

(20.9%) 

Algo 0 muy en contra 930 

(74.5%) 

NS/NR 57 

(4.6%) 
TOTAL 1,248 

(100.0%) 

73 



74 

EI 74.5% de los encuestados responde estar algo 0 muy en contra de la 

aflrmacion de que es natural que solo reciban los servicios de las alcaldfas 

aquellas personas que pagan por ellos; sin embargo, es tam bien importante 

seiialar que un 21% de los encuestados se manifiesta algo 0 muy de acuer

do con la proposicion, 

GRAFICO N° 7
 
ES NATURAL QUE SOLORECIBAN SERVICIOS DE LASALCALDIAS
 

AQUELLAS PERSONAS QUEPAGAN POR ELLO,
 
SEGUN CONOCIMIENTO DELNOMBRE DELALCALDE
 

90.0 

89.5 

89.0 

88.5 

88.0 

87.5 

87.0 
Omitido	 Algo 0 muy Algo 0 muy 

de acuerdo en contra 

Entre los que conocen el nombre del alcalde de su municipio la mayorfa se 

manifiesta algo en contra 0 muyen contra de la proposicion que afirma que 

es natural que solo reciban servicios de las alcaldfas aquellas personas que 

pagan por ellos. 



9.	 Relacion entre la alcaldia y el gobierno cen
tral 

CUADRO N° 25
 

LA-RELACION ENTRE LA ALCALDIA Y EL GOBIERNO CENTRAL
 

LA RELACION ENTRE LA CASOS/PORCENTAJES 

ALCALDIA Y GOBIERNO 

CENTRAL ES: 

Muy mala 58 

(4.6%) 

Mala 111 

(8.9%) 

Regular 438 

(35.1 %) 

Buena 319 

(25.6%) 

Muy Buena 63 

(5.0%) 

NS/NR 259 

(20.8%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

De manera general, la tendencia observada en los datos es a valorar como 

regular (35%) y buena (26%) la relacion alcaldfa-gobierno central; es una 

minorfa la que opina que esa relacion es mala (9%) 0 muy mala (5%); 0 al 

otro extremo, los que opinan que es muy buena (5%). 

Profundicemos un poco mas en esta opinion. Para ello, trataremos de ver si 

la misma esta asociadaal tamaiio del municipio; 0 si, por el contrario, es una 

opinion que tiene que ver con variables como la edad, nivel de educacion, 

nivel de ingresos, el nivel de informacion general de los encuestados, su 

nivel de conocimientos politicos, 0 su adscripcion 0 simpatfa polftica 

Comencemos por explorar la opinion sobre la relacion alcaldfa-gobierno 

central seqiin estratos de poblaclon, Laopinion de que esta relacion esregu

lar va subiendo al crecer el tamaiio del municipio. En los pequeiios sostiene 

esa opinion el 38.6% de los encuestados, mientras ese porcentaje sube al 
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45.3% en el caso de los medianos y al 50% en los grandes. Pero edemas 

esta relacion es estadfsticamente significativa, seqiin los resultados de la prue

ba de chi cuadrado, En los dernas cases, la escala del municipio no introdu

ce mayores diferencias en la valoraclon de la relacion, 

CUADRO N° 26
 

RELACION ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y EL MUNICIPAL,
 

SEGUN POBLACION POR ESTRATO
 

(SI9'0'00)
 

RELACION 

ENTRE EL 

GOBIERNO 

CENTRAL Y 

MUNICIPAL 

POBLACION 

MENOR DE 

20,000 

POBLACION 

20,000 A 

80,000 

POBLACION 

MAS DE 

80,000 TOTAL 

Muymala 23 
(7.8%) 

28 

(5.7%) 

7 

(3.5%) 

58 

(5.9%) 

Mala 37 
(12.5%) 

49 
(10.0%) 

25 
(12.4%) 

111 
(11.2%) 

Regular 114 
(38.6%) 

223 
(45.3%) 

101 
(50.0%) 

438 
44.3%) 

Buena 97 
(32.9%) 

161 
(32.7%) 

61 

(30.2%) 
319 

(32.3%) 

Muy Buena 24 

(8.1%) 
31 

(6.3%) 
8 

(4.0%) 

63 
(6.4%) 

TOTAL 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 

Veamos ahora esa misma opinion y la relacion que guarda con la edad de los 

encuestados. EI poreentaje de los eneuestados que consideran que califican 

la relacion entre el gobierno central y la municipalidad como regular es 

mayor entre los ubicados en rangos de edad entre 25 y 34 anos y menores 

de 24. Es menor entre los mayores de 45 anos. La opinion de que esa rela

cion es buena (32.3%) es mayor entre los mayores de 55 aiios (48.8%) y 

entre los menores de 24 aiios (34.9%). Hay relacion entre las variables a un 

nivel de siqnificacion del 0.00. 



CUADRO N° 27
 

RElACION ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL,
 

SEGUN GRUPOS DE EDAD
 

(Sig.O.OO) 

RELACION GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
ENTRE EL 

GOBIERNO 
CENTRAL Y 
MUNICIPAL 

MENOR DE 
24ANOS 

2S A 34 
ANOS 

3S A44 
ANOS 

4SAS4 
ANOS 

SS A MAS 
ANOS 

Muy mala 15 

(5.5%) 

16 

(6.2%) 
12 

(5.6%) 
9 

(7.6%) 
6 

(4.9%) 
58 

(5.9%) 
Mala 20 

(7.3%) 

30 

(11.6%) 

33 

(15.3%) 

15 

(12.7%) 

13 

(10.6%) 

111 

(11.2%) 

Regular 135 

(49.1%) 

127 

(49.2%) 

96 

(44.7%) 

41 

(34.7%) 

39 

(31.7%) 

438 

(44.3%) 

Buena 96 

(34.9%) 

73 

(28.3%) 

54 

(25.1%) 

36 

(30.5%) 

60 

(48.8%) 

319 

(32.3%) 

Muy Buena 9 

(3.3%) 

12 

(4.7%) 

20 

(9.3%) 

17 

(14.4%) 

5 

(4.1%) 

63 

(6.4%) 

TOTAL 275 

(100.0%) 
258 

(100.0%) 
215 

(100.0%) 
118 

(100.0%) 
123 

(100.0%) 
989 

(100.0%) 

Agrupando a los entrevistados a partir de su nivel educativo encontramos 

que la califlcaclon mayoritaria de regular dada a esta relacion es mayor entre 

los que tienen un nivel de bachillerato (48.2%), slquiendole los que no tie

nen ninguna escolaridad (47.4%). Es menor entre los universitarios (35.3%). 

La callficaclon de buena (32.3%) aumenta entre los que tienen educaci6n 

primaria (37.1 %), es igual entre los que tienen educaci6n secundaria 0 nin

guna escolaridad (35.5%) y baja entre los que tienen bachillerato (25.4%) 

y educacion universitaria (24.1 %). Hay relacion entre lasvariables a un nivel 

de significaci6n del 0.00. Veamos los detalles en el cuadro 28. 

77 



GRAFICO N° 8 
RELACION ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL, 

SEGUN MEDIA TOTAL DE ANOS DE ENSENANZA APROBADOS 

En el gratico 8 se puede observer la relacion existente entre la variable rela

cion entre el Gobierno Central y Municipal y la media total de anos de ense

nanza aprobados. 

Bueno Muy bueno Regular 

CUADRO N° 28 
RELACION ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL, 

SEGUN EQUCACION EN GRUPOS 

(Sig.O.OO) 

Omitido Muy malo Malo 

1~~~~~~~ 
8 ~~~;!;:l

7 ¥r:"~~;;:;1 

6 rTI1'!!::=:jI':;::'":t:1 
5 

4 

3 

2 

1 

O_L.--....--

RELACION EDUCACION EN (;RUPOS 
ENTRE El NIN- PRIMA· SECUN· BACHI- UNIVER· POST 

GOBIERNO GUNA RIA DARIA llERATO SIDAD GRADO TOTAL 
CENTRAL Y 
MUNICIPAL 
Muy mala 4 13 17 15 9 0 58 

(5.3%) (3.5%) (8.5%) (6.7%) (7.8%) (0.0%) (5.9%) 
Mala 6 36 19 29 21 0 111 

(7.9%) (9.8%) (9.5%) (12.2%) (18.1%) (0.0%) (11.2%) 
Regular 36 164 83 108 41 6 438 

(47.4%) (44.7%) (41.5%) (48.2%) (35.3%) (100.0%) (44.3%) 
Buena 27 136 71 57 28 0 319 

(35.5%) (37.1%) (35.5%) (25.4%) (24.1%) (0.0%) (32.3%) 
Muy Buena 3 18 10 15 17 0 63 

(3.9%) (4.9%) (5.0%) (6.7%) (14.7%) (0.0%) (6.4%) 
TOTAl 76 367 200 224 116 6 989 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
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CUADRO N° 29
 

RI:LACION ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL,
 

SEGUN ESCALA DE INGRESOS (SI9. 0.00)
 

REIACION ESCAIA DE INGRESOS 

TOTAL 
ENTRE EL 

GOBIERNO 
CENTRAL Y 

MUNICIPAL. 

MENOS 
DECS60Q 

ENTRE 

CS600 
Y 

($1000 

DE 

csion 
A 

($2000 

DE 
C$2OO1 

A 

CSlOOO 

MAS DE 

CSlOOO 

Muy mala 16 
(4.5%) 

16 
(6.1 %) 

12 
(6.5%) 

6 
(6.7%) 

6 

(8.2%) 

56 
(5.8%) 

Mala 40 
(11.4%) 

26 
(9.9%) 

24 
(13.0%) 

11 
(12.4%) 

6 
(8.2%) 

107 
(11.1%) 

Regular 167 
(47.4%) 

121 
(46.2%) 

72 
(39.1%) 

46 
(51.7%) 

22 
(30.1%) 

428 
(44.6%) 

Buena 112 
(31.8%) 

91 

(34.7%) 
70 

(38.0%) 
10 

(11.2%) 

24 
(32.9%) 

307 

(32.0%) 

Muy Buena 17 

(4.8%) 
8 

(3.1 %) 

6 

(3.3%) 

16 

(18.0%) 

15 

(20.5%) 
62 

(6.5%) 

TOTAL 352 
(100.0%) 

262 
(100.0%) 

184 
(100.0%) 

89 
(100.0%) 

73 

(100.0%) 

960 

(100.0%) 

La opinion de que la relacion entre el gobierno central y la municipalidad es 

regular (44.6%) esta mas generalizada entre los encuestados en los rangos 

de ingresos entre 2001 - 3,000 cordobas (51.7%), pero es tam bien impor

tante entre los que tienen ingresos de menos de 600 cordobas (47.4%) y 

entre los que obtienen ingresos de entre 600 y 1000. La opinion de que esa 

relacion es buena esta mas generalizada entre los encuestados que tienen 

ingresos en el rango que va entre 1001 a 2000 cordobas (38%). Hay rela

cion entre las variables a un nivel de siqnificacion del 0.00. 

Veamos ahora la relacion de nuestra variable en analisis y el nivel de infor

macion de los encuestados. La opinion entre los que afirman que la relacion 

existente entre la alcaldfa y el gobierno central es muy mala, es mayor entre 

los que tienen mediana informacion. La opinion entre los que piensan que 

esa relacion es mala tiende a ser mayor en la medida que aumenta el nivel 

de informacion. La opinion entre los que manifiestan que esa relacion es 

regular ( 44.3%), tiende a disminuir en la medida en que aumenta el nivel 

de informacion. Hay relacion entre lasvariables con un nivel de siqruticacion 

del 0.00 (ver cuadro 30). 
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CUADRO N° 30
 

RELACION ENTRE GOBIERNO CENT.RAL V MUNICIPAL,
 

SEGUN ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS
 

(Sig.O.OO) 

RELACION ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS 

TOTAL 
ENTRE EL 

GOBIERNO 
CENTRAL Y 
MUNICIPAL 

POCA 
INFORMACION 

MEDIANA 
INFORMACION 

MUCHA 
INFORMACION 

Muy mala 7 

(3.6%) 

34 

(6.9%) 

11 

(5.6%) 

52 

(5.9%) 

Mala 16 

(8.3%) 

53 

(10.8%) 

32 

(16.4%) 

101 

(11.5%) 

Regular 110 
(57.0%) 

221 
(44.8%) 

59 
(30.3%) 

390 
(44.3%) 

Buena 50 

(25.9%) 

157 

(31.8%) 

72 
(36.9%) 

279 

(31.7%) 

Muy Buena 10 

(5.2%) 

28 

(5.7%) 

21 

(10.8%) 

59 

(6.7%) 

TOTAL 193 

(100.0%) 

493 

(100.0%) 

195 

(100.0%) 

881 

(100.0%) 

No obstante, la opinion mayoritaria de que la relacion entre el gobierno 

central y la municipalidad esregular estamasextendida entre losencuestados 

con pocos conocimientos politicos (48.5%) 0 ninguno (46.5%). 

Pero tambien la opinion de que esa relacion es buena esta mas extend ida 

entre los encuestados sin ninqiin conocimiento politico (40.1 %) Y es bas

tante menor entre los encuestados que tienen el mas alto conocimiento 

politico (20.8%). Hay relacion entre variables a un nivel de siqnificacion del 

0.00. 



CUADRO N° 31
 

RElACION ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL,
 

SEGUN CONOCIMIENTO DE ASPECTOS POLITICOS
 

(EN PORCENTAJES)
 

(Sig.O.OO) 

RELACION CONOCIMlENTOS POLITICOS 

ENTRE EL (EN PoRCENTAJE) 
GOBIERNO 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% TOTAL 
CENTRAL Y 
MUNICIPAL 

Muymala 4 25 18 5 6 58 

(2.3%) (5.0%) (7.9%) (7.6%) (25.0%) (5.9%) 

Mala 12 60 26 11 2 111 
(7.0%) (12.0%) (11.4%) (16.7%) (8.3%) (11.2%) 

Regular 80 242 82 25 9 438 
(46.5%) (48.5%) (36.0%) (37.9%) (37.5%) (44.3%) 

Buena 69 157 68 20 5 319 
(40.1%) (31.5%) (29.8%) (30.3%) (20.8%) (32.3%) 

Muy Buena 7 15 34 5 2 63 

(4.1%) (3.0%) (14.9%) (7.6%) (8.3%) (6.4%) 

TOTAL 172 499 228 66 24 989 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

Veamos, finalmente, si la opinion mayoritaria sobre el caracter de regular de 

la relaclon existente entre la alcaldia y el gobierno central tiene que ver con 

la variable politica, medida a traves del indicador de la intencion del voto. 

Como se puede observar en el cuadro 32, esta opinion mayoritaria es ma

yor entre los simpatizantes de la Alianza Liberal (44.9%) que entre los sirn

patizantes del FSLN. Entre los que opinan que esa relacion es buena (31 %), 

esa opinion es mayor entre simpatizantes de la Alianza Liberal (35.5%). La 

opinion de que esa relacion es mala, es mayor entre los simpatizantes del 

FSLN (20.4%), que entre otros partidos. Hay relacion entre las variables con 

un nivel de siqnificacion del 0.00. 

Es probable que la polarizacion polltica tradicional en el pais tenga como 

resultado la valoracion anterior. La mayor parte de los simpatizantes del par

tido de gobierno (Iiberales) tienden a valorar como regular 0 buena la rela

cion entre las alcaldias y el gobierno central, mientras que entre los sirnpati

zantes del FSLN tiende a disminuir la opinion de que dicha relacion es requ
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lar y aumentar la opinion de que es mala. En ello puede influir igualmente la 

percepclon de discriminacion negativa que experimenta una buena parte 

de los gobiernos locales sandinistas en el trato del gobierno central hacia 

ellos. 

CUADRO N° 32
 

RELACION ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL,
 

SEGUN PREFERENCIA DE VOTO
 

(Sig.O.OO) 

RELACION PREFERENCIA DE VOTOS 

TOTALENTRE EL 

GOBIERNO 

CENTRAL Y 

MUNICIPAL 

A. LIBERAL FSLN OTROS 

Muy mala 6 

(2.3%) 

16 

(8.0%) 

9 

(17.0%) 

31 

(6.1%) 

Mala 16 
(6.3%) 

41 
(20.4%) 

6 
11.3%) 

63 
(12.4%) 

Regular 115 
(44.9%) 

76 
(37.8%) 

19 
(35.8%) 

210 
(41.2%) 

Buena 91 

(35.5%) 

51 

(25.4%) 

16 

(30.2%) 

153 

(31.0%) 

Muy Buena 28 

(10.9%) 

17 

(8.5%) 
3 

(5.7%) 

48 

(9.4%) 

TOTAL 256 

(100.0%) 

201 

(100.0%) 

53 

(100.0%) 

510 

(100.0%) 

Como slntesis de este capftulo podrfarnos decir 10 siguiente: 

1.	 EI estudio verifica la hipotesis de que la cercania de la institucionalidad 

municipal permite que los encuestados tengan un conocimiento alto 

de datos basicos de la cultura polftica local que son de su experiencia 

cotidiana, como el nombre del alcalde de su municipio. Sin embargo, 

la cercanfa no serla factor suficiente para suplir otros conocimientos, 

como el perfodo de gobierno de las autoridades municipales. Es evi

dente que se requiere adernas un alto interes efvico de los ciudadanos 

para mantenerse informados de estos asuntos y procesos permanentes 

y sistematicos de forrnacion )! capacitecion. Mas aun en situaciones como 



la nicaraquense, en lasque suelen producirse carnblos frecuentes de las 

norm as jurfdicos-polfticas que regulan el gobierno local, no permitien

do fijar por largo tiempo dichos conocimientos en la ciudadanfa; pero 

tarnbien donde la celebracion de las elecciones municipales conjunta

mente con las elecciones generales hacfa imposible el debate sobre 10 

local. A ello debe surnarse la ausencia de torrnaclon cfvica sistematica y 

persistencia de una cultura centralista. Todo estos factores explicarfan 

este desconocimiento sobre aspectos mas especfficos y, a la vez, que 

tienen poca relacion con la experiencia cotidiana de los encuestados 

sobre el gobierno local. Este resultado sugerirfa recomendar la organi

zacion de planes permanentes de torrnacion y capacltacion especffica 

sobre estes ternas, el mantenimiento de las elecciones municipales se

parades de las elecciones generales y otras medidas similares. 

2.	 Hay una alta valoracion por parte de los ciudadanos de la potencialidad 

de los gobiernos municipales, que sobrepasa con mucho la valoracion 

del gobierno central. Nuestro estudio verifica que los pobladores recu

rren dos veces mas al gobierno local que al gobierno central (factor 

cercanfa), a pesarde que la valoracion de la qestion local concreta no 

supera a la valoracion de la qestion del gobierno central. Una mayorfa 

del 71% los ciudadanos considera que los gobiernos municipales pue

den hacer mejor lascosasque el gobierno central. Estehallazgo es con

gruente con el alto apoyo ciudadano encontrado en este mismo estu

dio a la posibilidad de la descentralizacion de recursos y responsabilida

des a los gobiernos locales. Resulta importante destacar como esta opi

nion favorable al gobierno local es manifestada mayoritariamente por 

encuestados que conocen susautoridades locales (nombre del alcalde), 

que tienen mayores niveles de informacion general (noticias), una mas 

alta escolaridad y la residencia en municipios grandes. Pero la alta po

tencialidad municipal tam bien es opinion mayoritaria, en un porcenta

je mayor entre los simpatizantes del FSLN que entre los simpatizantes 

de la Alianza Liberal y entre aquellos que manifiestan mas conocimien

tos polfticos. Hay pues una asociacion compleja de factores que esta

rian explicando esa valoracion. 

3.	 Este estudio verifica que la poblacion considera que la alcaldia ha res

pondido mejor que otros agentes centrales (gobierno central, diputa

des) para resolver los problemas comunitarios (39.3%). Ello es impor

tante en la situacion de alcaldfas sumamente empobrecidas y con esca

50S recursos, frecuentemente sornetidas a competencia con programas 

del gobierno central hacia las comunidades que cuentan con mas re
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cursos y posibilidades. No obstante, ello no debe conducir a ninqun 

triunfalismo ni a pensar que todo esta resuelto para las comunidades 

locales. Un porcentaje casi similar al que considera que la alcaldla es la 

que mas ha respondido para resolver los problemas locales, el 36.3%, 

contesta que ni la alcaldfa ni el gobierno central, ni los diputados Ie han 

resuelto sus problemas comunitarios. Ello refleja la realidad de la amplia 

gama de necesidades y problemas comunitarios rezagados que no han 

sido atendidos pOI' nadie en los espacios locales. POI' otro lado, la opi

nion de que la alcaldia ha respondido rnejor para resolver los problemas 

comunitarios es mas frecuente en municipios pequenos que en los 

municipios grandes y medianos. Talvez porque la demanda es menor y 

porque los proyectos y programas son mas visibles en los municipios 

pequefios que en los municipios grandes. Ello es congruente con el 

hallazgo de que la opinion de que ninguno ha ayudado a resolver los 

problemas de la comunidad es mayoritaria a medida que aumenta la 

escala de los municipios. 

4.	 Esta opinion favorable al gobierno local avala la opinion mayoritaria de 

que se debe dar mas dinero y obligaciones a las alcaldias (debe haber 

mas descentralizacion). Esta opinion esmas sustentada pOI' encuestados 

que conocen su autoridad local (nombre del ak alde), pero tambien pOI' 

los que viven en municipios grandes (mas de ochenta mil habitantes), 

pequefios y medianos, en ese orden. 

5.	 Un cuarto de la poblacion entrevistada estarfa dispuesta a pagar mas 

impuestos a las alcaldias para que rnejoren sus servicios. Ella puede 

considerarse muy importante en un pais como Nicaraqua que tiene 

una de lascargas fiscales mas altas de America Latina (30%) y donde los 

impuestos locales tienen el mayor peso en la estructura de ingresos 

locales (67%) en todo el continente. Esta opinion esta rnayorrnente 

sustentada pOI' quienes conocen a su autoridad 1mell, tieru-n mas altos 

niveles de escolaridad, son menores de 24 ano« 0 estan en la cateqoria 

de edad que va de los 25 a los 34 anos, y de.,dc' el punto de vista 

politico entre los simpatizantes de la Alianza Liberal. Esa nuvma disposi

cion es mayor en algunos sectores de inqrevos medics, seguidos de 

aquellos registrados en la encuesta con ingr(')os altos. 

6.	 De manera general, los encuestados tienden d valor ill' UJl110 regular la 

relacion entre la alcaldia y el qobiemo cenu al (Vi%), "'CJuida de la 

calificacion de buena (26%). Esta opinion de 1('Clu1M es sostc-nida can 

mas frecuencia en la medida que aumenta la ('SC did dc' poblacion del 

municipio y es mas frecuente entre encuestaclos C'II ('ddd('s «ntre 25 a 



34 arios y menores de 24. En terrninos de educacion esta valoracion es 

mas frecuente entre encuestados con nivel de bachillerato 0 ninguna 

escolaridad, y menos frecuente entre los universitarios. Estaopinion tien

de a disminuir en la medida en que aumenta el nivel de informacion. 

Sin embargo, dado que esta es una clara relacion politica entre dos 

instancias de gobierno, la variable politica pareceria importante, y 10es 

en efecto. Sequn nuestro estudio, la opinion de que dicha relacion es 

buena esta mas extendida entre los encuestados que no tienen ninqun 

conocimiento politico y es menos frecuente en los que 10 tienen mas 

alto. Los que piensan que esa relacion es regular disminuye en la medi

da en que se incrementa el nivel de conocimiento politico. Por 

adscripcion partidaria, la opinion de que esa relacion es regular y buena 

es mas frecuente entre los simpatizantes de la Alianza Liberal (partido 

de gobierno al momento de la encuesta) y la opinion de que es mala es 

mayor entre los simpatizantes del FSLN. Esta opinion mayoritaria de 

regular refleja en gran parte una vision critica e inforrnada sobre los 

problemas de relaci6n entre estos dos niveles de gobierno durante la 

presente administraci6n: efectivamente la relaci6n no ha sido buena y 

ha tendido a ser bastante polarizada, conociendo mementos bastante 

criticos como la emergencia provocada por el huracan Mitch, donde el 

gobierno central tendio a obviar a los qobiernos locales y a crear un 

tendido paralelo de atencion a los darnnificados, Vid la estructura de la 

iglesia catolka. Por otro lado, los niveles de cooperacion y avuda mutua 

han estado politizados, salvo excepciones. 
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NIVELES DE SATISFACCION , 

CON LA CALI DAD Y PREFERENCIA 

DE LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS 
lCual es el conocimiento que tienen los encuestados sobre las competen

cias 0 servicios que presta cada nivel de gobierno? lExiste diferencia en 

nivel de satisfaccion que experimenta el ciudadano como usuario del ser

vicio, sequn el prestador del servicio? De acuerdo a la experiencia anterior, 

lquien piensa el usuario que Ie deberia prestar los diferentes servicios? A 

estas preguntas buscamos responder en este capitulo, presentando los re

sultados de la medicion de tres variables relacionadas con los servicios: el 

nivel de conocimiento que tienen sobre quien los presta el servicio, el nivel 

de satistaccion y la opinion de quien deberfa de prestarlo. Los servicios 

medidos son: agua potable, luz electrica, recoleccion de basura, mercado, 

rastro, reparacion de caminos, educacion, salud y ornato de parques y 

lugares publicos. La informacion que se presenta se analiza estadfsticamente 

a traves de un analisis univariado y bivariado. Este ultimo se realiza toman

do como variable independiente la poblacion por estrato y se comprueba 

si hay correlacion entre las variables con el estadfstico del chi cuadrado. A 

continuacion los resultados. 

1. La prestaci6n del servicio 

En el cuadro siguiente se resume el resultado de la rnedicion de la variable: 

nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos con relacion a la presta

cion de los servicios publicos.· 
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CUADRO N° 33
 

QUIEN PRESTA EL SERVICIO PUBLICO
 
(Slg. 0.002) 

QUiEN PRESTA 
EL SERVICIO 

PUBLKO DE 

GOBIERNO 
CENTRAL 

ALCALDIA NINGUNO NS/NR TOTAL 

AGUA 642 2f1) 265 132 1,248 

(51.4%) (16.7%) (21.2%) (10.6%) (100.0%) 

LU.~ 814 125 196 113 1,248 
(65.2%) (10.0%) (15.7%) (9.1%) (100.0%) 

RECOLfCOON 34 847 281 86 1,248 

DE BASlJV\ (2.7%) (67.9%) (22.5%) (6.9%) (100.0%) 

REPARACION 174 837 172 65 1,248 

DECAMINOS (13.9%) (67.1%) (13.8%) (5.2%) (100.0%) 

SftJ.UD 992 120 85 51 1,248 
(79.5%) (9.6%) (6.8%) (4.1%) (100.0%) 

EDUCAOON 1,107 67 43 31 1,248 
(88.7%) (5.4%) (3.4%) (2.5%) (100.0%) 

MERCADOS 144 765 192 147 1,248 
(11.5%) (61.3%) (15.4%) (11.8%) (100.0%) 

RASTROS 75 838 139 196 1,248 
(6.0%) (67.1%) (11.1%) (15.7%) (100.0%) 

PARQUES Y 70 947 129 102 1,248 

AREAS VERDE5 (5.6%) (75.9%) (10.3%) (8.20/0) (100.0%) 

En primer lugar, las respuestas muestran un alto nivel de identificaci6n co

rrecta de quien presta actualmente los servicios sobre los que se indaga: 

• EI 51.4% de los encuestados afirma que el servicio de agua 10 presta el 

gobierno central, mientras que el 16.7 afirma que 10 presta la alcaldfa. 

Hasta la reforma de la ley 40 en 1997, el servicio de agua ha sido de 

competencia del nivel central, a traves de la empresa ENACAL; pero en 

algunos municipios, particularmente en areas rurales, con frecuencia 

este servicio es prestado por la alcaldfa. 

• EI servicio de luz electrica ha sido de competencia nacional, por 10 que 

es normal que el 65.2% de los encuestados 10 refleje en su respuesta. En 

algunos cases, igual aunque menos que el servicio de agua, es un servi

cio prestado por las alcaldfas, 10 que tarnbien 10 refleja el 10.0% de los 

encuestados. 



•	 La prestacion del servicio de recoleccion de basura es exclusivo de las 
municipalidades. EI 2.7% de los encuestados que manifiesta que ese 

servicio se 10 presta el gobierno central reveta un desconocimiento de 

ello. 

•	 EI servicio de reparacion de caminos intermunicipales es de competen

cia municipal, 10 cual esreflejado por e/67.1 % de los encuestados, aun

que a veces recibe apoyo del ministerio de construccion y transporte. 

•	 La prestacion del servicio de salud es de competencia central. EI 79.5% 

de'Ios encuestados afirma eso en sus respuestas. No es muy frecuente 

que la alcaldfa preste este servicio directamente, aunque existen casos 

de clfnicas 0 consultorios municipales. Lo que sf ocurre con alguna fre
cuencia es que la alcaldla complemente el servicio, apoyando los cen

tros de salud de sus municipios y contribuyendo con los usuarios en el 

traslado de enfermos, dar recursos para el pago de recetas, y otros simi

lares; por ello es probable que el 9.6% que afirma que ese servicio 10 

presta la alcaldfa este haciendo referencia a estos aspectos del servicio. 

•	 Similar a 10 anterior, la educacion es de competencia central, aunque 

algunas alcaldfas tam bien prestan este servicio, particularrnente en la 

construcclon, reparacion y mantenimiento de escuelas, pago de maes

tros y otorgamiento de becas. 

•	 La competencia de mercados es exclusiva del gobierno municipal. EI 

11.5 % que 10 ubica como competencia central probablemente revela 

falta de informacion al respecto. 

•	 EI servicio de rastros es prestado de forma exclusiva par el gobierno 

local. Dado que no todos los municipios poseen este servicio, parece 

normal que un 15.7 no sepa 0 no responda esta prequnta, Volveremos 

sobre esto mas adelante. 

•	 La exclusividad local de la competencia de ornate de parques y areas 

verdes, es c1aramente manifestada por el 75.9% de los encuestados. 

En segundo lugar, la columna "ninguno" -referida a que ni el gobierno cen

tral ni el gobierno local les presta el servicio- puede ser indicativa de las 

deficiencias en la cobertura de estos servicios. Es sabido como en Nicaragua 

la prestacion y acceso a los servicios, tanto del gobierno central como del 

gobierno local, es relativamente Iimitada y no suele incluir a todos los ciuda

danos. Destaca en estos casos, el 22.5 % que afirma que ninguno Ie presta 

el servicio de recoleccion de basura, el21 % que afirma que nadie Ie presta el 

servicio de aqua, el 15.7% que no recibe servicio de luz electrica yeI15.4% 

que afirma no tener servicio de rastros. 
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En tercer lugar, vale la pena observar la columna "no sabe/no responde», De 
acuerdo a los datos, el 15.7% no sabe quien Ie presta el servicio de rastros; 
el 11.8% tampoco sabe quien presta el servicio de mercado; el 10.6% des

conoce quien presta el servicio de agua y el 9% el servicio de luz. Es proba

ble que estos casos refleien diversas situaciones: desconocimiento, ausencia 

del servicio en su municipio, auto-exclusion del servicio; 0 la poca relevancia 

del servicio para el usuario en cuanto tar (como podrfa ser el caso del rastro), 

No obstante, de manera general se puede decir que los encuestados cono

cen las competencias municipales y las competencias centrales; es decir, las 

responsabilidades que la ley Ie establece a los gobiernos locales y al gobier

no central y de las cuales deben responder ante la poblacion. 

2.	 Prestaci6n de los servicios publicos, sequn 
estrato de poblaci6n 

A continuacion se presenta en cuadros cruzados, como es el nivel de cono

cimiento que tienen los ciudadanos con relacion a los servicios publicos, a 

partir del tarnafio del municipio de residencia. Adernas se explica si hay 

relacion entre las variables y a que nivel de siqniflcacion. 

CUADRO N° 34
 
QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DELAGUA,
 

SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 
(519.0.01) 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 
SERVICIO 

PUBLICO DEL 
AGUA 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 
CENTRAL 

186 
(47.3%) 

323 
(52.5%) 

133 
(55.4%) 

642 
(51.4%) 

AlCALDIA 59 
(15.0%) 

99 
(16.1%) 

51 
(21.3%) 

209 
(16.7%) 

NINGUNO 102 
(26.0%) 

129 
(21.0%) 

34 
(14.2%) 

265 
(21.2%) 

NS/NR 46 
(11.7%) 

64 
(10.4%) 

22 
(9.2%) 

132 
(10.6%) 

TOTAL 393 
(100.0%) 

615 
(100.0%) 

240 
(100.0%) 

1,248 
(100.0%) 



Es entre los encuestados de los municipios grandes de mas de 80000 habi

tantes que la aflrmacion de que el gobierno central les presta el servicio de 

agua es mas repetida (55.4%). No obstante, es tarnbien un 21% de ese 

estrato los que afirman que ese servicio se 10 presta la alcaldia. Es en los 

municipios de menos de 20,000 habitantes que es mas alta la frecuencia de 

los que afirman que dicho servicio no les es prestado ni por el gobierno 

central ni por la alcaldia. La prueba de chi cuadrado rnuestra que esta rela

cion es estadisticamente significativa. 

CUADRO N° 35
 

QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE LA LUZ,
 

SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 

(Sig.0.01) 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA El 
SERVICIO 

PUBLICO DE 
LALUZ 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 
CENTRAL 

245 

(62.3%) 

406 

(66.0%) 

163 

(67.9%) 

814 

(65.2%) 

AlCALDIA 54 

(1 3.7%) 

40 

(6.5%) 

31 

(12.9%) 

125 

(10.0%) 

NINGUNO 59 

(15.0%) 

118 

(19.2%) 

19 

(7.9%) 

196 

(15.7%) 

NS/NR 35 

(8.9%) 

51 

(8.3%) 

27 

(11.3%) 

113 

(9.1%) 
TOTAL 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.00/0) 

1,248 

(100.0%) 

Los encuestados de los estratos de municipios de mas de 80,000 habitantes 

son los que mas coinciden en afirmar que el servicio publico de la luz 10 

reciben del gobierno central (67.9%), aunque solo ligeramente por encima 

de los del estrato de municipios con una poblacion entre 20,000 y 80,000 

habitantes (66.0%). Es en los municipios de menos de 20,000 habitantes 

que se identifica el porcentaje mas alto que afirma recibir dicho servicio de 

la alcaldia (13.7%). La prueba de chi cuadrado permite identificar esta rela

cion tarnbien como estadisticamente significativa al 0.01. 
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Con relaci6n al servicio de recolecci6n de basura, es en el estrato de munici
pios de menos de 20,000 habitantes, la mayorfa de ellos rurales, donde es 
mas alto el mirnero de personas (27.0%) que afirma que no reciben el servi

cio de recolecci6n de basura ni de la alcaldfa ni del gobierno central. 

CUADRO N° 36
 

QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE
 

BASURA. SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 
SERVICIO 

PUBUCO DE 

RECOLECCION 

DE BASURA 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 
CENTRAL 

13 
(3.3%) 

15 
(2.4%) 

6 
(2.5%) 

34 
(2.7%) 

ALCALDIA 240 
(61.1%) 

430 
(69.9%) 

177 
(73.8%) 

847 

(67.9%) 
NINGUNO 106 

(27.0%) 
138 

(22.4%) 
37 

(15.4%) 
281 

(22.5%) 

NS/NR 34 
(8.7%) 

32 
(5.2%) 

20 
(8.3%) 

86 
(6.8%) 

TOTAL 393 
(100.0%) 

615 
(100.0%) 

240 
(100.0%) 

1,248 
(100.0%) 

Entre los encuestados de los municipios con mas de 80,000 habitantes es 
donde mas se expresa que eIserviciode reparacion de caminos los presta la 
alcaldfa (81.3%), as! como en el estrato de los municipios de menos de 
20000 habitantes eI porcentaje de quienes 10 afirman es .enor (60.1 %). 

Ellaguarda relacion con el hecho de que es en este ultimo estrato donde el 
porcentaje de los que aseguran que ninguno les presta eIservicio es mayor 
(20.1 %). La relaci6n es estadfsticamente significativa al 0.002. 



CUADRO N° 37
 
QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE REPARACION
 

DE CAMINOS, SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 

(Sig. 0.002) 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 
SERVICIO 

PUBLICO DE 
REPARACION 
DECAMINOS 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 
CENTRAl 

55 
(14.0%) 

103 
(16.7%) 

16 
(6.7%) 

174 
(13.9%) 

ALCALDIA 236 
(60.1%) 

406 
(76.0%) 

195 
(81.3%) 

837 
(67.1%) 

NINGUNO 79 
(20.1%) 

77 
(12.5%) 

16 
(6.7%) 

172 
(13.8%) 

NS/NR 23 
(5.9%) 

29 
(4.7%) 

15 
(5.4%) 

65 
(5.2%) 

TOTAL 393 
(100.0%) 

615 
(100.0%) 

240 
(100.0%) 

1,248 
(100.0%) 

CUADRO N° 38
 
QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE SALUD,
 

SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 

(Sig.O.OO) 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 
SERVICIO 

PUBLICO DE 
SALUD 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 
CENTRAl 

314 
(79.9%) 

481 
(78.2%) 

197 
(82.1%) 

992 
(79.5%) 

ALCAlDIA 39 
(9.9%) 

56 
(9.1%) 

25 
(10.4%) 

120 
(9.6%) 

NINGUNO 26 

(6.6%) 

53 

(8.6%) 

6 

(2.5%) 

85 

(6.8%) 

NS/NR 14 

(3.6%) 

25 

(4.1%) 

12 

(5.0%) 
51 

(4.1%) 

TOTAL 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 
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La aseveracion de que el servicio de salud les es prestado por el gobierno 

central es ligeramente mayoritaria entre los encuestados pertenecientes a 

los municipios con mas de 80000 habitantes. La relaci6n es altamente signi

ficativa desde el punto de vista estadfstico al 0.00%. 

CUADRO N° 39
 
QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION,
 

SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 
(Sig.O.OO) 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 
SERVICIO 

PUBLICO DE 
SALUD 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 
CENTRAL 

351 
(89.3%) 

547 
(88.9%) 

209 
(87.1%) 

1,007 
(88.7%) 

ALCAlDIA 22 
(5.6%) 

28 
(4.6%) 

17 

(7.1%) 
67 

(5.4%) 

NINGUNO 11 
(2.8%) 

23 
(3.7%) 

9 
(3.8%) 

43 
(3.4%) 

NS/NR 9 
(2.3%) 

17 
(2.8%) 

5 
(2.1%) 

31 
(2.5%) 

TOTAL 393 
(100.0%) 

615 
(100.0%) 

240 
(100.0%) 

1,248 
(100.0%) 

Seqiin los estratos de municipios, no hay mayores diferencias entre los por

centajes de las respuestas que identifican al gobierno central como la instan

cia que les presta el servicio de educacion, Sin embargo, sequn la prueba de 

chi cuadrado la relacion es estadfsticamente significativa al 0.00. 



CUADRO N° 40
 

QUIEN lE PRESTA El SERVICIO PUBLICO DE MERCADO,
 

SEGUN ESTRATO DE POBlACION
 

(Sig. 0.002) 

QUIEN lE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 

PRESTA El 

SERVICIO 

PUBLICO DE 

MERCADO 

MENOR DE 

20,000 

20,000 A 

80,000 

MAS DE 

80,000 

GOBIERNO 

CENTRAL 

64 

(16.3%) 

65 

(10.6%) 
15 

(6.3%) 

144 

(11.5%) 
AlCALDIA 175 

(44.5%) 

415 

(67.5%) 

175 

(72.9%) 

765 

(61.3%) 

NINGUNO 97 

(24.7%) 

76 

(12.4%) 

19 

(7.9%) 

192 

(15.4%) 

NS/NR 57 

(14.5%) 

59 

(9.6%) 

31 

(12.9%) 

147 

(11.8%) 

TOTAL 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 

Existen algunas diferencias en los pesos relatives de las opiniones sobre la 
entidad que les presta el servicio de mercados sequn estratos de municipios. 
EI porcentaje de los que opina que ese servicio 10 presta la alcaldia es mayor 
entre los encuestados de los municipios mas grandes (72.9%) que en el 
caso de los que viven en los municipios en estratos entre 20000 a 80000 

(67.5%) Y los de los municipios menores de 20000 habitantes (44./5%). 
Esta relaci6n es estadisticamente significativa. Probablemente ello tiene que 

ver can el hecho de que en todos los municipios grandes existen mercados, 
tarnbien en la mayoria de los medianos, pero no necesariamente en todos 

los municipios pequerios, 
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CUADRO N° 41
 

QUIEN lE PRESTA El SERVICIO PUBLICO DE RASTRO
 
SECUN ESTRATO DEPOBlACION
 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 

SERVICIO 

PUBLICO DE 

RASTRO 

MENOR DE 

20,000 

20,000 A 

80,000 

MAS DE 

80,000 

GOBIERNO 

CENTRAL 

27 

(6.9%) 

30 

(4.9%) 

18 

(7.5%) 

75 

(6.0%) 

AlCAlDIA 250 

(63.6%) 

437 

(71.1%) 

151 

(62.9%) 

838 

(67.1%) 

NINGUNO 57 
(14.5%) 

66 

(10.7%) 

16 

(6.7%) 

139 

(11.1%) 

NS/NR 59 

(15.0%) 

82 

(13.3%) 

55 

(22.9%) 

196 

(15.7%) 

TOTAL 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 

Por estrato de tarnafio de municipios, la identiflcacion de la alcaldia como la 

que presta el servicio de rastros es mayor en los municipios de 20000 a 

80000 habitantes (71.1%). 

EI porcentaje mas alto de respuestas que aseveran que la alcaldfa es la res
ponsable del ornato de parques y zonas verdes es mayor entre los que habi
tan municipios con mas de 80,000 habitantes (82,5%), y es menor en los 

mas pequefios (72%); Tarnbien en estes la proporcion de los que dicen que 

ninguno les presta servicios se eleva al 13% mas alta que en los otros estra
tos. Esta relacion aparece como estadfsticamente significativa al 0.005. 



CUADRO N° 42
 
QUIEN LE PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DEORNATO DE PARQUES
 

Y AREAS VERDES, SEGUN ESTRATO DE POBLACION
 
(Slg. 0.005) 

QUIEN LE ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 
PRESTA EL 

SERVICIO 

PUBLICO DE 

ORNATO DE 

PARQUES Y 

AREAS VERDES 

MENOR DE 
20,000 

20,000 A 
80,000 

MAS DE 
80,000 

GOBIERNO 

CENTRAL 

27 
(6.9%) 

33 
(5.4%) 

10 
(4.2%) 

70 

(5.6%) 

ALCALDIA 283 

(72.0%) 

466 

(75.8%) 

198 

(82.5%) 

947 

(75.9%) 
NINGUNO 51 

(13.0%) 
66 

(10.7%) 
12 

(5.0%) 
129 

(10.3%) 
NS/NR 32 

(8.1%) 
50 

(8.1%) 
20 

(8.3%) 
102 

(8.2%) 
TOTAL 393 

(100.0%) 
615 

(100.0%) 
240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 

En resumen, los datos muestran como en terrninos generales dicha presta

cion de servicio es directamente proporcional a la poblacion del municipio, 

tendiendo a encontrar mayor cobertura y conocimiento en los mas grandes; 

de la misma manera, es en los municipios pequeiios y medianos donde es 

mayor el mimero de encuestados que manifiestan que ninguno les presta el 

servicio. Como vimos, la prueba de chi cuadrado reporta como estadistka

mente significativa esta relacion en la mayor parte de los casos. 

3. Nivel de satlsfacclon con el servicio publico 

EI nivel de satisfaccion del servicio publico esotra de lasvariables analizadas. 

En el cuadro siguiente se resume el resultado de esta medicion, siendo los 

servicios publicos consultados los siguientes: agua potable, luz electrica, re

coleccion de basura, reparacion de carninos, salud, educacion, rnercado, 

rastro y ornato de parques y areas verdes. 
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CUADRO N° 43
 
NIVELDE SATISFACCION CON EL SERVICIO PUBLICO
 

~ATISFACCION MUY ALGO ALGO MUY NSfNR TOTAL 
DEL SERVICIO INSATIS INSATIS SATIS SATIS 
PUBI.ICO DE FECHO FECHO FECHO FECHO 

AGUA 337 190 39\ 222 108 1,248 
(27.0%) (15.2%) (31.3%) (17.8%) (8.7%) (100.0%) 

LUZ 271 191 454 2ffJ 72 1,248 
(21.7%) (15.3%) (36.4%) (20.8%) (5.8%) (100.0%) 

RECOLECOON 315 164 371 229 169 1,248 

DE BASURA (25.2%) (13.1%) (29.7%) (18.3%) (13.5%) (100.0%) 

REPARACION 318 225 424 200 81 1,248 

DE CAMINOS (25.5%) (18.0%) (3-4.0%) (16.0%) (6.5%) (100.0%) 

SALUD 182 186 523 298 59 1,248 

(14.6%) (14.9%) (41.9%) (23.9%) (4.7%) (100.0%) 

EDUCACION 95 149 532 433 39 1,248 

(7.6%) (11.9%) (42.6%) (34.7%) (3.1 %) (100.0%) 
MERCADOS 157 179 442 166 304 1,248 

(12.6%) (14.3%) (35.4%) (13.3%) (24.4%) (100.0%) 
RASTROS 142 127 398 189 392 1,248 

(11.4%) (10.2%) (31.9%) (15.1%) (31.4%) (100.0%) 

PARQUES Y 161 139 456 319 173 1,248 

AREAS VERDES (12.9%) (11.1%) (36.5%) (25.6%) (13.9%) (100.0%) 

De manera general destaca el hecho de que los encuestados tienden a ubi

carse mayoritariamente en 10 que podriarnos denominar un nivel medio de 

satisfaccion (algo satisfecho), mas que en altos niveles de satlstaccion 0 de 

insatlstacclon. Ello ocurre en el caso de todos los servicios consultados: agua, 

luz, recoleccion de basura, reparacion de caminos, salud, educacion, merca

dos, rastros, parques y areas verdes. 

Sin embargo, los servicios de educacion y salud, que son de competencia 

del gobiemo central, tienden a ser valorados en ese nivel medio de satisfac

cion por un mayor numero de encuestados (42.6% y41.9% respectivamen

te). Mas aUn, sumando a los encuestados que se sienten algo satisfechos 

con los que se sienten muy satisfechos con esos servicios resultan los niveles 

de satisfacci6n en porcentajes mas altos que en cualquiera de los otros servi

cios (77.3'% y 65.8%). Ello puede obedecer al hecho de que ambos servi



cios han sido los mas generalizados en el pais, as] como su alta visibilidad 

par los importantes programas de construccion y reparacion de infraestruc

tura de que han sido objeto a traves de acciones del qobieino central como 

las de el Fondo de Mantenimiento Preventivo del FI Sf, adem-is de la irnpor

tante participacion ciudadana que se ha logrado ell ambos servicios desde 

la decade de los aries ochenta. 

Finalmente vale la pena observer que los servicios en donde se manifiesta 

mayor nivel de lnsatisfaccion es en los de agua (27.0%), repai acion de carni

nos (25.5%), recoleccion de basura (25.2%) y luz electrica (21.7%). 

4.	 Nivel de satisfaccion que se tiene con los 
servicios que presta el gobierno central y la 
alcaldia 

CUADRO W 44 

NIVEl DE SATISFACCION QUE SE TIENE CON lOS SERVICIOS QUE 

PRESTA El COBIERNO CENTRAL Y El COBIERNO MUNICIPAL 

NIVEl DE SATISFACCION QUE SE TIENE DE 
LOS SERVICIOS 

PESIMOS MALOS BUENOS TOTAL 
LARES 

EXCE·RECU· 
LENTES 

SATlSFACCION 
DELOS 

SERVICIOS 
QUE PRESTA 

u GOBIERNO 122 155 640 252 39 1,208 

CENTRAL (10.1%) (12.8%) (53.0%) (20.9%) (3.2%) (100.0%) 

SAriSFACCION 
DE LOS 

SERVICIOS 
QUE PRESTA 

EL GOBIERNO 1S8 96 624 287 53 1,218 

MUNICIPAl (7.9%) (13.0%) (50.0%) (23.6%) (4.4%) (100.0%) 

Comparados de manera general, los niveles de satislaccion que dicen expe

rimentar los usuaries entre los servicios que presta el qobierno central y los 

que presta el gobierno local no arrojan diferencias significativas. Mientras el 
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53.0% afirma que los primeros son regulares, el 50% muestra el mismo 

nivel de satistaccion con los servicios prestados por el gobierno municipal; 

la Iigera ventaja del gobierno central en este caso secompensa si se compa

ra que el 20.9% de los usuarios manifiesta que los servicios que presta son 

buenos, frente al 23.6% que afirma que los servicios del nivellocal tarnbien 

10 son. 

Comparando la suma de la calitkacion de bueno y excelente con que los 

usuarios califican los servicios de un gobierno y otro, habrfa una ligera ven

taja para los gobiernos locales: mientras el 28.0% de los ciudadanos dice 

que los servicios que presta el gobierno municipal son entre buenos y exce

lentes, el 24.1 % dice que los servicios que presta el gobierno central estan 

entre estos mismos parametres. 

5.	 Opinion sobre el trato recibido de parte del 
gobierno central y municipal cuando se so
Iicita un servicio 

Hemos visto que no hay diferencias significativas en los niveles de satisfac

cion de los usuatios de los servicios prestados por las alcaldfas, comparados 

con el gobierno central; sin embargo, confrontando el trato recibido del 

gobierno central y del gobierno local, la valoraclon es c1aramente favorable 

al segundo, seqiin se puede observar en el cuadro 45. 

CUADRO N° 45
 

OPINION SOBRE EL TRATO RECIBIDO DEL GOBIERNO CENTRAL
 

Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 

VALORACION DEL TRATO RECI81DO 
TOTALMUY MAL MAL REGU 

LAR 

BUENO MUY 
BUENO 

TRATO 
REaBlDODH 

GOBIERNO 51 86 232 236 43 648 

CENTRAL (7.9%) (13.3%) (35.8%) (36.4%) (6.6%) (100.0%) 

TRATO 
REaBlDO DEL 

GOBIERNO 39 85 234 436 72 866 
MUNlaPAL (4.5%) (9.8%) (27.0%) (50.3%) (8.3%) (100.0%) 



En efecto, los datos muestran que el trato recibido de parte del gobierno 

municipal es mejor valorado por los ciudadanos encuestados. Consolidando 

los porcentajes de aquellos que consideran que el trato recibido por ambos 

gobiernos es bueno y muy bueno, resulta que mientras el 58.6% valera que 

ha recibido buen y muy buen trato de parte de las alcaldfas, solo el 43.0% 

valora que ha recibido ese mismo trato por parte del gobierno central. La 

ventaja de la cercanfa del gobierno local es muy clara en este caso. 

6.	 Opinion sobre qulen deberia prestar algu
nos servicios publlcos: el gobierno central, 
la alcaldia 0 el sector privado 

Despues de haber medido el nivel de conocimiento y satisfaccion que ex

presan los usuarios de los servicios publicos, se les pidio su opinion con 

relacion a quien deberfa de prestar una serie de servicios seleccionados. Las 

opciones que se les dieron para la prestacion de esos servicios eran el go

bierno central, el gobierno local y el sector privado. A continuacion analiza

mos los resultados. 

CUADRO N° 46
 
A SU PARECER QUIEN DEBERIA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO
 

QUIEN DEBERIA GOBIERNO ALCALDIA SECTOR NS/NR TOTAL 
.PRESTAR EL CENTRAL PRIVADO 

SERVICIO 
PUBLICO DE 

AGUA 661 284 156 43 1,144 
(57.8%) (24.8%) (12.5%) (3.8%) (100.0%) 

MERCADOS 225 784 79 88 1,176 
(19.1%) (66.7%) (6.7%) (7.5%) (100.0%) 

RASTRO 154 848 64 127 1,193 
(12.9%) "(71.1 %) (5.4%) (10.2%) (100.0%) 

RECOLECaON 113 930 76 53 1,172 
DEBASl.R4 (9.6%) (79.4%) (6.5%) (4.5%) (100.0%) 

MANTENIMIENTO 310 745 86 39 1,180 
DECAMINOS (26.3%) (63.1%) (7.3%) (3.3%) (100.0%) 

SANEAMIENTO 4-17 504 84 43 1078 
AMBlENTAl (41.5%) (46.8%) (7.8%) (4.0%) (100.0%) 
EDUCAaON 964 121 57 26 1,168 

(82.5%) (10.4%) (4.9%) (2.2%) (100.0%) 
SALlJO 980 121 50 25 1176 

(83.3%) (10.3%) (4.3%) (2.1 %) (100.0%) 
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Una primera conclusion que resultade la observacion de los datos es que los 

encuestados tienden a mantener los servicios radicados en las instancias que 

los han prestado tradicionalmente en el pais: el qobierno central y el gobier

no local. Las opiniones sobre la prestacion de servicios por el sector privado 

son minoritarias, destacando solo el caso del servicio de agua potable que 
un 12.5% de los encuestados dice que deberla prestarlo el sector privado. 

Un segunda conclusion que se puede obtener de los datos es que la prefe

rencia en la prestacion de servicios manifestada por los encuestados mantie

ne la distribucion de competencias actualmente existente: 

•	 Laopinion de los encuestados sobre quien deberia prestar el servicio de 

agua es mayoritariamente favorable a que 10preste el gobierno central 

(57.8%), que ha sido 10 tradicional hasta la reforma de la ley de munici

pios de 1997, cuando este servicio vuelve a radicarse como competen

cia municipal, aunque contradictoriamente la ley de aquas 10 sigue asig

nando al nivel central. Sin embargo, el 24.8% opina que dicho servicio 

deberia ser prestado por las alcaldlas y apenas un 12.5% que deberia 

prestarlo el sector privado. 

•	 La opinion de los encuestados de quien deberia pres tar el servicio de 

mercados es mayoritariamente favorable a que 10 siga prestando la at

caldia. Un 19.0% piensa que deberia prestario el gobierno central y 

apenas un 6.7% que deberia hacerlo el sector privado. 

•	 En opinion de la rnayorfa de los encuestados el rastro es un servicio que 

deberia mantenerse como competencia municipal (71.1 %). Solo un 

12.9% piensa que deberia ser responsabilidad del gobierno central y 

apenas un 5.4% que deberia ser un servicio prestado por el sector pri
vado, 

•	 EI 79.4% de los encuestados coincide en que la recoleccion de basura 

deberia mantenerse como una competencia municipal. Un 9.6% pien

sa que este servicio deberia prestarlo el gobierno central y apenas un 

6.5% opina que deberia ser privado. 

•	 EI 63.1 % de los encuestados opina que el mantenirniento de caminos 

deberia seguir siendo de competencia municipal. Sin embargo, un por

centa]e significativo del 26.3% opina que deberia hacerlo el gobierno 

central. Un 7.3% opina que deberia ser un servicio manejado por el 

sector privado. 

•	 Existen opiniones divididas sobre a quien deberia corresponder la pres

tacion del servicio de saneamiento ambiental: el 46.8% opina que a la 



alcaldia y el 41.5% que al gobierno central. Esta opinion revela que
 
efectivamente el sanearnlento arnbiental es una competencia com par


tida entre varias instituciones del nivel central (MINSA, ENACAL,
 

MARENA) y las municipalidades.
 

Mayoritariamente los encuestados opinan que el servicio de educacion
 

deberia seguir siendo prestado por el gobierno central (82.5%). Un
 

10.4% opina que por las alcaldias y apenas un 4.9% que por el sector
 
privado.
 

De manera similar al servicio de educacion, es opinion mayoritaria que
 
el servicio de salud deberia seguir siendo del gobierno central (83.3%).
 

Un 10.3% piensa que deberia ser competencia de las alcaldias yapenas
 

un 4.3% que deberia presta rio el sector privado.
 

En sfntesls, los principales hallazgos de este capitulo son los siguientes: 

1.	 Como conclusion general podria decirse que los datos no muestran 

una tendencia de los encuestados a la descentralizacion ni a la privatiza

cion de servicios sino a mantener la distribuci6n actual de competen
cias. En terrninos generales, el estudio muestra que la poblaclon tiene 
un alto nivel de identificacion correcta de las competencias y servicios 

asignadas 0 prestadas por el gobierno central y los gobiernos locales. 

No obstante, tam bien sefiala las limitaciones de cobertura de servicios 

existentes, particularmente en los municipios pequefios y medianos, 
donde la recolecci6n de basura, reparacion de carninos, suministro de 

agua potable, luz electrica y rastros no aparecen prestados n] por el 

gobierno local ni por el gobierno central. A la Vel debe destacarse el 

hecho de que los servicios de educacion y salud son los que aparecen 

menos frecuentemente senalados en este rubro de "ninguno", 0 sea en 

aquellos servicios que no presta ni uno ni otro gobierno. Esa cobertura 

mas universal de estos dos servicios del gobierno central probablemen
te sea una de las razones por la que los encuestados manifiestan el mas 
alto nivel de satisfaccion con la prestacion de ambos servicios. 

2.	 De manera general, la mayoria de los encuestados tienden a ubicarse 

en el nivel medio de satistaccion tanto de los servicios prestados por el 

gobierno central como de los servidos prestados por los gobiernos 

municipales. Pero adernas no conceden ninguna ventaja a ninguno de 

los dos gobiernos: los niveles de satisfaccion para los servicios no arro

jan diferencias significativas, independientemente del ente central 0 local 

que 10 preste. No obstante, destacan los servicios de educacion y saIud, 
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que aparecen entre los servicios mas frecuentemente serialados por la 

mayorfa como algo satisfactorios y muy satisfactorios, por encima de 

los dernas servicios. Entre los servicios que estan con menores niveles 

de satisfacclon a los usuarios destacan el servicio de agua potable, repa

racion de caminos, la recoleccion de basura y la luz electrica. 

3.	 En el trato recibido par los ciudadanos cuando acuden a solicitar un 

servicio es donde los gobiernos locales establecen una diferencia signi

ficativa a su favor, par encima del gobierno central. EI trato recibido de 

parte de las;municipalidades es calificado de bueno 0 muy bueno por el 

58.6%, mientras esa misma callfkacion solo es dada por e143.0% en el 
caso del gobierno central. Aquf hay una diferencia significativa que nace 

probablemente de la mayor cercanfa del gobierno local al ciudadano, 

la mayor facilidad de acceso y la respuesta menos burocratizada que 

recibe. 

4.	 Los encuestados tienden a mantener los servicios radicados en las ins

tancias que los han prestado tradicionalmente: el gobierno central yel 

gobierno local. No proponen el cambio de radicacion de ninqiin servi

cio entre ambos entes prestado res; y tampoco yen la posibilidad de la 

intervencion del sector privado. Ello significa que los encuestados con

sideran que debe mantenerse la atribucion actual de responsabilidades 
y competencias, aunque como vimos, no con la misma distribucion 

actual de recursos sino con una real descentralizacion fiscal. 
5.	 Los datos anteriores estarfan verificando una conclusion del movimien

to municipalista nicaraqiiense de que -dado el amplio marco de com

petencias que desde la reforma constitucional de 1995 y de la reforma 

de la ley de municipios de 1997 el marco jurfdico-polltico Ie asigna 

actualmente al rnunicipio-, la descentralizacion en Nicaragua no es tan

to el traslado de mas competencias, funciones y responsabilidades (10 
cual no se niega), sino el traslado de capacidades y recursos para poder 

prestarlas adecuadamente. Veremos mas adelante en este estudio como 

la cultura ciudadana verifica ampliamente esta concepcion cuando 
mayoritariamente manifiesta acuerdo con las transferencias de recur

sos financieros a los municipios. Este es un punto central de debate 

entre las autoridades locales y las autoridades centrales' ~ y en el cual 

estas muestran las mas fuertes resistencias. 

., Ese es un punto de debate en todo Centroamerica. Clr. Manuel Orteqa Hegg-Mdria Guadalupe 
Wallace. Centroamerica. Descentralizaci6n y asociacionismo mUnicipal. CASC-UCA, Managua, 

2000. 



VI 

LAS ACTITUDES SOBRE LA 
PARTICIPACION CIUDADANA 

En este capitulo trataremos de explorar el grado de conocimiento de los 

espacios y mecanismos de participacion ciudadana en el ambito local, y el 

uso que hacen de ellos los ciudadanos. 

Partimos de entender la partlcipacion ciudadana en la qestion de los gobier

nos locales como la interrelacion de la ciudadania del municipio con su go

bierno local, con el objetivo de incidir en su constitucion via las elecciones, 

exigir derechos, cumplir obligaciones e influenciar sus procesos decisorios 

para su propio beneficio. 

Esta manera de concebirla la diferencia de otros tipos de perticipacion, par

ticularmente de la partklpadon autogestionaria, que suele prescindir de esta 

interrelaclon con el gobierno local. De fondo, este tipo de participacion pre

tende incidir para que las necesidades y los intereses de la poblacion muni

cipal sean tornados en cuenta por el Estado en su expresion local. 

Este concepto implica que la participaci6n en un regimen dernocratico co

mienza con la participacion electoral, principal manifestacion de la opinion 

ciudadana. No obstante, la participacion dernocratica 110 seaguta en la demo

cracia electoral. La partkipacion e incidencia en lasdecisionesde forma directa 

es un valor que se impone cada vez mas en la democracia actual. Elanalisisde 

los espacios y mecanismos de partkipacion directa y el uso que de ellos hacen 

los ciudadanos pueden rnostrar el grado de aperture del aparato estatal a la 

incidencia ciudadana, aSI como los obstaculos a la rnisrna; pero tarnbien el 

grado de disposiclon de losciudadanos a utilizar losespacios abiertos por la ley. 

A continuacion analizamos los resultados de la encuesta sobre valoracion de 

la participacion ciudadana, de los espacios institucionales para realizarla y el 

conocimiento y el uso de los mismos. 
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1. Opiniones con relaclon a la particlpacion 
ciudadana 

1.1. La participaci6n es 10 mejorpara resolver problemas 

De forma general hay una alta valoracion de la importancia de la participa

cion ciudadana en la qestion local; para el 94.5% de los encuestados es 10 
mas adecuado para resolver problemas en los municipios. 

CUADRO N° 47 
LA PARTICIPACION ES LO MEJOR PARA RESOlVER PROBLEMAS 

LA PARTICIPACION ES LO MEJOR PARA 
RESOLVER PROBLEMAS 

FRECUENCIAS 

SI 1179 

(94.5%) 

NO 44 

(3.5%) 

NS/NR 25 

(2.0%) 

TOTAL 1248 

(100.0%) 

1.2. Cual es la mejor forma de promover sus intereses 
o hacer valer susderechos frente a la alcaldia 

Los encuestados valoran tarnbien que la particlpacion ciudadana como la 

mejor forma de promover sus intereses 0 hacer valer susderechos frente a la 

alcaldia es mas efectiva a traves de la comunidad organizada (77.0%); ac

tuando individualmente (10.0%); por conexiones (3.6%) y actuando a tra

ves de partidos politicos (4.3%). Llama la atencion que los partidos politicos 

hayan perdido esa funcion de promotores de intereses ciudadanos en el 

espacio local y que la poblacion contie mas en su propia orqanizacion y en 

su propia qestion individual para hacer valer sus desechos que en la institu

cion partidaria. 



CUADRO N° 48
 
CUAL ES LA MEJOR FORMA DE PROMOVER SUS INTERESES 0 HACER
 

VALER SUS DERECHOS FRENTE A LAALCALDIA
 

CUAL ES LA MEjOR FORMA DE PROMOVER 
SUS INTERESES 0 HACER VALER SUS 
DERECHOS FRENTE A LAALCALDIA 

FRECUENCIAS 

LA COMUNIDADORGANIZADA 961 

(77.0%) 

ACTUANDO INDIVIDUALMENTE 125 

(10.0%) 

POR CONEXI ONES 45 

(3.6%) 

ACTUANDO A TRAVES DE PARTIDOS POLITICOS 54 

(4.3%) 

NS/NR 63 

(5.0%) 

TOTAL 1248 

(100.0%) 

1.3.	 Considera usted que los vecinos deben de parti
cipar en la Gesti6n Local 

La importancia asignada por los encuestados a la participaci6n ciudadana 

en el gobierno local explica que la mayorfa de los entrevistados (94.6%) 

considere que los ciudadanos deben de participar en la gesti6n local. 

CUADRO N° 49
 
CONSIDERA USTED QUE LOS VECINOS DEBEN DE PARTICIPAR EN LA
 

GESTION LOCAL
 

LOS VECINOS DEBEN PARTICIPAR FRECUENCIAS 
SI 1180 

(94.6%) 

NO 41 

(3.3%) 

NS/NR 27 
(2.2%) 

TOTAL 1248 

(100.0%) 
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1.4.	 Los cabildos municipales son una buena instancia de 
participaci6n para definir prioridades 

En la valoracion mas concreta de mecanismos y espacios institucionales, un 
alto porcentaje de los entrevistados (55.8%) manifiesta estar muy de acuer
do en que loscabildos municipales son una buena instancia de perticipaclon 
para definir prioridades y el 32.4% afirma estar algo de acuerdo. 

CUADRO N° SO
 

LOS CABILDOS MUNICIPALES SON UNA BUENA INSTANCIA DE
 
PARTICIPACION PARA DEFINIR PRIORIDADES
 

lOS CABllDOS MUNlClPAlES SON 
BUENA INSTANCIA DE PARTICIPACION 

PARA DEFINIR PRIORIDADES 

FRECUENCIAS 

MUY DE ACUERDO 696 
(55.8%) 

ALGa DE ACUERDO 404 
(32.4%) 

ALGa EN CONTRA 53 
(4.2%) 

MUY EN CONTRA 26 
(2.1%) 

NS/NR 69 
(5.5%) 

TOTAL 1248 
(100.0%) 

2.	 La particlpaclon ciudadana en las elecciones 
y en la qestlon local. 

Acontinuacion confrontamos la alta valoracion que tienen los entrevistados 
de la participacion ciudadana con la realidad de su comportamiento. Co
menzaremos por la participacion electoral local cornparada con la interven
cion para laselecciones presidenciales, y luego analizaremos la participacion 
directa en la qestion local. Dada la importancia de la voluntad polltica de las 
autoridades locales para hacer efectiva la partlclpacion ciudadana, analiza

remos tarnbien la opinion sobre si las autoridades locales la promueven. 



3. Vot6 en las ultimas elecciones de 1996 

En el caso de Nicaragua, la inteqracion de los concejos mumcipales se reali

za a traves de elecciones, yes pluralista desde el punto de vista politico. 

EI comportamiento de participacion en las elecciones rnunicipales de 1990 

y 1996 no difiere sustantivamente del que se tiene en los comicios naciona

les presidenciales, que suelen ser los mas importantes para los votantes. Ello 

se explica por que hasta las elecciones municipales de 2000 -que no habian 
ocurrido todavia en el momento de la encuesta- estes se habian celebrado 

conjuntamente con las nacionales y habia habido una tendencia identifica

da como el IIamado "voto en cascada", 0 de arrastre de las votaciones pre

sidenciales sobre las demas16• 

Sequn los datos publicados sobre las elecciones de 1996, la participacion 

de la ciudadania a nivel nacional en las votaciones presidenciales, fue del 

76.39%: de 2,421 ,067 inscritos, votaron para elegir al Presidente, 1,849,362 

ciudadanos. Mientras que para las eleccion de alcaldes la participacion de 

la ciudadania fue del 75.79%: de 2,421,067 inseritos, votaron para elegir 
a sus alcaldes municipales 1,834,844 ciudadanos, es decir, un poco menos 

de los que participaron en las elecciones para Presidente de la Republica. 

Veamos cual fue la actitud de nuestros encuestados con reiacion a esos 

comicios. Se les prequnto si habian votado en 1996 en las votaciones para 

Presidente y en las elecciones para alcalde de su municipio. Los datos ob

tenidos verifican los resultados conocidos de las elecciones, mostrando una 

leve diferencia en la afirrnacion de participacion favorable a la votacion 

para Presidente de la Republica sobre la que se hace sobre a relativa al 

gobierno local. 

•• Cfr. ManuelOrtega Hegg. Laparticipaci6n ciudadana en Nicaragua. Cuadernos CASC-UCA, 
2000. 
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CUADRO W 51
 
VOTO USTED EN LAS ULTIMAS ELECCIONES DE 1996
 

VOTO USTED EN LAS 
ULTIMAS ELECCIONES 

DEL 1996 

ALCALDE PRESIDENCIALES 

SI 891 

(71.4%) 

929 

(74.4%) 

NO 169 

(13.5%) 

131 

(10.5%) 

NS/NR 188 

(15.1 %) 

188 

(15.1%) 

TOTAL 1248 

(100.0%) 

1248 

(100.0%) 

4.	 Conocimiento de convocatoria para un ca
bildo en 1998-1999 

Partimos del supuesto de que el espacio local facilita la participacion ciuda

dana directa en la qestion del qobierno local. Ella se puede realizar a traves 

de espacios no institucionalizados, pero tarnbien a traves de los espacios y 

mecanismos que establece la ley. En este estudio nos interesa abordar estos 

ultimos. 

Sobresaleen el caso de Nicaragua la celebradon del cabildo ordinaria, que 

la ley establece para las autoridades municipales al menos dos veces al ana: 

una para la consulta del presupuesto anual del gobierno local, y otra para 

rendir cuentas del ejercicio del presupuesto anterior. 

No obstante, es necesario recordar que la reactivacion del regimen munici

pal esrelativamente reciente. La nueva ley de municipios seaprobo en 1988, 

pero solo entre en vigencia can las primeras elecciones municipales -des

pues de la larga dictadura somocista y de la guerra de los ochentas- que 

tuvieron lugar en 1990. En 1996 se realizaron lassegundas elecciones muni

cipales. Cabe sefialar, ademas, que ambas elecciones municipales se han 

efectuado conjuntamente can las elecciones generales (Presidente de la Re

publica y Diputados a la Asamblea Nacional), 10 que no ha facilitado hasta 

ahara el desarrollo de acciones masivasde educacion civica sabre los muni

cipios y la discusion de las agendas locales. 



En el caso de nuestra encuesta elegimos el indicador del cabildo municipal 
para medir el grado de conocimiento sobre mecanismos y espacios de par
ticipacion, y de los cabildos y reuniones para medir el grado de participa

cion efectiva de los encuestados en la gesti6n local. 

La primera pregunta se referfa a si el entrevistado conocia de alguna convo

catoria a cabildo en su municipio durante ese ano, a la que el 30.8% res

pondi6 positivamente, en tanto el resto -69.2%- dijo que no se enter6 de 

dichas convocatorias. 

CUADRO W 52
 
CONOCE DE AlGUNA CONVOCATORIA PARA UN CABllDO
 

EN ESTE ULTIMO ANO
 

CONOCE DE AlGUNA CONVOCATORIA 
PARA UN CABllDO EN ESTE ULTIMO ANO 

FRECUENCIAS 

SI 385 
(3U.8%) 

NO 863 

(69.2%) 

TOTAL 1248 

(100.0%) 

5.	 Asistencia a alqun cabildo convocado por la 
Alcaldia en los ultlrnos doce meses 

Sin embargo, con relacion a la asistencia de los ciudadanos encuestados a 

alqun cabildo convocado por la Alcaldia en los ultirnos doce meses, el por

centaje es menor que el porcentaje de los que conocen. Mientras un 30.8% 

dijo haber sabido de la convocatoria 0 los cabildos, solamente el 7.6% dice 

que ha asistido y eI23.2%, que no asistio. Dado que ala pregunta presenta

da en el cuadro 52 el 69.2% dijo no haber conocido la convocatoria, tam

poco participo en ellos. 
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CUADRO N° 53
 

HA ASISTIDO A ALGUN CABILDO CONVOCADO POR LA
 

ALCALDIA EN LOS ULTIMOS 12 MESES
 

HA ASISTIDO A ALGlIN CABILDO 

CONVOCADO POR LA ALCALDIA 

EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

FRECUENCIAS 

51 95 

(7.6%) 

NO 290 

(23.2%) 

NO APLICA 863 

(69.2%) 

TOTAL 1248 

(100.0%) 

• Asistencia a alqun cabildo convocado por la Alcaldfa 
•

en los ultirnos doce meses, sequn conocimiento de 
cabildos 

De los 385 personas que dijeron que conocieron de alguna convocatoria 

para un cabildo en este ultimo ano, 1999, el 24.7% dijo que particip6 y el 

75.3% que no particip6. 

CUADRO N° 54
 

ASISTENCIA A UN CABILDO CONVOCADO POR LA ALCALDIA
 

EN LOS ULTIMOS 12 MESES, SEGUN CONOCIMIENTO DE ALGUNA
 

CONVOCATORIA PARA UN CABILDO EN EL ULTIMO ANO
 

ASISTENCIA A 

CABllDOS 

CONOCIMIENTO DE 

CONVOCATORIA DE CABILDOS TOTAL 

SI NO 

51 95 

(24.7%) 

0 

(0.0%) 

95 

(7.6%) 

NO 290 

(75.3%) 

0 

(0.0%) 

290 

(23.2%) 

NO APLICA 0 

(0.0%) 

863 

(100.0%) 

863 

(69.2%) 

TOTAL 385 

(100.0%) 

863 

(100.()oJ6) 

1,248 

(100.0%) 



•	 Asistencia a alqun cabildo convocado por la Alcaldfa 
en los ultlmos doce meses, sequn conocimiento de 
cabildos por estrato de poblaci6n 

Si se analiza la participaci6n en cabildos sequn el conocimiento de alguna 

convocatoria para cada uno de los estratos de poblaci6n, observamos que 

es mayor en la medida en que es menor la cantidad de habitentes de los 

municipios. En el estrato de menos de 20,000, el 9.7% dice que supo de 

alquna convocatoria y asisti6; en el de 20,000 a 80,000, el 7.2%; yen el 

estrato de mas de 80,000 habitantes solamente el 5.4% dice que supo de 

cabildo y asisti6. La prueba de chi cuadrado muestra edemas que la relaci6n 

entre la asistencia a cabildos por aquellos que conocieron de su convocato

ria y el tarnario del municipio es estadisticamente significativa al 0.001. 

CUADRO N° 55
 

ASISTENCIA A UN CABILOO CONVOCADO POR LA ALCALOIA
 
EN LOS ULTIMOS 12 MESES, SEGUN CONOCIMIENTO
 

DE ALGUNA CONVOCATORIA PARA UN CABILDO EN
 
EL ULTIMO ANO POR ESTRATO DE POBLACION
 

(Sig.0.001)
 

PARTICIPACION ESTRATO DE POBLACION 

TOTAL 

EN CABILDO 

SEGUN 

CONOCIMI· 

ENTO 

MENOR DE 

20,000 

20,000A 

80,000 

MAS DE 

80,000 

SUPO DE 

CABILDO 
YASISTIO 

38 
(9.7%) 

44 
(7.2%) 

13 

(5.4%) 
95 

(7.6%) 

SUPO DE 

CABILDO PERO 

NOASISTIO 

96 
(24.4%) 

159 

(25.9%) 
35 

(14.6%) 
290 

(23.2%) 
NOAPLICA 259 

(65.9%) 
412 

(67.0%) 

192 

(80.0%) 

863 

(69.2%) 
TOTAL 393 

(100.0%) 

615 

(100.0%) 

240 

(100.0%) 

1,248 

(100.0%) 
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•	 Asistencia a alqun cabildo convocado por la Alcaldfa 
en los ultlmos doce meses, sequn conocimiento de 
cabildos por preferencia de votos 

Para este anallsls se recoditico la variable preferencia de votos. Se observa 

que sequn la preferencia de votes, el porcentaje de los que sabiendo de 

convocatoria a cabildos participo en ellos es mayor entre aquellos que pre

fieren al FSLN. 

Entre los que prefieren al FSLN, el 11.2% dice que supo de alguna convoca

toria a cabildos y participo en ellos; entre los que prefieren a la Alianza Libe

ral, el 8.6% dice que supo de cabildos y participo: y el 8.1 % de los que 

prefieren a otro partido. 

Pero tarnbien es posible observar que es mayor el porcentaje de simpatizan

tes del FSLN que sabiendo de cabildos no participo en ellos. La relacion de 

preferencia de votos y la asistencia mayor 0 menor a cabildos municipales es 

estadfsticamente significativa, seqiin la prueba de chi cuadrado. 

CUADRO N° 56
 

ASISTENCIA A UN CABILDO CONVOCADO POR LA ALCALDIA
 

EN LOS ULTIMOS 12 MESES, SEGUN CONOCIMIENTO
 

DE ALGUNA CONVOCATORIA PARA UN CABILDO EN
 

El ULTIMO ANO POR PREFERENCIA DE VOTOS
 

(Sig.0.001) 

PARTICIPACION PREFERENCIA DE VOTOS 

ENCABILDO (Recodificada)
 

SEGUN
 A.lIBERAL FSLN OTROS TOTAL 

CONOCI· 

MIENTO 

SUPO DE 

CABILDO 220 144 406 

YASISTIO 

42 

(67.5%) (59.8%) (67.7%) (64.5%) 

SUPO DE 

CABILDO PERO 28 27 5 60 

NO ASISTIO (11.2%) (8.1%) (9.5%) 

NO APLICA 

(8.6%) 

78 70 15 163 

(23.9%) (29.0%) (24.2%) (25.9%) 

TOTAL 326 241 62 629 

(100.0%) (100.0%)(100.0%) (100.00/0) 



•	 Asistencia a alqun cabildo convocado por la Alcaldfa 
en los ultirnos doce meses, sequn conocimiento de 
cabildos por nivel de educaci6n 

En el cuadro siguiente se observa que sequn el nivelde educaci6n, es mayor 

el porcentaje entre los que cuentan con mayor nivel. Asf, el 11.9% de los 

que tienen un nivel de educaci6n superior, supieron de alqun cabildo y par

ticiparon en ellos, al igual con los que tienen un nivel de bachillerato y de 

secundaria, el 9.6% y 5.8% respectivamente supieron de cabildos y partici 

paron, mientras que solamente el 4.2% de los que no cuentan con ninqiin 

nivel de educacion. La relacion es estadfsticamente significativa. 

CUADRO N° 57
 

ASISTENCIA A UN CABILDO CONVOCADO POR LA ALCALDIA
 

EN LOS ULTIMOS 12 MESES, SEGUN CONOCIMIENTO
 

DE ALGUNA CONVOCATORIA PARA UN CABILDO EN
 

EL ULTIMO ANO POR NIVEl DE EDUCACION
 

(SI9. 0.002)
 

PARTICIPACIOtl NIVEL DE EDUCACION 
ENCABllDO NINGUNA PRIMARIA SECUN· BACHILLE· SUPERIOR 

SEGUN DARIA RATO TOTAL 
CONOCI· 
MIENTO 
SUPO DE 

CABILDOY 5 34 14 25 17 95 
ASISTIO (4.2%) (7.00Al) (5.8%) (9.6%) (119%) (7.6%) 

SUPO DE 
CABILDO Y 18 108 51 67 46 290 
NO ASISlIO (15.1%) (22.4%) (21.1%) (25.7%) (32.2%) (23.2%) 
NO APLICA 96 341 177 169 80 863 

(80.7%) (70.6%) (73.1%) (64.8%) (55.9%) (69.2%) 
TOTAL 119 483 242 261 143 1,248 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
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Asistencia a alqun cabildo convocado por la Alcaldfa 
en los ultimos doce meses, seqdn conocimiento de 
cabildos por range de edad 

En el cuadro siguiente se observa que a mayor e.dad es, mayor el porcentaje 

de los que conociendo de los cabildos participaron en ellos. As], en los ran

gos de edad mayor de 35 alios este porcentaje es superior al 8.0% yen los 

que tienen menos de 35 alios es inferior al 7.0 %. Esta relacion es tam bien 

estadfsticamente significativa. 

CUADRO N° 58
 

A51STENCIA A UN CABILDO CONVOCADO POR LA ALCALDIA
 

EN LOS ULTIMOS 12 MESES, SEGUN CONOCIMIENTO
 

DE ALGUNA CONVOCATORIA PARA UN CABILDO EN
 

El ULTIMO ANO POR RANGO DE EDAD
 

(Slg. 0.002) 

PARTICIPACION RANGO DE EDAD 
ENCABllDO MENOR DE 25A34 35A44 45A 54 55 AMAS 

SEGUN 24ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS TOTAL 
CONOCI· 
MIENTO 
SlJlO DE 

CABILDO Y 22 21 24 14 14 95 

ASISTIO (6.7%) (6.6%) (8.9%) (8.5%) (8.2%) (7.6%) 

SUPO DE 
CABILDO Y 57 65 61 53 54 290 

NOASISTIO (17.5%) (20.6%) (22.6%) (32.1 %) (31.6%) (23.2%) 

NOAPUCA 247 230 185 98 103 863 

(75.8%) (72.8%) (68.5%) (59.4%) (60.2%) (69.2%) 

TOTAL 326 316 270 165 171 1,248 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

6. Valoraci6n del cabildo en el cual tuvo parti
cipaci6n 

De los ciudadanos (7.2%) que dijeron que participaron de algun cabildo en 

los iiltimos dace meses, ell.4%, 10 valora como muy bueno y el 2.6% como 

bueno. Mientras que el 3.2% 10 valera como regular y malo. 
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CUADRO N° 59
 

COMO DIRIA QUE FUE EL CABILDO EN EL CUAL
 

TUVO PARTICIPACION
 

COMO DIRIA FUE EL CABILDO 

EN EL CUAL TUVO PARTICIPACION 

FRECUENCIAS 

MUY BUENO 17 

(1.4%) 

BUENO 32 

(2.6%) 

REGULAR 27 

(2.2%) 

MALO 13 

(1.0%) 

MUYMALO 5 

(0.4%) 

NS/NR 1 

(0.1%) 

NO APLICA 1153 

(92.4%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

7.	 Ha tenido oportunidad de asistir a alguna 
reunion convocada por la alcaldia en los 1.11
timos doce meses 

EI mecanismo de las reuniones es menos estructurado y formal que el cabil

do municipal. Por ello es quiza que, a diferencia del cabildo donde la asis

tencia fue del 7%, en el caso de las reuniones un 13.4% de los encuestados 

dice que ha tenido la oportunidad de asistir a alguna de elias convocada par 

la Alcaldfa en los tiltimos dace meses. 

117 



118 

CUADRO N° 60
 
HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR A ALGUNA REUNION
 

CONVOCADA POR LA ALCALDIA EN LOS ULTIMOS 12 MESES
 

HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR 
A ALGUNA REUNION CONVOCADO POR 
LA ALCALDIA EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

FRECUENCIAS 

SI 167 
(13.4%) 

NO 1058 
(84.8%) 

NS/NR 23 
(1.8%) 

TOTAL 1,248 
(100.0%) 

8.	 EI alcalde y el Concejo Municipal han pro
movido la Partlclpaclon ciudadana en la 
toma de decisiones del Gobierno Local 

Sin embargo, un e1emento clave para hacer efectiva ta participacion ciudada

na eslavoluntad polftica de lasautoridades locales paraabrir eI procesodecisorio 

a la incidencia ciudadana. A la pregunta de si el alcalde y el concejo municipal 

han promovido la participacion ciudadana en el proceso de decision del muni

cipio, el 35.8% afirma que sf, mientras que el 56.9% dice que no. 

CUADRO N° 61
 
EL ALCALDE Y MIEMBROS DEl CONCEJO MUNICIPAL HAN
 

PROMOVIDO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA
 

DE DECISIONES DEl GOBIERNO LOCAL
 

El ALCALDE Y MIEMBROS DEl CONCEJO 
MUNICIPAL HAN PROMOVIDO LA 

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA 
TOMA DE DECISIONES DEl GOBIERNO LOCAL 

FRECUENCIAS 

SI 447 
(35.8%) 

NO 710 
(56.9%) 

NS/NR 91 
(7.3%) 

TOTAL 1248 
(100.0%) 



Como resumen de este capitulo podriamos destacar 10siguiente: 

1.	 En 10referente a la participacion ciudadana directa destacan tres hallaz

gos. En primer lugar, la aparente contradiccion entre la alta valoracion 

que hacen los encuestados de las bondades de la participacion ciuda

dana organizada y la poca participacion real que se da en los espacios 

institucionalizados del gobierno local (cabildos); en segundo lugar, el 

uso mas frecuente de espacios men os formales que de los form ales (Ia 

partlcipacion en reuniones dobla la participacion en cabildos); y, en 

tercer lugar, se verifica la necesidad de construir una voluntad politica 

mas generalizada entre las autoridades locales para promover la partici

pacion ciudadana en la toma de decisiones. Todo ello nos habla de que 

la construccion de ciudadanla sigue siendo una tarea importante para 

hacer pasar a los actores locales de la valoracion abstracta a la participa

cion efectiva; pero tam bien para avanzar en la institucionalizacion de 

espacios y mecanismos de partlcipadon que puede utilizer la ciudada

nia organizada. La voluntad politica y la disposicion y capacidad de dar 

respuesta a las demandas ciudadanas son condiciones basicas para esa 

misma tarea de creacion de ciudadanla. Un estudio sobre participacion 

ciudadana realizado en 1995 revelaba varios obstaculos a la misma, 

entre los que destacaban la polarizacion polftica, la talta de voluntad 

polltica de las autoridades locales para abrir el proceso de decision a la 

incidencia ciudadana -conclusion que verificamos en este mismo estu

dio escasez de recursos financieros por parte de las alcaldias para dar 

respuestas ala poblacion, la cultura politica tradicional mas bien autori

taria y c1ientelista y la falta de un respaldo juridico adecuado" 7. En el 

caso de los cabildos, a 10anterior debe agregarse la falta de metodolo

glas adecuadas para facilitar una participacion efectiva de la poblacion. 

2.	 La participaclon ciudadana en las elecciones locales es alta y apenas 

ligeramente inferior a la registrada para los comicios nacionales mas 

importantes en la cultura polltica general del pais que son los presiden

ciales. Sin embargo, cabe sefialar que hasta la fecha de la votaciones 

municipales se habfan celebrado conjuntamente con las nacionales. Las 

primeras elecciones municipales separadas se celebraron el 5 de no

viembre de 2000 y ellndice de abstencion supero e143% de los inscri

tos. Salvo el caso de las de 1998 en las regiones autonornas -cuando la 

"Clr. Ricardo C6rdova-Manuel Ortega Hegg. GobiernQ local y parljcjpaci60 ciudadana. FLACSO, 
Programa EI Salvador, 1996. 
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abstenci6n rebasOel 60% de los inscritos- este es el porcentaje mas alto 
de abstenci6n en una eleccion nacional desde la decade de los ochen
tas. Loscam bios recientes efectuados a comienzos del ario 2000, en el 

sistema electoral y el sistema de partidos se aducen como dos elemen
tos que podrian haber afectado esta partkipaclon al eliminar las asocia
ciones de suscripdon popular (que rompfan el monopolio partidista en 
la competencia electoral) y reducir drasticarnente las opciones partida
rias a practicarnente solo las dos fuerzas polfticas pactantes de la refor
ma (el fartido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista de Libe
radon Nacional). 



VII 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES 

SOBRE EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACION 

Nicaragua ha sido tradicionalmente un pais con un Estado altamente cen

tralizado. Los analistas politicos suelen establecer como un rasgo de la 

cultura polftica de las elites el centralismo, tal y como observamos en el 

capitulo I de este estudio. 

Por otro lado, la descentralizacion del Estado como tema y como politica 
publica es de aparlcion relativamente reciente en el pais. Ella aparece por 

vez primera en la agenda publica con el regimen sandinista que realiza un 

proceso de desconcentracion administrativa en nueve regiones, las que 

desaparecen con la derrota electoral del FSLN. De esta experiencia solo 

quedan las dos regiones autonornas del Atlantico norte y Atlantico sur, 

con gobiernos electos y competencias propias, y definidas como form as 

de estatalidad que garantizan y tutelan derechos e.tnicos particulares en el 

ambito del Estado nacional. 

En 1990 el gobierno de dona Violeta Barrios de Chamorro retoma el tema 

de la descentralizacion del Estado, con algunas experiencias pilotos de des

concentraci6n en los servicios de salud, educaci6n y agua potable. No obs

tante, el tema es en gran parte objeto de discusi6n de especialistas y en 

menor medida de las autoridades locales. La poblaci6n practicarnente no 

participa del debate. 

Con el gobierno liberal que gana las elecciones de 1996 el tema se mantle

ne con mas discursos que realidades; pero despues del paso del huracan 

Mitch por Centroamerica, el asunto de la descentralizaci6n pasa del domi

nio de los especialistas al dominio de sectores organizados de la sociedad 

civil y eventualmente a los medios de ditusi6n, rnanteniendose como un 

tema menos herrnetlco que antes pero sin lIegar a ser un asunto del am

plio dominio publico. En otras palabras, nuestra hip6tesis en este caso era 
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que el conocimiento del tema de la descentrallzacion era en todo caso un 
asunto de las elites y no de la cultura de las masas, y que ese desconoci
miento podria estar afectando el grado de acuerdo 0 desacuerdo de los 

ciudadanos con esta polftlca. Es10 que queremos verificar en este capitulo, 
explorando el conocimiento y las actitudes de 'los encuestados sobre el 
proceso de descentrallzacion. 

1.	 Conocimiento de la descentrallzaclon y 
opinion sobre si esta de acuerdo con ella. 

De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta se verifica que el tema de la 
descentrallzadon del Estado sigue siendo un tema poco conocido entre el 
gran publico. A la pregunta sobre si los encuestados han oido hablar de la 

descentralizacion del Estado, eI28.4% responde que sl, frente aI67.9% que 
responde que no. 

De manera similar, a la pregunta de como considera el encuestado que es su 

nivel de conocimiento sobre la descentrallzacion, solo el 10.2% responde 
que adecuado, mientras que el 57.5% responde que es insuficiente y el 

32.4% que no sabe 0 no responde a la pregunta. 

Sin embargo, a la pregunta de si los entrevistados estan de acuerdo con la 
descentralizacion del Estado una mayorla importante se manifiesta muy de 

acuerdo 0 algo de acuerdo. Cabe indicar que previo a esta pregunta, el 
encuestador lela al encuestado una definicion sobre el concepto de descen

tralizacion del Estado, entendida como "el traslado de recursos, responsabi
lidades y poder de decision del gobierno central a las municif?alidades". 

Siagrupamos las respuestas a la pregunta de opinion sobre la descentraliza

cion en cuatro modalidades, el mayor porcentaje obtenido corresponde a la 

modalidad de muy de acuerdo con eI43.5%. Dicho porcentaje es menor en 
la modalidad de muy en contra con el 5.5%. 

Veamos los resultados a continuaclon, 



CUADRO N° 57
 
C6MO ESTA USTED CON LA DESCENTRAlIZACI6N DEL ESTADO
 

C6MO ESTA USTED CON LA 
DESCENTRAlIZACI6N DEL ESTADO 

FRECUENCIAS 

MUY DE ACUERDO 543 

(43.5%) 

ALGO DE ACUERDO 388 

(31.1 %) 

ALGO EN CONTRA 116 

(9.3%) 

MUY EN CONTRA 69 

(5.5%) 

NS/NR 132 
(10.6%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

AI agrupar las respuestas en dos modalidades, se obtiene que es mayor el 

porcentaje de los que estan algo y muy de acuerdo, 74.6%, con relacion a 

los que estan algo y muy en contra, con el 14.8%. 

Veamos ahora la relacion entre el conocimiento de la descentralizaci6n (ha

ber oido hablar sobre la descentralizacion) y el grado de acuerdo que han 

manifestado los entrevistados con dicha polftica. Se trata en este caso de 

saber si el grado de acuerdo 0 desacuerdo con la descentralizaci6n tiene 

que ver con haber oido hablar 0 no de esta polftica. 

2.	 Ha escuchado hablarde la descentralizaci6n, 
sequn el grado de acuerdo con la descen
tralizaci6n 

Entre el grupo de ciudadanos que dijeron haber oido hablar sobre la descen

tralizacion un 33.0% se ubica entre los que dicen estar algo 0 rnuy en contra 

de la descentralizaci6n, y un 30.3% entre los que manifiestan estar algo 0 

muy de acuerdo con la descentralizaci6n. En cambio, entre los que manifes

taron no haber ofdo hablar de la descentralizaci6n, el 67.9% constituyen 

parte del grupo de los que manifiestan estar algo 0 muy de acuerdo con la 

descentralizacion. De acuerdo a la prueba de chi cuadrado esta relacion es 

estadistlcamente significativa. 
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CUADRO N° 58
 

HA ESCUCHADO USTED HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION,
 
SEGUN GRADO DEACUERDO CON LA DESCENTRALIZACION
 

HA ESCUCHADO 
USTED HABLAR 

GRADO DE ACUERDO CON LA 
DESCENTRALIlACION 

TOTALDE LA DESCEN-
TRALIlACION 

ALGO 0 MUY 

EN CONTRA 

ALGOO MUY 
DE ACUERDO 

NS / NR 

51 61 

(33.0%) 
282 

(30.3%) 

12 
(9.1%) 

355 
(28.4%) 

NO 120 
(64.9%) 

631 
(67.8%) 

97 
(73.5%) 

848 
(67.9%) 

N5/NR 4 

(2.2%) 

18 

(1.9%) 

23 

(17.4%) 

45 

(3.6%) 

TOTAL 185 
(100.0%) 

931 
(100.0%) 

132 
(100.0%) 

1248 
(100.0%) 

3.	 Haescuchado hablar de la descentrallzackin, 
sequn las variables: estrato de poblaclon, 
preferencia de voto, nivel de educaclon, gru
pos de edad, escala de ingreso y nivel de 
conocimiento politico. 

Vamos a explorar mas detenidamente el conocimiento sobre la descentrali

zacion, tratando de ver si hay asociaclon con el tamaiio del municipio en 
terrninos de poblacion, la adscripcion polftica (medida por el indicador de 

preferencia de voto) u otras variables como el nivel de educacion, la edad de 
los encuestados, la escala de ingresos y el nivel de conocimientos politicos. 

En 10 relativo a la relacion estrato de pobiacion con haber ofdo hablar sobre 

la descentralizadon, no aparecen diferencias estadfsticamente significativas. 
Entre los que han escuchado hablar de la descentralizacion, es apenas ma

yor el porcentaje de los que residen en municipios con poblacion entre los 

20,000 y los 80,000 habitantes (29.8%) y menor el porcentaje de los que 

residen en municipios de pobladon menor de los 20,000 habitantes (26.7%). 

Veamos ahora si el hecho de manejar conocimientos polfticos 0 si la 
adscrlpclon partidaria de los encuestados tiene relacion con haber oldo ha

blar sabre la descentrallzaclon, 



CUADRO N° 59
 
HA ESCUCHADO USTED HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION,
 

SEGUN ESCALA DE INFORMACION POLITICA POR GRUPO
 

(Sign. 0.00)
 

HA ESCUCHADO ESCALA DE INFORMACION POR GRUPO 
TOTALUSTED HABLAR 

DE LA DESCEN
TRAUZACION 

POCA 
INFORMACION 

MEDIANA 
INFORMACION 

MUCHA 
INFORMACION 

51 25 
(9.8%) 

201 
(32.7%) 

90 
(39.8%) 

316 
(28.9%) 

NO 217 
(85.1%) 

399 
(65.0%) 

132 
(58.4%) 

748 
(68.3%) 

N5/NR 13 
(5.1%) 

14 
(2.3%) 

4 
(1.8%) 

31 
(2.8%) 

TOTAL 255 
(100.0%) 

614 
(100.0%) 

226 
(100.0%) 

1095 
(100.0%) 

De los que han escuchado hablar de la descentralizacion es mayor el por

centaje de los que tienen mucha informacion y menor el porcentaje de los 

que dicen tener poca informacion respecto a temas politicos. De la misma 

manera, en la medida que los encuestados bajan en la escalade informacion 

politica aumenta el mimero de ellos que no ha oido hablar sobre la descen

tralizacion. Esta relacion resulta ser estadisticamente significativa al 0.00. 

CUADRO N° 60
 

HA ESCUCHADO U~TED HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION,
 

SEGUN PREFERENCIA DE VOTO
 
(Sign. 0.00)
 

HA ESCUCHADO PREFERENCIA DE VOTO 
TOTALUSTED HABLAR 

DE LA DESCEN· 
TRALIZACION 

A. LIBERAL FSLN OTROS 

51 84 
(25.8%) 

85 
(35.3%) 

28 
(45.2%) 

197 
(31.3%) 

NO 230 
(70.6%) 

154 
(63.9%) 

28 
(45.2%) 

412 
(65.5%) 

N5/NR 12 
(3.7%) 

2 
(0.8%) 

6 
(9.7%) 

20 
(3.2%) 

TOTAL 326 
(100.0%) 

241 
(100.0%) 

62 
(100.0%) 

629 
(100.0%) 
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Tarnbien se puede observar que el haber ofdo 0 no oldo hablar sobre la 

descentralizaclon sf tiene relacion con la adscripclon polftica de los 

encuestados. Llama la atencion el hecho d~ que el porcentaje de quienes 

han escuchado hablar sobre la descentralizacion, es mayor en otros partidos 

distintos de la Alianza Liberal y el FSLN,seguido de los simpatizantes de este 

ultimo. En terrninos generales ello podrfa estar mostrando el caracter tipica

mente centralista de los partidos mayoritarios del pais. De acuerdo a la prue

ba de chi cuadrado esta relacion es altamente significativa desde el punto 
de vista estadfstico. 

CUADRO N° 61
 

HA ESCUCHADO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION,
 

SECUN NIVEL DE EDUCACION
 

(Sign.O.OO) 

HA ESCUCHADO NIVEl DE EDUCACION 

TOTAL 

USTED HABLAR 

DE LA DESCEN· 
TRAUZACION 

NIN

GUNA 

PRIMA· 

RIA 
SECUN· 
DARIA 

BACHI· 
lLERATO 

UNIVER· 
SIDAD 

POST 
GRADO 

SI 20 
(16.8%) 

87 
(18.0%) 

62 
(25.6%) 

91 
(34.9%) 

91 
(66.90/0) 

4 
(57.1%) 

355 
(28.4%) 

NO 89 

(74.8%) 

378 

(78.3%) 

176 

(72.7%) 

159 

(60.9%) 

43 

(31.6%) 

3 

(42.90/0) 

848 

(67.9%) 

NS/NR 10 
(8.4%) 

18 

(3.7%) 

4 

(1.7%) 
11 

(4.2%) 

2 

(1.5%) 

0 

(0.00/0) 

45 

(3.6%) 

TOTAL 119 

(100.0%) 

483 

(100.0%) 

242 

(100.0%) 

261 

(100.0%) 

136 

(100.0%) 

7 

(100.0%) 

1248 

(100.0%) 

Con relacion a la posible asociacion entre el nivel educativo de los encuestados 

y haber ofdo hablar de la descentrallzacion, los datos muestran que sf hay 

una asoclacion directa y estadlsticamente significativa. En la medida en que 

sube el nivel de educacion aumenta tarnbien el mirnero de encuestados que 

dijeron tener conocimiento de la descentrallzacion (habfan escuchado ha

blar de la descentralizacion). A la Vel, en la medida en que el nivel de educa

cion bajaba, aumentaba el ruirnero de encuestados que no habian ofdo ha

blar sobre la descentralizaciOn. 



CUADRO N° 62
 

HA ESCUCHADO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION,
 

SEGUN GRUPOS DE EDAD
 

(Sign.a.DO)
 

HA ESCUCHADO GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 

USTED HABLAR 

DE LA DESCEN

TRAUZACION 

MENOR DE 

24 ANOS 

25A34 

ANOS 

35 A44 

AN05 

45 A54 

ANOS 

55 AMA5 

ANOS 

SI 61 
(18.7%) 

107 
(33.9%) 

103 

(3B.1%) 

46 
(27.90/0) 

38 
(2.2%) 

355 
(2B.4%) 

NO 252 

(77.3%) 

200 

(63.3%) 

163 

(60.4%) 

108 

(65.5%) 

125 

(73.1 %) 

B4B 

(67.9%) 

NS/NR 13 
(4.0%) 

9 

(2.8%) 

4 

(1.5%) 

11 

(6.7%) 

B 

(4.7%) 

45 

(3.6%) 

TOTAL 326 

(100.0%) 

316 

(100.0%) 

270 

(100.0%) 

165 

(100.0%) 

171 

(100.0%) 

124B 

(100.0%) 

La prueba de chi cuadrado nos alerta tam bien sabre la correlacion existen

te entre la edad y el haber ofdo hablar sabre la descentrallzacion. EI can 0

cimiento sabre esta esmayor en los estratos de edad entre los 35 y 44 arias 

(38.1%), 25 a 34 arias (33.9%) y 45 a 54 arias (27.9%). Entre los que 

dicen que no han eseuchado hablar de ella, son mayores los porcentajes 

de los que tienen mas edad y los que tienen menos edad. Asf, el 77.3% de 

los menores de 24 arias y el 73.1 % de los que tienen mas de 55 aries, 

dicen que no han escuchado hablar de la descentralizacion. Es probable 

que ello tenga que ver con el hecho de que los encuestados de edad entre 

35 y 44 afios vivieron y de alguna manera fueron protaqonicos en la polf

tica de reqionalizacion sandinista, asf como los encuestados de los grupos 

de edades inmediatamente anteriores y posteriores a esacategorfa de edad, 

aunque en menor medida. La reqlonallzacion como polftica de adminis

tracion del sandinismo desaparecio desde 1990, al cambiar la fuerza poli 

tica gobernante. 

Pero los datos tarnbien muestran que existe relacion significativa entre el 

haber ofdo hablar de la descentralizacion y el nivel de ingresos. A mayor 

ingreso mayor porcentaje de eneuestados que responden afirmativamente a 

esta pregunta. Asf, mientras el 20.2% de los de ingreso menor de CS600.0 
cordobas han ofdo hablar de la descentralizacion, el porcentaje sube a 46.3% 
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entre los que tienen un ingreso mayor de los C$3000.0 cordobas. Esta corre


lacion es estadisticamente significativa. Veanse los detalles en el cuadro 63.
 

CUADRO N° 63
 

HA ESCUCHADO HABLAR DE LA DESCENTRALIZACION,
 

SEGUN ESCALA DE INGRESO
 

(SI9n.O.00) 

HA ESCUCHADC ESCALA DE INGRESOS 

TOTAL 
USTED HABLAR 
DE LA DESCEN· 
TRAUZACION 

MENOS 
DE CS600 

ENTRE 
C$600 

V 

cnece 

DE 
C$lOO1 

A 
C$2OOO 

DE 
C$2001 

A 
C$3OOO 

MAS DE 
C$3OOO 

51 96 
(20.2%) 

80 
(25.4%) 

87 
(37.7%) 

44 
(44.0%) 

38 
(46.3%) 

345 
(28.7%) 

NO 351 
(73.9%) 

226 
(71.7%) 

139 
(60.2%) 

54 
(54.0%) 

44 
(53.7%) 

814 
(67.7%) 

N5/NR 28 
(5.9%) 

9 
(2.9%) 

5 
(2.2%) 

2 
(2.0%) 

0 
(0.0%) 

44 

(3.7%) 

TOTAL 475 

(100.0%) 

315 

(100.0%) 
231 

(100.0%) 

100 

(100.0%) 

82 

(100.0%) 

1203 

(100.0%) 

4.	 Nivel de Informacion sobre la descentrali
zaclon, sequn: estrato de poblaclon, nivel 
de educaclon, edad, escala de ingreso y co
nocimientos politicos 

Veamos ahora si el nivel de informacion (adecuado 0 insuficiente ) que rna

nifiestan los encuestados sobre la descentralizacion es asociable a otras va

riables, como la poblacion mayor 0 menor del municipio, el nivel de conoci

mientos politicos, la adscripcion partidaria ,el nivel de educacion, la edad, y 

la escala de ingresos. A contlnuacion se presenta el resultado. 

Con relacion al hecho de vivir en municipios con poblaciones pequefias, 

medianas 0 grandes y manifestar un nivel de informacion adecuado 0 insu

ficiente sobre la descentralizacion, los datos no muestran una correlacion 

estadisticamente significativa. Veamos si existe relacion entre el nivel de in

formacion y el grado de conocimientos politicos 0 la adscripcion partidaria 

del encuestado. 



CUADRO N° 64
 
C6MO CONSIDERA ES SU NIVEL DE INFORMACI6N SOBRE DESCEN


TRALiZACI6N, SEGUN ESCALA DE INFORMACI6N POR GRUPO
 
(Slgn.O.oo)
 

COMOCONSI ESCALA DE INFORMACION POR GRUPOS 

TOTAL 
DERAES SU 

NIVEL DE 
INFORMACION 

SOBRE DESCEN
TRALIZACION 

POCA 
INFORMACION 

MEDIANA 
INFORMACION 

MUCHA 
INFORMACION 

ADECUAOO 18 
(7.1%) 

57 
(9.3%) 

38 
(16.8%) 

113 
(10.3%) 

NO ES 
SUFICIENTE 

127 
(49.8%) 

375 
(61.1%) 

126 
(55.8%) 

628 
(57.4%) 

NS/NR 110 
(43.1%) 

182 
(29.6%) 

62 
(27.4%) 

354 

(32.3%) 

TOTAL 255 
(100.0%) 

614 
(100.0%) 

226 
(100.00/0) 

1095 
(100.0%) 

Entre los que manifiestan un nivel de informacion adecuado sobre la des

centralizacion se observa que el porcentaje aumenta en la medida en que es 

mayor el grade de conocimiento politico, aunque Iii proqresion es menor en 

el caso de los encuestados con mucha informacion. Esta relacion aparece 

como significativa desde el punto de vista estadfstico. Sin embargo, entre 

los que manifiestan un conocimiento insuficiente sobre la descentralizacion 

se encuentran mayoritariamente aquellos que tienen mediana y mucha in

formacion polftica. No obstante, estos resultados deben matizarse ya que 

hay un alto porcentaje de encuestados en las categorfas de poca informa

cion polftica que no contestaron esta pregunta 0 respondieron no saber. 
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CUADRO N° 65
 

COMO CONSIDERA USTED QUE ES SU NIVEL DE INFORMACiON
 
SOBRE LADESCENTRALIZACION, SEGUN LAPREFERENCIA DE VOTO
 

(SI9n.0.002)
 

COMOCONSI· PREFERENCIA DE VOTO 
TOTALDERA USTED QUE 

ES NIVEL DE 
INFORMACION 

SOBRE LA 
DESCEN· 

TRALIZACION 

A. LIBERAL ~5LN OTROS 

ADECUADO 40 
(12.3%) 

27 

(11.2%) 

12 

(19.4%) 

79 

(12.6%) 

NO ES 
SUFIOENTE 

193 

(59.2%) 
128 

(53.1%) 
44 

(71.0%) 

365 

(58.0%) 
NS/NR 93 

(28.5%) 

86 

(35.7%) 

6 
(9.7%) 

185 
(29.4%) 

TOTAl. 326 
(100.0%) 

241 

(100.0%) 
62 

(100.0%) 
629 

(100.0%) 

Con relacion a la variable polftico-partidaria, los encuestados que se auto 

definen en otros partidos distintos ala Alianza Liberal yel FSLN aparecen en 

mayor porcentaje entre los que afirman tener un conocimiento adecuado 

de la descentralizacion, siquiendoles quienes expresan preferencia por la 

Alianza Liberal y el FSLN. Pero tarnbien entre los que afirman tener un nivel 

de informacion insuficiente esmayor el porcentaje de los que dicen simpati

zar con otros partidos y a la Alianza Liberal que los que prefieren al FSLN. 

Esta relacion es estadfsticamente significativa. 

Observese sin embargo, que el porcentaje de los que se ubican en la res

puesta de no sabe/no responde es mayor en los encuestados que tienen 

preferencia por el FSLN, seguido de la alianza liberal y finalmente con gran 

diferencia en los encuestados con preferencia por otros partidos. 



CUADRO N° 66
 

C6MO CONSIDERA ES SU NIVEl DE INFORMACI6N SOBRE
 
DESCENTRALIZACI6N, SECUN El NIVEL DE ESCOlARIDAD
 

(Sign.O.OO)
 

COMOCONSI· NIVEL DE EDUCACION 

TOTAL 
DERAES SU 

NIVEL DE 
INFORMACION 
)OBRE DESCEN· 
TRAUZACION 

NIN· 
GUNA 

PRIMA· 
RIA 

SECUN· 
DARIA 

BACHI· 
LL£RATO 

UNIVER· 
SIDAD 

POST 
GRADO 

ADECUAOO 5 
(4.2%) 

43 

(8.9%) 

17 

(7.0%) 

21 

(8.0%) 

38 

(27.9%) 

3 

(42.90AI) 

127 
(10.2%) 

NOES 
SUFICIENTE 

56 

(47.1%) 

55.1 

(55.1%) 

160 

(66.1%) 

153 

(58.6%) 

81 

(59.6%) 

1 

(14.3%) 

717 
(57.5%) 

NS/NR 58 
(48.7%) 

174 
(36.0%) 

65 
(26.9%) 

87 
(33.3%) 

17 
(12.5%) 

3 
(42.9%) 

404 
(32,4%) 

TOTAL 119 
(100.0%) 

483 
(100.0%) 

242 
(100.0%) 

261 
(100.0%) 

136 
(100.0%) 

7 
(100.0%) 

1248 
(100.0%) 

EI nivel de conocimiento adecuado de la descentralizacion tiende a subir 

con el aumento del nivel de escolaridad. Entre los que manifiestan un nivel 

de informacion insuficiente aumentan en porcentaje entre los que tienen 

escolaridad de nivel de secundaria, seguidos muy de cerca por los universi

tarios y los que tienen nivel de bachillerato. La prueba de chi cuadrado indi

ca que esta relacion es estadfsticamente significativa. 
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CUADRO N°67
 
COMO CONSIDERA ES SU NIVEL DE INFORMACION SOBRE LA
 

DESCENTRALIZACION SEGUN GRUPOS DE EDAD
 

COMOCONSI· GRUPOSDE EDAD 

TOTAL 
OOlAESSU 

NIVElDE 
INFORMACION 

SOlIE LA 
DESCEN

TRAUZACION 

MENOR DE 
2400S 

25A34 
OOS 

3SA44 
ANoS 

4SAS4 
ANoS 

SSAMAS 
ANOS 

ADECUADO 38 
(8.09lI) 

22 

(7.09lI) 

30 

(13.09lI) 

9 

(9.09lI) 

21 

(25.6%) 

120 

(10.0%) 

NOES 

SLJICIENTE 
221 

(46.5%) 

204 

(64.8%) 

150 

(64.9%) 

69 

(69.09lI) 

46 

(56.1%) 

690 

(57.4%) 

NS/NR 216 

(45.5%) 

89 

(28.3%) 

51 

(22.1%) 

22 

(22.09lI) 

15 

(18.3%) 

393 

(32.7%) 
TOTAl. 475 

(100.0%) 

315 

(100.0%) 

231 
(100.0%) 

100 
(100.0%) 

82 
(100.0%) 

1203 
(100.0%) 

Entre los que manifiestan un nivel insuficiente de informacion sobre la des

centrallzacion se encuentran los encuestados ubicados en grupos de edades 

que van de 45 a 54 anos, seguidos de los que estan en la categorfa de edad 

de 35 a 44 arios y de los que manifestaron edades entre 25 a 34 aries. Cabe 

recordar que estos mismos grupos de edades eran, sin embargo, los que 

registraban al mayor porcentaje de encuestados que sf habian oido hablar 

sobre la descentralizaclon. Sin embargo, en este caso, la prueba de chi 

cudrado no reporta esta retacion como estadisticarnente significativa. 



CUADRO N° 68
 

COMO CONSIDERA ES SU NIVEL ~E INFORMACION SOBRE
 

DESCENTRALIZACION,SEGUN LA ESCALA DE INGRESO
 

(Slgn.O.oo) 

COMOCONSI· ESC ALA DE INGRESOS 

TOTAL 
DERAES SU 

NIVEL DE 
INFORMACION 

SOBRE 
DESCEN· 

TRAUZACION 

MENOS 
DEC$6oo 

ENTRE 
C$6OO 

y 

CS1000 

DE 
CSlool 

A 
CS2000 

DE 
CS2001 

A 
CS3000 

MAS DE 
CS3000 

ADECUAOO 38 

(8.00/0) 
22 

(7.0%) 
30 

(13.0%) 

9 

(9.0%) 

21 

(25.6%) 

120 

(10.0%) 

NO ES 
SUFICIENTE 

221 

(46.5%) 

204 

(64.8%) 

150 

(64.90/0) 

69 

(69.0%) 

46 

(56.1%) 

690 

(57.4%) 

NS/NR 216 

(45.5%) 

89 

(28.3%) 

51 

(22.1 %) 

22 
(22.0%) 

15 

(18.3%) 

393 

(32.7%) 

TOTAl 475 

(100.0%) 
315 

(100.0%) 

231 

(100.0%) 

100 

(100.0%) 
82 

(100.0%) 

1203 
(100.0%) 

Entre los que manifestaron un nivel de informacion adecuado, es mayor el 

porcentaje de aquellos que se ubican en una escala alta (mas de 3000 

cordobas) y media de ingresos (01001 a 02000 cordobas, seguidos de 

aquellos que manifestaron ingresos en la escala siguiente de C$2001 a 3000 

cordobas). Los que sefialan que no es suficiente el nivel de informacion que 

tienen sobre la descentrallzacion suelen aumentar en porcentaje en la medi

da que crece el nivel de ingresos, aunque en la escala mas alta de ingresos la 

proqresion se rompe. Esta relacion es estadfsticamente significativa. 

s.	 Grado en que se esta de acuerdo con la des
centrallzackin agrupada en dos modalida
des: algo 0 muy en contra y algo 0 muy de 
acuerdo, sequn el estrato de la poblacion, 
el nivel de conocimientos politicos y la pre
ferencia del voto. 

Pasemos ahora a analizar si el hecho de que los encuestados se manifiesten 

en mayor 0 menor grado de acuerdo 0 en mayor men or grado de desacuer
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do con la descentralizacion tiene que ver con que el encuestado viva en un 

municipio con poca 0 mucha poblacion, 0 si ello tiene que ver con los cono

cimientos politicos 0 la adscripcion partida ria de los encuestados. EI grado 

de acuerdo con la descentralizacion 10 hemos recodificado en dos catego

rfas: algo 0 muy en contra y algo 0 muy de acuerdo. Veamos los resultados 

a continuacion. 

La relacion entre el grado en que estan de acuerdo con la descentralizacion 

y el tarnano de pobladon del municipio no resulto estadfsticamente signifi

cativa. Pero sf resulto significativa desde el punto de vista estadfstico la rela

cion entre el grado de acuerdo con la descentralizacion y la escala de infor

macion polftica de los encuestados. En la medida en que la escala de infor

macion polftica de los encuestados aumenta, se incrementa tam bien el por

centaje de quien responde que estan algo 0 muy de acuerdo con la descen

tralizacion aunque con leves variaciones. Asf, el porcentaje de encuestados 

en la casilla de poca informacion que manifiestan estar algo 0 muy de acuer

do con la descentralizacion es del 74.1%, mientras ese mismo porcentaje es 

del 76.1% en los encuestados de mediana informacion y del 76.5% en los 

de mucha informacion. 

Sin embargo, sequn la prueba de correlacion del chi cuadrado, no resulta 

significativa la relacion entre el grado de acuerdo 0 descuerdo con la des

centralizacion y la preferencia de voto de los encuestados. 

6.	 Grado de importancia de la descentraliza
cion, si se considera beneficioso el traslado 
de competencias y recursos a lasAlcaldias y 
el ritmo en que debe hacerse el proceso. 

Hemos visto que los encuestados, independientemente de si habfan ofdo 

hablar 0 no del grado adecuado 0 insuficiente de conocimientos que tuvie

ran sobre la descentralizaclon, manifestaban un alto acuerdo sobre esta po

Iftica. En una escala de nada importante, poco importante, importante y 

muy importante que se les present6 a los entrevistados como opciones para 

evaluar a la descentralizaci6n, una mayorfa del 50.4% la considero impor

tante y el23.8% de muy importante. Solamente un 3.7% la califlco de nada 

importante y un 12.1% de poco importante. Un 10.0% no opine. 



Seguidamente se prequnto a los entrevistados de cual serfa el resultado si se 

trasladaran nuevas responsabilidades y recursos a las alcaldias. Se les dio 

como opcion de respuesta una escala:beneficiarfa mucho, beneficiarfa algo, 

perjudicarfa algo y perjudicaria mucho. Las respuestas concluyen en que el 

44.9% de los encuestados opinaban que la descentralizacion beneficiaria 

algo y el 36.1 % que decfa que beneficiarfa mucho. Sumando estas dos res

puestas tenemos un 81% de los encuestados que piensan que la descentrali

zacion beneficiaria algo 0 mucho a las alcaldfas. Apenas un 6.7% afirrnaba 

que perjudicarfa algo y el 3.9% que perjudicarfa mucho. 

A los que contestaron que la descentralizacion seria beneficiosa se les pre

qunto que beneficios en concreto pensaban que podrian derivarse para el 

municipio con la politica de descentralizacion de responsabilidades y recur

sos. En orden de frecuencias, los beneficios mencionados son los siguientes: 

se podran mejorar las comunidades rurales (17.5%); se podra prestar mejor 

servicio a la poblacion en general (12.6%); se generaria empleo (11.6%); 

mejorar calles, (11.3%); componer caminos y puentes (6.3%), entre otros 

beneficios. EI 10.0% dice que no traeria ninqun beneficio. 

EI factor tiempo es una variable inevitable en cualquier definicion e imple

mentacion de polfticas publicas. En el caso de Nicaragua la posicion tradi

cional de las elites gobernante es que el proceso de descentralizacion debe 

ser muy lento para dar tiempo a los municipios para que se preparen a 

asumir las nuevas responsabilidades y recursos. EI argumento fundamental 

que se esgrime para justificar esa posicion es que no estan preparados para 

la descentralizacion. Independientemente de que los gobiernos locales re

conocen las limitaciones y carencias a que han estado sometidos por el cen

tralismo tradicional que no les ha permitido desarrollar capacidades, el he

cho es que el argumento de la falta de preparacion suele convertirse en una 

justiflcacion para mantener esecentralismo tradicional inamovible. No exis

te una estrategia orqanizada en el tiempo de como ir creando capacidades 

en los municipios para asumir nuevas responsabilidades. Los pocos casos en 

donde se han promovido proyectos para el desarrollo de capacidades y el 

fortalecimiento municipal no responden a una estrategia global. 

Ahora bien, lcomo ven el ritmo del proceso de descentralizacion los 

encuestados? A la pregunta de como pensaba que era mejor que fuera la 

transferencia de funciones y recursos del gobierno central a las alcaldfas y 

frente ados opciones de respuesta,una mayorfa del 52.1% de los encuestados 
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opinaba que ese proceso debfa ser gradual, con 10 cual se afirrna un princi

pio de sana admlnistracion que postula la necesidad de procesos ordenados 

en el tiempo; no obstante, es interesante observer que un 39.7% opina que 

ese proceso debe ser rapido, Un 8.2% no opine sobre esta pregunta. 

Si vemos estos resultados en el contexto del resto de las respuestas que 

manifiestan un alto grado de acuerdo sobre la descentralizacion, y sobre la 

importancia que se Ie concede a esta polftica por parte de los encuestados, 

asicomo los beneficios que Ie ven, resulta clare que no deben tornarse como 

un voto a favor del centralismo sino como la necesidad de definir una estra

tegia que permita la transferencia orden ada en el tiempo de funciones y 

recursos a los gobiernos locales. 

Por otro lado, resulta interesante observer como el ritmo gradual 0 rapido 

de la descentrallzaclon varia seqtin el tarnafio poblacional del municipio. En 

la medida que aumenta el tamafio del municipio sequn poblaclon, aumenta 

el mirnero de encuestados que opinan que el proceso debe ser rapido: en la 

medida que disminuye el tarnario del municipio sequn poblacion, aumenta 

el ruimero de encuestados que opinan que el proceso debe ser gradual. 

Veamos los detalles en el cuadro siguiente. 

CUADrlO N° 69
 

OPINION SOBRE COMO LE ES MEJOR QUE FUERAN LAS
 

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y RECURSOS DEL GOBIERNO
 

CENTRAL A LA ALCALDIA, SEGUN EL ESTRATO DE POBLACION
 

COMO LE ES ESTRATO SEGUN POBLACION 

TOTAL 
MEIORQUE 

FUERA LA TRANS
FERENCIA DE 
FUNCIONES Y 

RECURSOS A 

LAALCALDIA 

MENOR 

20000 
20000 A 
80000 

80000 A 
MAS 

RAPIDO 135 
(34.4%) 

254 

(41.3%) 

107 

(44.6%) 

496 

(39.7%) 
GRADUALMENTE 223 

(56.7%) 
316 

(51.4%) 
111 

(46.3%) 
650 

(52.1%) 
NS/NR 35 

(8.9%) 
45 

(7.3%) 
22 

(9.2%) 
102 

(8.2%) 
TOTAL 393 

(100.0%) 
615 

(100.0%) 
240 

(100.0%) 
1248 

(100.0%) 



7. Como seria elefecto que tuvieran las Alcal
dias si tuvieran mas recursos 

EI indicador mas "duro" decualquier proceso de descentrailzacion es el gra
do de descentralizaci6n de recursos. EI indica la redistribuclon real de poder 
que efecwa el sistema politico y administrativo de un pais. Por ello el mismo 
se convierte en un excelente indicador para evaluar los discursos de descen
tralizacion de las elites gobernantes frente a las realidades. Ladescentraliza
ciM fiscal -parte sustantiva de la descentralizacion de capacidades y recur
sos a los gobiernos locales- es frecuente verla en esa optica central como un 
proceso /lena de peligros, por 10 que es cormin concluir en la conveniencia 

de no realizarla basta que esos riesgos no se hayan conjurado. EI problema 

es que tampoco suelen elaborarse estrategias para avanzar en ese sentido, 
por 10 que la descentralizacion fiscal suele aplazarse indefinidamente frus
trando el proceso de descentralizaclon en general. 

lComo yen los encuestados la descentralizacion de recursos financieros? 
Para e/59.1 % de los encuestados si las Alcaldfas tuvieran mas recursos finan
cieros, el efecto seria bueno y para el 28.8%, muy bueno. Solamente el 
1.8% considera que el efecto serfa muy malo y el 5.5%, que serla malo. Es 

evidente el contraste entre la cultura de las elites gobernantes y la cultura de 
las masas en este punto. 

CUADRO N° 70
 

COMO SERIA EL EFECTO QUE TUVIERAN LAS ALCALDIAS
 
SI TUVIERAN MAS RECURSOS FINANCIEROS
 

COMO SERIA EL EFECTO SI ALCALDIAS 
TUVIERAN MAS RECURSOS FINANCIEROS 

FRECUENCIAS 

MUYMALOS 23 
(1.8%) 

MALOS 69 
(5.5%) 

BUENOS 738 
(59.1 %) 

MUY BUENOS 360 
(28.8%) 

NS/NR 58 
(4.6%) 

TOTAL 1248 
(100.0%) 
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Los resultados .-tteriores explic.-t par que ante Ia pregunta: lYe usted con
veniente que IaAsamblea Nacional apruebe una leypor medio de Iacual se 
Ie transfiera anualmente el 6% del Presupuesto Nacional a las alcaldras7 el 
78.4% de losencuestados responda quesr, el14.196 que no, y un 7.5'6 no 
haya respondido 0 haya respondido que no sabra. CabeIndicarque Ia pro
puesta del 6% de transferencias es Ia ultimaque ha heeho la Asociaci6n de 
Municipios de Nicaragua(AMUNlq ante Ia Asamblea Nacional, como con
creclon del mandato constitucionalen su Art.177 de destinar "un porcenta
je suficiente· del Presupuesto de la Republica a los municipios. 

8.	 Opinion sobre hacia donde considera se de
berra de dar la descentrallzadon de recursos 
y responsabilidades del gobierno central. 

Finalmente, en este capitulo sobre la descentralizaci6n se pregunto a los 
encuestados su opinion sobre con relaci6n hacia donde deberfa de darse la 
descentrallzacion de recursosy responsabilidades del Gobierno Central. 

CUADRO N° 71
 
SEClIN SU OPINION HACIA DONDE DEBERIA DEDARSE
 

LA DESCENTRAlIZACION DE RECURSOS Y
 
RESPONSABILIDADES DEL COBIERNO CENTRAl
 

HACIA DONDE DEBERIA DE DARSE 
LA DESCENTRALIZACION DE RECURSOS 

Y RESPONSABILIDADES DEL 
COBIERNO CENTRAL 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS Y 

PORCENTUALES 

SOLO HACIA LAS ALCAlDIAS 343 
(27.5%) 

HACIA LAS ALCAlD1AS Y LOS VECINOS 644 
(51.6%) 

SOLO A LOS VECINOS 75 
(6.0%) 

SOLO A LAEMPRESA PRIVADA 41 
(3.3%) 

A NINGUNO 25 
(2.0%) 

NS/NR 120 
(9.6%) 

TOTAL 1248 
(100.0%) 



Laopinion mayoritaria es que la descentrallzacion debe darse hacia las alcal
dias y los vecinos (51.6%), seguido de los que opinan que la misma debe 
darse solo hacia las alcaldlas (27.5%). En ultimo lugar aparece la empresa 

privada con el 3.3%. Este resultado verifica el presupuesto de una descen

trallzacion con partklpacion ciudadana, que no se agote, por tanto, en el 
aparato estatal del gobierno local, creando un nuevo centralismo. 

Mas adefante analizaremos mas a fondo los principales hallazgos sobre este 
capitulo sobre la cultura ciudadana en torno a la descentralizacion. Por el 
momento podrlamos concluir 10 siguiente: 

1.	 Un poco mas de una cuarta parte de los encuestados habra oido hablar 
de la descentrallzaclon al momento de la encuesta y de ellos apenas un 
10% considera que su conocimiento sobre este tema es adecuado. Has
ta el presente este ha side un tema mas de elites que de opinion piibli

ca, yes hasta el perlodo posterior al desastre provocadopor el huracan 
Mitch que se difunde a sectores organizados de fa sociedad civily par
cialmente a los medios masivos de cornunkaclon. Sin embargo, hay un 
alto acuerdo sobre esta politlca: el 75% de los encuestados 10 verifica. 
Entre los que mas han oido hablar sobre la descentralizaci6n destacan 
los encuestados con mayores niveles acadernicos, con edades entre 35 
y 44 alios, con mayores niveles de informaci6n general, los que tienen 
mayores niveles de informacion polftica y los sirnpatizantes (que vota
ron) por otros partidos y no por la AlianzaLiberaly el FSLN. Este ultimo 
hallazgo -conjuntamente con el que veremos a continuaci6n de que el 
conocimiento sobre este tema es mayor entre los simpatizantes de otros 

partidos y no en los de la Alianza Liberal y el FSLN- muestra la 
predominancia de una cultura polltica centralista en los partidos mayo
ritarios. 

2.	 EI nivel adecuado 0 insuficiente de conocimiento sobre la descentraliza
ci6n tiene que ver con factores como el conocimiento politico de los 
encuestados, el nivelde escolaridad, el nivelde ingresos y la adscripci6n 

politico partidaria. En la medida en que aumenta el conocimiento poli
tico, la escolaridad yel nivel de ingresos, en esa misma rnedida aumen
ta el nivel de conocimiento sobre la descentralizaci6n; pero tarnbien es 
un conocimiento que es mayor entre los simpatizantes de otros parti
dos, distintos de la Alianza Liberal y el FSLN. Y esta es una relaci6n 

estadlsticamente siqniticativa, 
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3.	 Ladescentralizacion esconsiderada mayoritariamente importante 0 muy 

importante, adernas de altamente beneficiosa por los encuestados. Sin 

embargo, no hay total acuerdo sobre el ritrno de la misma; un 52% 

pugna por un proceso gradual, mientras un 39.7% piensa que debe ser 

un proceso rapido, EI ritmo rapido tiendF a ser una opinion mas fre

cuente en la medida que se pasa de los municipios mas pequefios a los 

municipios mas grandes. 

4.	 Debe destacarseel hecho de que la descentralizaci6n fiscalesvista como 

buena y muy buena por el 87.9% de los encuestados, 10que da como 

resultado un acuerdo casi unanime sobre este tema; mas concretamen

te, el 78.4% piensaque esconveniente que la Asamblea nacional apruebe 

una ley de transferencias del 6% del presupuesto del ingreso de la Re

publica a los municipios. 

5.	 La descentralizaclon debe ser dernocratica y participativa: la mayoria 

de los encuestados consideran que debe darse hacia los gobiernos loca

les y los vecinos. Apenas un 3% piensa que hacia la iniciativa privada. 



VIII 

VALORES Y ACTITUDES SOBRE LAS 

INSTITUCIONES CLAVES DEL 

SISTEMA POLITICO 

En este capitulo se analizan los valores y actitudes que tienen los ciudadanos 

sobre las instituciones c1aves del sistema politico. Se parte del presupuesto 

de que un sistema democratico se construye sobre la base de tolerancia y 

de condiciones que permitan la estabilidad del regimen, medida esta por 10 

que se suele lIamar el apoyo al slstema'". Para ello se hacen diversas propo

siciones relacionadas con el nivel de tolerancia y el nivel de apoyo al sistema 

politico. Estas dos variables se midieron de acuerdo a una escala porcentual 

que posteriormente se agrup6 en dos modalidades: poca y mucha toleran

cia y poco y mucho apoyo al sistema politico. 

1. Grado de tolerancia 

Para medir la tolerancia en la cultura politica de los encuestados se utilizaron 

indicadores de la voluntad de que las libertades civiles cubran tarnbien a 

aquellos ciudadanos que manifiestan crfticas a la forma de gobierno del 

pais~9. En este case, se escogieron cuatro libertades civiles: el derecho a 

votar, el derecho a manifestarse dvicamente, el derecho a postularse a car

gos publicos y el derecho ala libertad de expresi6n. Laspreguntas concretas 

se formularon de la manera siguiente: 

•	 Hay personas que sorarnente hablan mal de la forma de gobierno nica

raquense. iCon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted el derecho 

de votar de esas personas? 

.. Mitchell A. Seligson YRicardo C6rdova M. Nicaragua 1991-1995: una cultura polftica en trans i

ci6n. En: Ricardo C6rdova m.-Gunther Maihold (Compiladores). CultYra Polftica y transici6n de

!TlOC@tkaen Nicaragya. FFEbert-FundalJngo-IEN-CASC-UCA,Managua, 1995.
 
.. Estees el ~todo utilizado par el Proyecto de Opini6n PUblicade la Universidad de Pittsburgh
 
y medido en Nicaragua en 1991, 1995, 1997 Y 1999. Cfr. Mitchell A. Seligson. Aydjtoda de la
 

De!TlOCracia en Njcaragua. 1999. University of Pittsburgh, Julio 2000.
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•	 Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de 
gobierno nicaragliense, icon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted 
el que estas personas puedan lIevar a cabo manifestaciones pacfficas 

con el proposlto de expresar sus puntos de vista? 

•	 iCon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted que a las personas que 
solo hablan mal de la forma de gobierno nicaragliense les permita 

postularse para cargos ptiblicos? 

•	 Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de 

gobierno nicaragliense, icon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted 

que salgan en television para hacer un discurso? 

Los entrevistados respond/an de acuerdo a una escala de 1 a 10. Posterior
mente todos estos indicadores se unieron para dar origen al fndice de tole
rancia, y al agrupamiento de la escala en dos a partir de la mediana, con las 

opciones de poca tolerancia y mucha tolerancia. Veamos los resultados. 

GRAFICO N°9
 
ESCAlA DE TOlERANCIA AGRUPADA EN DOS CATEGORIAS
 

A PARTIR DE LA MEDIANA
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EI porcentaje de los que manifiestan tener mucha tolerancia (55.7%) es mayor 

que el de losque manifiestan tener poca tolerancia (38.9%). Ello coincide con la 

tendencia encontrada par otros investigadores. EI Profesor Mitchell Seligson de 

laUniversidadde Pittsburgencuentra un «aumento constante yestadfsticamente 

significativo en los nivelesde tolerancia en esta decada» en NicaraguaS° Segun 

.. Cfr. Mitchell Seligson. Auditorfa de It Democracja eo Njcaraaya. Universidad de Pittsburgh, 
jurlO 2000. 

Poca Tolerancia Mucha Tolerancia NS / NR 



susestudios, la tolerancia en cada uno de los derechos sefialados y en ellndice 

de tolerancia han mostrado incremento. 

1.1	 Grado de tolerancia, sequn grado en que se estill 
favor de la descentrallzaclorr 

lExiste alguna relacion entre el grado de tolerancia manifestado par los 

encuestados y el estar a favor 0 no de la descentralizacion? Aunque objeti

vamente la descentralizacion como politica publica favorece el regimen de

rnocratico y sus valores, esa relacion no es univoca. Ello puede ser verificado 

por la experiencia latinoamericana reciente. Los procesos de desconcentra

cion que iniciaron la descentralizaclon en Chile se dieron con el gobierno 

dictatorial del General Augusto Pinochet. Incluso en ese caso el proceso 

asurnio la via autoritaria, sin ninqun tipo de concertacion con los gobiernos 

y actores locales, 10 que solo fue subsanado con la Ilegada del primer regi

men dernocratico en ese pafs, al concluir el gobierno militar instaurado con 

el golpe de Estado de 1973~1. De ahi que parezca pertinente explorar esa 

relacion en el caso de la cultura polltica de la poblacion en Nicaragua. En el 

anallsis de los datos en el caso de nuestro estudio, sin embargo, no se en

centro asoclacion entre el grado en que se esta de acuerdo con la descentra

lizacion y el grado de tolerancia. 

1.2.	 Grado de Tolerancia, segun el grado en que se 
esta a favor de la partlclpaclon. 

Continuemos profundizando este tema, explorando la relacion entre tole

rancia y grado de acuerdo con la partlcipaclon. 

" Manuel Ortega Hegg· Acteurs sociaux et dimension locale en Amerique Latine. En: Alternatives 

Sud: Pouvoirs Locaux et decentralisation, Vol.IV(1997)3, CETRI·L, Louvain La-Neuve, L'Harmattan, 

Paris, 1997. 
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CUADRO W 72
 

GRADO DE TOLERANCIA, SEGUN EL GRADO EN QUE SE ESTA
 
A FAVOR DE LA PARTICIPACION
 

GRADO DE 
TOLERANCIA 

GRADO EN QUE ESTA A FAVOR 
DE LA PARTICIPACION TOTAL 

NO MUY AFAVOR MUY AFAVOR 
POCA 

TOLERANCIA 

9 
(75.0%) 

458 

(40.2%) 

467 
(40.6%) 

MUCHA 

TOLERANCIA 

3 

(25.0%) 

680 

(59.8%) 

683 

(59.4%) 

TOTAL 12 

(100.0%) 

1138 

(100.0%) 

1150 

(100.0%) 

En este caso, los datos muestran que hay asociacion entre el grado en que se 

esta a favor de la participacion y el grado de tolerancia. Asi, los que manifies

tan estar no muya favor de la participacion la mayoria manifiesta a fa vez 

poca tolerancia (75%); en cambio, entre los que manifiestan estar muy a 

favor de la participacion la mayoria manifiesta mucha tolerancia (59.8%). 

2. Apoyo al sistema politico 

En general se piensa que Nicaragua tiene una democracia inestable, con 

crisis de gobernabilidad permanente e instituciones debiles, De acuerdo a 

algunos analistas, se piensa que la estabilidad del sistema esta directamente 

relacionada con las percepciones populares sobre la legitimidad del sistema, 
es decir, por el apoyo que manifieste la poblacion al mismo. Esa legitimidad 

del sistema se suele pensar que deriva de su capacidad para procesar los 

conflictos, inspirar confianza en las instituciones y dar respuesta a los ciuda

danos. De acuerdo a estos mismos supuestos, los sistemas ilegitimos son 

aquellos que hacen mas uso de la represion 0 la coercion que de rnecanis

mos democraticos para qarantizar la estabilidad' '. 

lComo medir la legitimidad del sistema? En nuestro caso se ha utilizado una 

escala de varios items que define legitimidad en tetminos de apoyo al sistema, 
tal y como 10 hacen Seligson y Cordova en otros trabajos anteriores sobre 

Nicaragua) 3. Esa escala, que va de mucho a nada, la hemos recodificado 

." Id. 

B Mitchell Seligson y Ricardo C6rdova, Nicaragua 1991-1995: una cultura en transici6n, op. Cit. 



inicialmente aqrupandola en dos opciones (poco apoyo al sistema y mucho 

apoyo al sistema) y posteriormente, para efectos de analisis factorial de co

rrespondencias multiples, en tres posibles respuestas: mucho, poco y nada. 
Asi inicialmente exploramos algunos analisis bivariados y terminamos con 
un anallsis multifactorial. 

Iniciemos nuestro anallsis mencionando los items utilizados. En nuestro caso, 
el apoyo al sistema se midi6 a traves de una serie de preguntas, indicadores 
o items, algunos de ellos utilizados por el Proyecto de Opinion Publica Lati
noamericana de la Universidad de Pittsburgh": 

•	 lHasta que punto cree usted que los tribunales de justicia en Nicara
gua garantizan un juicio justo? 

•	 lHasta que punto tiene usted respeto por las instituciones politicas de 
Nicaragua? 

•	 lHasta que punto cree usted que los derechos basicos del ciudadano 
estan bien protegidos por el sistema politico nicaraquense? 

•	 lHasta que punta se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema 
politico nicaraquense? 

•	 lHasta que punto piensa usted que se debe apoyar el sistema politico 
nicaraguense? 

•	 lHasta que punta tiene usted confianza en el Consejo Supremo Elec
toral? 

•	 lHasta que punto tiene usted confianza en la Asamblea Nacional? 

•	 lHasta que punta tiene usted confianza en el gobierno central? 

•	 lHasta que punto tiene usted confianza en los partidos politicos? 
•	 Hasta que punta tiene usted confianza en la alcaldia de su municipio? 
•	 lHasta que punto cree usted que el gobierno central responde a las 

necesidades de la gente? 

•	 lHasta que punto cree usted que las ultirnas elecciones fueron libres, 
o sea que la gente pudo votar por el candidato que preferia? 

•	 lHasta que punta cree usted que las ultirnas elecciones fueron Jim
pias, 0 sea sin trampas? 

" Id. los ftems utilizado por la Universidad de Pitsburgh son cinco: apoyo al sistema, orgullo del 
sistema politico propio, protecci6n de derechos, instituciones y juzgados. En su ultimo estudio 
citado, el Profesor Seligson seilala que de 1995 a la fecha habra bajado el apoyo al sistema y el 
orgullo de los encuestados por el sistema polltko; perc que habra crecido en apoyo a los juzgados 

y a los derechos. En nuestro caso utilizamos 14 ftems, por 10que los resultados no coinciden. 
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• lHas~ que punto cree usted que el gobierno local responde a las 

necesidades de la gente? 

Como en el caso de la rnedidon de la tolerancia, todas estas preguntas se 

convirtieron en un Indice, reagrup.indose la escala de legitimidad del siste
ma a partir de la mediana en dos opciones: poco apoyo al sistema y mucho , 
apoyo al sistema. Veamos los resultados a contlnuacion. 

GRAFICO N° 10
 
ESCALA DEAPOYOAL SISTEMA AGRUPADO EN DOSMODALIDADES
 

A PARTIR DE LA MEDIANA
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EI porcentaje de los que manifiestan apoyar mucho al Sistema Politico 

(35.3%) es menor que el de los que manifiestan tener poco apoyo (64.7%). 

Ello no obstante que el apoyo al sistema ha venido subiendo, seqiin los 

estudios citados de Mitchell Seliqson">. Ellose hara mas evidente mas ade
lante cuando la aqrupacion de los Items en tres opciones (mucho apoyo, 

poco apoyo y nada de apoyo) nos rnostrara que el apoyo es mayor que el 
nada de apoyo. 

Mucho apoyo al
 
Sistema Politico
 

" Id. 



2.1 Apoyo al sistema politico, segun grado de tole
rancia 

CUADRO N° 73
 
ESCALA DE APOYO AL SISTEMA POLITICO, SEGUN TOLERANCIA
 

APOYO AL SISTEMA NIVEL DE TOLERANCIA TOTAL 
POLITICO POCA MUCHA 

POCO APOYO Al 310 463 773 

SlffiMA POLITICO (26.3%) (39.2%) (65.5%) 

MUCHO APOYO Al 175 232 407 

SISTEMA POLITICO (14.8%) (19.7%) (34.5%) 

TOTAl 485 695 1180 

(41.1%) (58.9016) (100.0%) 

Analizando el apoyo al sistema sequn grado de tolerancia, se observa que 

entre los que manifiestan dar poco apoyo al sistema politico, es mayor el 

porcentaje de los que dicen tener mucha tolerancia, en relaci6n a los que 
dicen tener poca tolerancia. Pero entre los que manifiestan mucho apoyo al 
sistema es mayor el porcentaje de los que manifiestan a su vez mucha tole

rancia que el porcentaje de los que manifiestan poca tolerancia. Asi que la 
coincidencia entre poca tolerancia y poco apoyo al sistema es del 26.3% de 

los encuestados frente al 39.2% que frente al poco apoyo al sistema mani

fiesta mucha tolerancia. Ala vez, fa coincidencia de mucho apoyo al sistema 

politico con poca tolerancia es del 14.8% frente al 19.7% que manifiestan 

mucho apoyo y mucha tolerancia. Esta combinaci6n de valores estaria ubi

cando a Nicaragua con tendencia a una mayor estabilidad dernocratica. La 

relacion entre apoyo al sistema y tolerancia ha sido analizada en estudios de 

Mitchell Seligson y Ricardo Cordova y han desarrollado un modelo predictivo 

de estabilidad dernocratica'". EI ultimo estudio de Seligson mostraba que 

para 1999 se verificaba un avance sostenido del pais hacia una democracia 
estaole y una ligera disminuci6n del autoritartsrno>' 

se Mitchell Seligson. Ricardo C6rdova M. Nicaragua 1991-1995: Una cui lura polftica en transi

ci6n, cp. Cit.
 

>7 Mitchell Seligson. AuditQrfa de la democracia Nicaragua 1999, Op. Cit.
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3.	 Grado en que las elecciones fueron libres, 
limpias y honestas 

Otro elemento importante para la consolidaci6n democratica y la estabili

dad es la confianza en la democracia electoral. Despues de casi medio siglo 

de dictadura sornocista, Nicaragua habia venido poniendo los cimientos, al 

menos formales, de una democracia electoral en un regimen pluralista e 

incluyente de acto res, independientemente que el regimen de apertura for

mal no siempre ha coincidido con la democracia real. De ahi que la demo

cracia electoral ocupe un papel importante en el pais. Mas aun si tomamos 

en cuenta que la importancia del voto se ha revalorado todavia mas a partir 

de la experiencia de la guerra de los aries ochentas. Ella permiti6 un descu

brimiento del voto por parte de la ciudadania como un mecanismo para 

garantizar alternancia en el poder y para evaluar la gesti6n de sus gobernan

tes. Nicaragua es un ejemplo quiza unico de una fuerza politica convertida 

en movimiento guerrillero que accede al poder por via de la lucha armada 

victoriosa y que entrega ese mismo poder, en medio de una guerra, como 

producto de un resultado electoral adverso. De est a manera, la tendencia a 

los cambios de gobierno por via de la violencia y no del sufragio sufre un 

cambio espectacular en 1990. 

Desde la decada de los ochentas en Nicaragua se han verificado un total de 

tres elecciones generales (1984, 1990 Y1996) que han incluido dos eleccio

nes municipales y una regional de las Regiones Aut6nomas del Atlantico, y 

dos elecciones regionales separadas (1994 y 1998), aSI como una elecci6n 

municipal separada de las elecciones generales (noviembre de 2000). Ello 

ha sido producto de una institucionalidad electoral que habia venido per

teccionandose y adquiriendo un alto nivel de profesioualisrno, demostrado 

muy claramente en las elecciones de 1990. 

Sin embargo, los comicios de 1996 mostraron algunas sefiales de retroce

so. Una reforma de la ley electoral en ese ano fortaleci6 el poder de los 

partidos por encima de la lnstitucion electoral, al darles en la practice la 

potestad de nombrar a los miembros de las juntas receptoras de votos. Las 

reformas electorales del 2000 agudizaron este problema al bipartidarizar 

toda la orqanlzacton electoral desde el Consejo Supremo Electoral hasta 

las Juntas receptoras de votes, al establecer la obliqacion de elegir alterna

tivamente como Presidente y primer miembro de estos consejos electora

les a los representantes de los dos partidos que hubieren obtenido el pri



mero y segundo lugar en las ultimas elecciones generales. De esta manera, 

el sistema se orienta a garantizar los intereses de los partidos pactantes, 

pero no los del resto de competidores. Ello ha introducido incertidumbre 

en los partidos minoritarios y serias dudas sobre la neutralidad y profesio

nalismo de este poder del Estado. 

Adernas de la ya cuestionada reforma electoral de 1996, el Grupo Cfvico 

Etica y Transparencia, observador nacional de esas elecciones, sefialo otros 

problemas e irregularidades en los comicios de 1996; la apertura tardia 

de las Juntas; carencia de materiales electorales; inasistencia de presiden

tes y funcionarios de las Juntas; una defectuosa capacltacion del personal 

electoral; e inconsistencias en el proceso de transrnision de las aetas de 

escrutinio a los Centros de Computes Departamentales. En opinion de 

este Grupo, estas fallas e irregularidades implican una responsabilidad 

compartida por varios Poderes del Estado, adernas del Consejo Supremo 

Electoral y los partidos politicos. No obstante, este rnismo Grupo recono

ce, como 10 hicieron todos los observadores internacionales, que el pro

ceso electoral fue valido, aunque recomienda la reforma de la Ley Electo

ral en la linea de perfeccionar la inteqracion y las facultades del CSE, la 

conformacion de los Consejos Electorales departamentales y las Juntas 

Receptoras de Votos, adernas de la capacitaclon y profesionalizacion del 

personal encargado de manejar el proceso electoral cabe mencionar que 

el FSLN inicialmente cuestlono el proceso electoral de 1996 en los depar

tamentos mas poblados del pais, aceptando posteriormente los resulta

dos. 

En este contexto se prequnto a los encuestados su opinion sobre la liber

tad, limpieza y honestidad de las elecciones de 1996. Para ello ten fan 

que elegir en una escala del 1 al 8, en la que el 1 significaba nada libres 

y nada Iimpias y nada honestas y el 8, muy libres, muy limpias y muy 

honestas. 
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GRAFICO N° 11
 
GRADODEL 1 AL8 EN QUE LAS ELECCIONES
 

FUERON L1MPIAS V HONESTAS EN 1996
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EIgrcHico muestra el debate polarizado sobre la limpieza y honestidad de las 

elecciones de 1996. Mientras un 32.1% considera que estas elecciones no 

fueron nada Iimpias ni honestas un 29.2% estima que las mismas fueron 

muy limpias y honestas. Sin embargo, el porcentaje de los que dijeron que 

fueron nada limpias y nada honestas sube al 45.9%, como resultado de 

sumar el porcentaje de los que marcaron ell, el 2 y el 3 en la escala. 

GRAFICO N° 12.
 
GRADO DEL 1 AL8 EN QUE LAS ELECCIONES
 

FUERON L1BRES EN 1996.
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El resultado anterior cambia al preguntar sobre el grado de libertad de las 
elecciones de 1996. Si sumamos el porcentaje de los de los que marcaron el 
8, el 7 y el 6 obtenemos que el 52.1 % opinan que fueron muy Iibres y el 
31.9% que fueron nada Iibres, cifra que resulta de sumar ell, 2 y 3 en la 

escala. Mientras que con relacion a si fueron muy limpias y muy honestas, al 
sumar estos mismos resultados en la escala tenemos que solo el 39.5% opi

na que fueron asf. 

Ladesconfianza en los resultados electorales de 1996 son preocupantes para 

el futuro de fa democracia electoral y de la consolidacion del regimen de

rnocratico en general en Nicaragua. Esta desconfianza se mantuvo en las 
elecciones municipales del 2000, considerandose como una de las razones 
que explican la alta abstencion (mas del 43%) observada en esas elecciones. 
Es por ello que nuevamente despues de las elecciones de noviembre de 

2000 los organismos de observacion electoral como Etica y Transparencia y 

el Centro Carter, edemas de diversos sectores politicos y sociales nicara
quense han pedido una nueva reforma electoral antes de las elecciones ge

nerales del afio 2001, que subsane los problemas introducidos en las de 

1996 y del afio 2000. 

4.	 Los perfiles culturalesde losencuestados so
bre el apoyo al sistema. 

A continuacion intentamos dar un paso mas en nuestro analisis. Se trata de 
ver si es posible conocer como se agrupan los encuestados sequn su apoyo 

al sistema. Para ello utilizamos el analisis multifactorial. En este caso se trata 

de poner en relacion todas las variables 0 items que tienen que ver con el 

tema y no solo dos, como en el caso anterior. Para el analisis multifatorial 

hemos tratado los datos con el programa Spad Three, el cual permite agru

par a todos los que en sus respuestas tienen un perfil similar. As], nos habilita 

primero a obtener un perfil de cada encuestado particular, estableciendo': 

con base en las respuestas que el mismo haya dado a cada una de las pre

guntas del cuestionario; a partir de esos perfiles y agrupa a todos aquellos 
encuestados que contestaron de manera similar. EI resultado es uno 0 varies 
perfiles de grupo de encuestados con relacion al tema en cuestlon. En nues

tro caso, los resultados de este anallsls muestran que no hay una sola cultura 

en la poblacion (:y por ende tampoco es previsibJe que exista una sola cultu

ra en las elites). Es diffcilla unanimidad cultural sobre estos temas. Una vez 
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establecidos los perfiles culturales, se realiza un aniilisis postfactorial para 

determinar. a traves de la aptlcaclon de un cluster que caracterfsticas tienen 
los encuestados que responden de determinada manera. En otras palabras, 
en este caso se trata de identificar no solo como se definen los encuestados 
con relacion al apoyo al sistema (quienes Ie conceden legitimidad) sino tam
bien identificar quienes son los que se definen en los grupos 0 perfiles cultu
rales establecidos. Para efectos de este aniilisis hemos regrupado los datos 
de acuerdo a tres opciones: mucho apoyo, poco apoyo y nada de apoyo. 

Veamos los resultados en el cuadro siguiente. 

CUADRO N° 74
 

APOYO AL SISTEMA POLITICO: LEGITIMIDAD
 

(21%) (33%) (39%) 

Tribunales de justicia garantizan 
juicios justos 

Mucho Un poco Nada 

Respeto por las Instituciones 
politicas de Nicaragua 

Mucho Un poco Nada 

Proteccion de los derechos 
biisicos 

Mucha Un poco Nada 

Orgulloso de vivir en el sistema 

politico de Nicaragua 

Mucha Un poco Nada 

Apoyo al sistema politico de 

Nicaragua 

Mucha Un poco Nada 

Confianza en el Consejo 
Supremo Electoral 

Mucha Un poco Nada 

Confianza en la Asamblea 

Nacional 
Mucha Un poco Nada 

Confianza en el gobierno 
central 

Mucha Un poco Nada 

Confianza en los partidos 
politicos 

Mucha Un poco Nada 

Confianza en la alcaldfa de su 

municipio 

Mucha Un poco Nada 

Hasta que punto el gobierno 
central responde a las 
necesidades de la gente 

Mucho Un poco Nada 

Hasta que punto las 

elecciones fueron libres 
Mucha Un poco Nada 



Hasta que punto las elecciones Mucho Un poco Nada 

fueron limpias 

Hasta que punto el gobierno Mucho Un poco Nada 

local responde a las necesidades 

de la gente 
Que tan democratka es Mucho 0 Poco Nada 

actualmente Nicaragua Bastante 
, 

Caraeteristlcas encuestados 

Sexo 

Estado civil 

Nivel de educacion 

Edad Menores de 35 a 44 

24 aries afios 

Ingreso en cordobas 

Ocupacion 

Religion 

Nivel de informacion Mucha 

Tiene cedula 0 documento 

electoral 

Por cual Partido voto para Alianza 

Presidente Liberal FSLN 

Preferencia de voto Alianza FSLN 

Liberal 

En este caso la no respuesta alcanzo el 7% y se caracteriza por ser personas 

mayores de 45 aries de edad y de bajos ingresos. 

Recordemos que en esta parte se trata de determinar si existe uno 0 varios 

perfiles culturales con relacion al apoyo al sistema politico, 0 10 que es 10 

mismo, si es posible agrupar a los encuestados en distintos modelos cultura

les a partir de sus respuestas similares y sus caracterlsticas. 

EI analisis de los datos revela la existencia de tres perfiles culturales 0 repre

sentaciones sobre el sistema politico, que permite agruparlos sequn los con

tenidos de sus respuestas y sequn las caracterlsticas que identifican a cada 

uno de los encuestados en cada uno de los perfiles. 

En efecto, el primer grupo resulta mayoritario pues comprende el 39% de 

los encuestados, y se alinea en el extremo de la escala que no concede nada 
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de apoyo al sistema.le sigue un grupo que alcanza el 33% y que podrfamos 

lIamar de apoyo medio al sistema, con ciertos aspectos criticos. EI tercer 

grupo apoya mucho al sistema, y 10 constituye el 21% de los encuestados", 

Veamos un poco mas en detalle cada uno de estos perfiles culturales y las 

caracterfsticas que identifican a los encuestados en cada uno de los perfiles. 

EI grupo de no apoyo al sistema (39%). 

Este grupo se caracteriza por no conceder nada de apoyo al sistema. Asi, 
con relacion a los poderes del Estado, por ejemplo, no cree que los tribuna

les de justicia garanticen nada de juicios justos, no tiene nada de confianza 

en la Asamblea Nacional, ni en el Consejo Supremo Electoral ni en el gobier

no central en su conjunto. No cree que sus derechos basicos esten debida

mente protegidos. Tampoco tiene nada de confianza en los partidos politi

cos. Por 10 tanto, no siente respeto por las instituciones polfticas de Nicara

gua, ni se siente orgulloso de vivir en este sistema y no Ie da ninqiin apoyo. 

No cree que haya democracia electoral pues opina que las iiltimas eleccio
nes no fueron ni limpias ni libres. Engeneral, cree que Nicaragua no es nada 

dernocratica. En relacion a su valoraclon del gobierno central y local tampo

co tiene confianza en ellos, y cree que ninguno responde a las necesidades 

de la gente. 

Para tratar de entender la loqica de este grupo es importante identificar las 

caracterfsticas de los encuestados que 10 componen. iQuienes estan en este 

grupo? En primer lugar, este agrupamiento es asociado a tres caracterfsti

cas basicas: la edad, el nivel de informacion y la adscripclon polftica. las 
dernas variables no resultan relevantes. Analicemos pues esas caracteristicas. 

Con reiacion a la edad, en este grupo se encuentran fundamentalmente los 
encuestados entre 35 y 44 anos de edad. Con relacion al nivel de informa

cion, sus miembros aparecieron con los niveles mas altos. Con relacion a la 

,. Cabe indicar que si se reagrupan los encuestados que apoyan poco al sistema con los que 10 
apoyan rnucho, obtenemos un 54% de encuestados con apoyo al sistema, frente al 39% que no 
10 apoya, y un 7% que no respondi6 la pregunta. AI respecto es importante recordar que el 
estudio del Profesor Seligsonya dtado, sei\ala como un hallazgo importante en sus estudios sabre 
Nicaragua eI hecho de que desde 1997 y hasta 1999, fecha de su ultimo estudio, el apoyo al 
sistema habra crecido, en comparad6n con 1995, que lIegaba en conjunto a143%. EI hace notar, 
sin embargo, que el apoyo at sistema aument6 entre 1995 y 1997. pero que luego se mantuvo 
casi igual entre 1997 y 199.9. 



adscripdon partida ria, son simpatizantes del FSLN (votaron por el FSLN en 

las elecciones de 1996 y manifestaron la intencion de votar por el FSLN en 

las siguientes elecciones). 

Una retlexion somera sobre estos datos nos revela que esta es la generaci6n 

que apoy6 y llevo adelante a la revoluci6n sandinista (los menores tenfan 15 
alios y los mayores 24 alios al momenta del triunfo del FSLN).Losdatos mues
tran un cierto comportamiento anornko de este grupo que no ve alternativa 
en el sistema en todos sus niveles e instituciones. Por sus caracterlsticas, repre

senta a toda una qeneracion de nicaragLienses progresistas y revolucionarios, 

que apoyo la revoluci6n sandinista y fue de alguna manera yen alguna medi

da protagonista de sus transformaciones. Este grupo sigue pensando en la 

posibilidad de la utopia, donde impere la justicia para todos, y exista un siste

ma social y politico del cual se pueda sentir orgulloso. Pero su nivel de anallsis 

e informacion Ie muestra que no hay condiciones en el entorno nacional e 

internacional para cam bios radicales, por 10 que tiene que vivir en este siste

ma, pero sin avalarlo. No tiene otra oferta distinta, porque no cree en los otros 

partidos politicos. Pero tam poco tiene una alternativa clara al sistema por 10 
que su posicion es mas de rechazo que de afirrnacion 0 promocion de otro 

modele social distinto. Su experiencia Ie dice que el FSLN introdujo cambios 

profundos en el pais, que se malograron por los errores y la guerra 

contrarrevolucionaria. En otras condiciones de paz y superados los errores que 

se cometieron en el pasado, la rnejor operon es el FSLN; por ello este grupo no 

parece dispuesto a cambiar el sistema por lavia violenta. Losdatos no avalarlan 

una conclusion tal; al contra rio, reafirma su disposicion a votar. La violencia 

podria hacer posible el acceso al poder, perc sin la legitimidad necesaria para 

gobernar. AI contrario, pod ria conducir nuevamente a una guerra con todas 

las secuelas conocidas. Sabe por las encuestas (es un grupo inform ado) del 
repudio a las acciones violentas que existe un rechazo mayoritario de la pobla

cion al recurso de la violencia como metoda para solucionar los problemas y 

para acceder al poder. Pero ademas, este es un grupo que ya creo intereses y 

tiene expectativas que Ie impiden pensar en opciones radicales antisistema. La 

admisi6n del voto como mecanismo de recambio del poder da un sentido de 

aceptacion de reglas del sistema, perc tarnbien es un instrumento de 

legitimaci6n. Piensa que un FSLN en el gobierno, sin las Iirnitaciones y obsta

culos de la decada de los ochenta y legitimado por los votes, pod ria hacer 

cam bios incontrovertibles. Este es el grupo representante del "amado voto 

duro sandinista, que conffa y tiene la esperanza en que, aunque no ve ahora 

alternativas claras, un nuevo gobierno del FSLN sabra encontrarlas. 
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EI grupo de apoyo crftlco al sistema (33%) 

Este grupo, que tam bien hemos lIamado de apoyo medio al sistema politi

co, se caracteriza por apoyar al sistema, pero tarnbien por reconocer que no 

todo marcha bien y que hay todavia mucho por hacer. ASI, considera que los 

poderes del Estado aiin no logran jugar los roles que deberlan. Para ellos, los 

tribunales de justicia garantizan apenas un poco juicios justos, tiene un poco 

de confianza en la Asamblea Nacional y en el Consejo Supremo Electoral, aSI 
como en el gobierno central. Cree que sus derechos basicos estan poco 
protegidos por el sistema. Cree poco en los partidos politicos. Por todo ello, 

tiene un poco de respeto a las instituciones politicas del pais y apoya un 

poco el sistema polftico, del cual, en la misma medida, apenas se siente un 

poco orgulloso. Cree que hay poca democracia electoral pues las elecciones 

no fueron totalmente libres ni totalmente limpias. En general, cree que Ni

caragua es poco dernocratka, 

Con relacion a la valoracion del gobierno central y el gobierno local, tiene 

poca confianza tanto el gobierno central como el gobierno local y cree que 

ambos gobiernos responden poco a las necesidades de la gente. 

lQuienes constituyen este grupo? Lacaracterlstica fundamental de este gru
po es que esta constituido por j6venes menores de 24 afios, sin preferencias 

polfticas especlficas que determinen su opini6n. Por 10 tanto, es un grupo 

que no ve el sistema desde la optica de la ideologla sino desde la optica de 

su realidad juvenil, que ve el sistema politico heredado con muchas defi

ciencias y con instituciones poco consolidadas, y que cree en la necesidad 

de mejorarlo. 

EI grupo de mucho apoyo al sistema (21%) 

Este grupo se caracteriza por el apoyo incondicional al sistema. Considera 

que los poderes del Estado estan jugando su rol adecuadamente. Cree que 

los tribunales de justicia garantizan juicios justos, tiene confianza en la Asam

blea Nacional, en el Consejo Supremo Electoral y en el gobierno central. 

Valora que sus derechos basicos estan debidamente protegidos en el siste

ma, y por eso 10apoya totalmente. Siente respeto por las instituciones poll

ticas del pais y esta orgulloso de vivir en el sistema politico de Nicaragua. 

Considera que hay democracia electoral, pues las elecciones fueron limpias 

y libres y en general considera que su pais es muy 0 bastante democratico. 



En el grupo de apoyo al sistema se encuentran encuestados de todas las 

edades, pero su elemento identificador fundamental es que votaron poria 

Alianza Liberal y mantienen su preferencia por esa aqrupacion polftica. Es 

bastante probable que mas alia del voto antisandinista que representa este 

grupo estemos ante un sector de nicaragLienses que adversaron la revolu

cion 0 que fueron afectados poria misma y que sienten que el sistema poli

tico en su realidad actual es la garantfa de sus derechos y sus libertades. 

Los resultados de este analisis verifican parcialmente el obtenido por Seligson 

y Cordova en 1995 en un estudio similar hecho en Nicaragua en el sentido 

de que el apoyo al sistema est a directamente vinculado a la ideoloqla'". 
Como hemos visto, una parte de los encuestados -los jovenes con apoyo 

critico al sisterna-, manifiestan esa posicion sin que ella este asociada a la 

pertenencia a un partido politico. Para efectos de anallsis de percepciones, 

medimos ideologia en este caso por el indicador partido politico, identifi

cando basicamente al FSLN con izquierda y liberales can derecha. 
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IX 

LAS REPRESENTACIONES DE LOS 

CIUDADANOS SOBRE EL ESTADO 

Y EL EJERCICIO DEL PODER. 

En este capitulo se presentan las opiniones de los ciudadanos con relacion a 

la percepcion del Estado y al ejercicio del poder. Para ello, se miden seis 

items relacionados con esta ternatica, y se tratan estadisticamente a traves 

del analisis univariado. Dichos items cuentan con las mismas modalidades: 

muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra y muy en contra, 10 que 

permite presentarlos en un cuadro resumen. 

1. Opiniones con relacion al Estado 

Buscando explorar la opinion de los entrevistados sobre el papel del Estada 

y el tipo de relacion del ciudadano con el mismo, se escogieron como indi

cadores las proposiciones siguientes: la prestacion de los servicios piiblicos 

debe de ser gratis; es natural que los recursos del Estado se usen para favo

recer a 10$ que votaron por el gobierna actual; el Estado debe resolver todos 

los problemas a la gente; el Estado es mal administrador de servicios; las 

cosas se consiguen en el gobierno local si se tienen buenas conexiones. Con 

la prirnera proposicion se intentaba acercarse a una verificaci6n parcial de la 

hipotesis de que la concepcion de los ciudadanos sobre los servicios que 

presta el Estado es que los mismos no requieren recipracidad par parte de 

los usuarios; en este caso, el Estado aparece como proveedor. Con la segun

da pro posicion se trataba de verificar la misma concepcion anterior, pero 

tarnbien la existencia y amplitud en la poblacion de una cierta mentalidad 

c1ientelista 0 patrimonialista del Estado, 10 que igualmente se buscaba veri

ficar de forma mas amplia con la proposicion siguiente. En el cuarto caso se 

trataba de ver que tanto se ha extendido en la poblacion la concepcion 

predominante en ciertos sectores sobre el Estado como mal administrador 

de servicios; finalmente, la ultima proposicion pretendia explorar la percep

cion de los encuestados sobre la solidez 0 debilidad de las instituciones esta

tales en la relacion con la poblacion. 
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Los resultados de las respuestas dadas con relaci6n a estas proposiciones se 
presentan primeramente en un cuadro con las cuatro modalidades: muy de 
acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra y muy en contra; posteriormente, 
los resultados aparecen agrupados en dos modalidades: algo y muy de acuer
do, y algo y muy en contra. 

CUADRO N° 75
 
OPINIONES EN RELACION AL ESTADO
 

OPINIONES MUYD£ ALGO ALGO MUYEN NS/NR TOTAL 

ACUERDO DE EN CONTRA 

ACUERDO CONTRA 
LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DEBE 735 297 126 65 25 1248 
SER GRATIS (58.9%) (23.8%) (10.1%) (5.2%) (2.0%) (100.0%) 

EL ESTADO DEBE DE 

RESOLVER TODOS LOS 456 501 190 85 16 1248 
PROBLEMAS DE LA GENTE (36.5%) (40.1%) (15.2%) (6.8%) (1.3%) (100.0%) 

ES NATURAL QUE LOS 
RECURSOS DEL ESTADO SE 
USEN PARA fAVORECER A 

LOS QUE VOTARON POR EL 124 125 213 752 34 1248 

GOBIERNO ACTUAL (9.9%) (10.0%) (17.1%) (60.3%) (2.7%) (100.0%) 

EL ESTADO ES MAL 321 435 248 137 107 1248 
ADMINISTRADOR DE SERVlCIOS (25.7%) (34.9%) (19.9%) (11.0%) (8.6%) (100.0%) 
LAS COSAS SE CONSIGUEN EN 
EL GOBIERNO LOCAL SI SE 625 284 184 102 53 1248 

T1ENEN BUENAS CONEXI ONES (50.1%) (22.8%) (14.7%) (8.2%) (4.2%) (100.0%) 

• Prestaci6n de los servicios nublicos debe de ser gratis 

Para la mayorfa de los encuestados la prestaci6n de los servicios piiblicos 

deben ser gratis; el 82.7% ha opinado que estan algo y muy de acuerdo con 

esa afirmaci6n. Ello muestra que esta respuesta podrfa estar indicando un 

rasgo cultural ampliamente compartido por los encuestados. Solamente 
el 15.3% opina que estan algo y muy en contra de que dicha prestaci6n de 
los servicios publicos deba de ser gratis. Este resultado debe ser tom ado 

muy en cuenta si se pretende la promoci6n de una cultura de reciprocidad 



ciudadana frente al Estado.Elloesta fntimamente relacionado con la siguiente 

pregunta que explora el rol del Estado en su relacion con las necesidades de 

la poblacion y como organizador de una solidaridad social universal. 

•	 EI Estadodebe resolver todos los problemas de la gente 

Un poco mas de las tres cuartas partes de los encuestados ha manifestado 

estar de acuerdo con que el Estado debe resolver todos los problemas de la 

gente. Nuevamente en este caso estamos frente a 10 que parece una con

cepcion ampliamente compartida por los encuestados, dado que el 76.7% 

opino estar entre muy y algo de acuerdo con esa proposicion, mientras que 

el 23.3% opina que ellos estan algo 0 muy en contra. Sin embargo, hay un 

ligero rnatiz que no puede pasarsedesapercibido en el analisis: en este caso 

es menor la frecuencia de respuestas en la casilla que agrupa a los que dicen 

estar muy de acuerdo con la proposlcion (36.5%), que los que afirman estar 

algo de acuerdo (40.1 %). Ello podria estar indicando que en la mayorfa de 

este grupo esta ya no es una concepcion rotunda. 

•	 Es natural que los recursos del Estado se usen para 
favorecer a los que votaron por el gobierno de turno 

Con relacion a que si es natural que los recursos del Estado se usen para 

favorecer a los que votaron por el gobierno de turno, la mayorfa se muestra 

en desacuerdo. Solamente e120.0% opine estar algo 0 muy de acuerdo con 

esta proposiclon, mientras que mas de las tres cuartas partes, el 80.0%, 

opine estar algo 0 muy en contra. Este resultado podria estar mostrando 

otro rasgo distintivo de la cultura polftica ciudadana con relecion a la cultura 

polftica c1ientelista de las elites. 

•	 EI Estado es un mal administrador y prestador de los 
servicios 

Llama la atencion el que dos terceras partes de los encuestados opine estar 

de acuerdo en que el Estado es un mal administrador y prestador de los 

servicios. EI 60.6% opine estar algo 0 muy de acuerdo con esta afirrnacicn y 

el 39.4%, opine estar algo 0 muy en contra. Sin embargo, no puede subes

timarse el porcentaje de los que se mostraron en desacuerdo, pues muestra 

que es aun una proposicion en debate. Mas adelante verernos que la res
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puesta mayoritaria en acuerdo con la afirrnacion de que el Estado es un mal 

administrador y prestador de servicios no significa que los encuestados pre
yean un rol mas protaqonico de la iniciativa privada en este campo. 

•	 Las cosas se consiguen en el Gobierno Local si se 
tienen buenas conexiones 

lComo incidir en el poder? Un poco menos de las tres cuartas partes de los 

encuestados, el 72.8% opina que esta muy y algo de acuerdo con que las 
cosas se consiguen en el gobierno local si se tienen buenas conexiones y el 

27.2%, opine estar algo 0 muy en contra de esta proposicion. La respuesta 

podria estar indicando la realidad de la debilidad institucional que caracteri

za al sistema politico del pais, regido mas por personas y relaciones de pa

rentesco y amistad que por normas y regulaciones institucionalizadas. Ello 

es particularmente cierto en el caso del gobierno local, por la cercanla e 

intensidad de estos lazos de relaciones. 

CUADRO N° 76
 

OPINIONES CON RELACION AL ESTADO AGRUPADAS EN DOS MODA

L1DADES (ALGO 0 MUY DE ACLIERDO Y ALGO 0 MUY EN CONTRA)
 

OPINIONES ALGOO 

MUYDE 

ACUERDO 

ALGOO 

MUY EN 
CONTRA 

TOTAL 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEBE SER GRATIS 

1032 
(82.7%) 

216 
(17.3%) 

1248 
(100.0%) 

ESTADO DEBE RESOLVER 

PROBLEMAS DE LAGENTE 

957 

(76.7%) 

291 

(23.3%) 

1248 

(100.0%) 

ES NATURAL QUE RECURSOS DEL 

ESTADO SE USEN PARA 
FAVORECER A LOS QUE VOTARON 
POR EL GOBIERNO 

249 
(20.0%) 

999 
(80.0%) 

1248 
(100.0%) 

EL ESTADO ES MAL 
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 

756 

(60.6%) 

492 

(39.4%) 

1248 
(100.0%) 

LAS COSAS SE CONSIGUEN EN EL 

GOBIERNO LOCAL SI TIENEN 

CONEXIONES 

909 

(72.8%) 

339 

(27.2%) 

1248 

(100.0%) 



2.	 Opiniones sobre el ejercicio del poder 

En esta parte se explora de rnanera general las opiniones de los entrevista
dos con relaci6n al ejercicio del poder; mas precisamente, se pretende co
nocer las opiniones de los entrevistados sobre el tipo de liderazgo que debe 
ejercer el poder y si este debe ser centralizado 0 descentralizado. Para ello se 
presentaron tres proposiciones: es necesario que en nuestro pars gobierne 
un hombre fuerte; es mejor que los recursos y las decisiones esten centradas 
en el Presidente; y en nuestro pais el poder deberia de estar distribuido entre 
las instituciones del Estado y los gobiernos locales. Veamos los resultados en 
el cuadro siguiente. 

CUADRO W 77
 
OPINIONES EN RELACION AL EJERCICIO DEL PODER
 

OPINIONES MUYD£ 

ACUfR-

DO 

ALGO 

DE 
ACUfR· 

DO 

ALGO 

EN 

CONTRA 

MUYEN 

CONTRA 

NS/NR TOTAL 

ES NECESARIO QUE EN 
NUESTRO pAis GOBIERNO 583 301 160 163 41 1248 
LIN HOM8RE FUERH (46.7%) (24.1%) (12.8%) (13.1%) (3.3%) (100.0%) 

EN NUESTRO PAIS E5 MEJOR 

QUE LOS RECURSOS YLAS 
DECISIONES EST(N 186 319 298 404 41 1248 
CENTRADAS EN EL PRESIDENTE (14.9%) (25.6%) (23.9%) (32.4%) (3.3%) (100.0%) 

EN NUESTRO PAIS EL PODER 

DEBERrA DE ESTAR DISTRIBLIIDO 

ENTRE LAS INSTITUCIONES 

DEL ESTADO YLAS 661 418 75 39 55 1248 

MUNICIPALIDADES (53.0%) (33.5%) (6.0%) (3.1%) (44%) (100.0%) 

•	 En parses como el nuestro, para poder hacer las co
sas es necesario tener como presidente a un hombre 
fuerte como gobernante 

Con relaci6n a si es necesario que en nuestro pais gobierne un hombre 
fuerte, el porcentaje de los que opinan que estan muy y algo de acuerdo 
(70.8%), es mayor que el porcentaje de los que opinan que opinan que 
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estan muy y algo en contra (25.9%). Una respuesta como esta analizada 

aisladamente podria inducir a pensar que la concepcion mayoritaria es que 

elliderazgo debe ejercersede manera autoritaria y centralista. Por ello cree

mos importante analizar esta respuesta en relacion con las respuestas a las 

otras dos proposiciones de este apartado. 

•	 En parses como el nuestro, conviene que los recur
sos econornlcos y las decisiones esten concentradas 
en el presidente 

En efecto, la respuesta mayoritaria en desacuerdo con la proposicion que 

afirmaba que en nuestro parsesmejor que los recursosy lasdecisiones esten 

centradas en el presidente (56.4%), obliga a matizar cualquier interpreta

cion centralista de la respuesta mayoritaria a la proposicion anterior. Ello no 

obstante que tam poco puede dejar de observarse que el 40.5% opinan es

tar muy y algo de acuerdo con esta proposlcion. De ahf que parezca muy 

importante seguir profundizando en nuestro analisis, incorporando la res

puesta a la siguiente proposiclon que es mucho mas clara sobre la distribu

cion de poderes, tfpica de un regimen democratico. 

•	 En un pais como el nuestro, el poder deberia de es
tar mejor distribuido entre las instituciones centrales 
del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral) 
y los gobiernos locales 

En este caso, la opinion ampliamente mayoritaria (86.5%) en acuerdo con 

la proposkion que afirma que en nuestro pars el poder deberfa de estar 

distribuido entre las instituciones del Estado y las alcaldfas permite pensar 

que la cultura polftica predominante entre los encuestados es mas bien de

rnocraticay descentralizadora que autoritaria y centralista. Solamente e19.1 %, 

opina 10 contra rio. 



CUADRO N° 78
 

OPINIONES SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER AGRUPADAS EN
 

DOS MODALIDADES: ALGO 0 MUY DE ACUERDO Y ALGO
 

o MUY EN CONTRA
 

OPINIONES ALGOO 

MUY DE 

ACliERDO 

ALGOO 

MUYEN 

CONTRA 

TOTAL 

ES NECESARIO TENER COMO 

PRESIDENTE UN HOMBRE FUERTE 

884 
(70.8%) 

364 
(29.2%) 

1248 

(100.0%) 
ES BUENO QUE LOS RECURSOS 

ECONOMICOS ESTENCONCEN

TRADOS EN EL PRESIDENTE 

505 

(40.5%) 

743 

(59.5%) 

1248 

(100.0%) 

EL PODER DEBERIA ESTAR 

MEJOR DISTRIBUIDO 

1079 

(86.5%) 
169 

(13.5%) 
1248 

(100.0%) 
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x 
PERFILES CULTURALES DE LOS 

ENTREVISTADOS SOBRE LA 
DESCENTRALIZACION 

Ahora se trata de aplicar el mismo analisis que aplicamos en el capitulo VII, 

referido a los valores y actitudes sobre las instituciones c1aves del sistema 

politico, donde nos referimos a la tolerancia y el apoyo al sistema. Utilizan

do el rnismo instrumental de analisls para el tratamiento de"losdatos inten

taremos establecer como se agrupan los encuestados seqiin sus perfiles cul

turales en relaci6n a la descentrallzaclon del Estado. Paraello procederemos 

en dos etapas: primero analizaremos los datos de los encuestados referentes 

a la percepcion gobierno central/gobierno local. Posteriormente haremos 10 

mismo en cuanto a la cultura polftica sobre 10 local. Es 10 que veremos a 

continuacion. 

1.	 Perfiles culturales de los encuestados refe
rentes a la percepci6n gobierno central! 
gobierno local. 

Vamos ahara a continual' nuestro analisis intentando agrupar a nuestros 

encuestados sequn sus respuestas convergentes, pero en este caso en 10 

referido a 1<1 percepcion que ellos tienen sobre el gobierno central y el go

bierno local, incluyendo algunas preguntas sobre la asociacion de estas opi

niones con valoraciones de tipo etico: en un segundo momento, aplicare

mos este rnisrno analisis mulfactorial de correspondencias multiples a los 

datos sobre la descentralizacion y otras preguntas seleccionadas. 
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CUADRO N° 79
 
PERCEPCION DEL GOBIERNO CENTRAL Y GOBIERNO LOCAL
 

(2%) (37%) (27%) (23%) 
Como es el trabajo que realiza Bueno Bueno Muy malo 
elgobierno central o Malo 
Como es el trabajo que realiza Muy Bueno Muy malo 

laalcaldia donde vive Usted bueno o Malo 
Quetanto estan representados Mucho Algo Nada 

sus intereses 
Quien ha respondido meior EI Gobierno La Ninguno 
para ayudar a la poblacion Central AJcaldia 
Relacion entre la alcaldia y Buena Regular Muy mala 
elgobierno central o Mala 
EI alcalde y el miembro del Sf Sf Sf No 
comejo municipal han realizado 
esfuerzos porimpulsar la 
partictpaclon 
Hasta que punto los diputados Muy Algo Algo Muy 
son honestos honestos honestos corruptos corruptos 
Hasta que punto los ministros Muy Algo Algo Muy 
son hones tos honestos honestos corruptos corruptos 
Hasta que punto los alcaldes Muy Algo Algo Muy 
son honestos honestos honestos corruptos corruptos 
Hasta que puntolos miembros 
del comejo municipal Muy Algo Algo Muy 
sonhonestos honestos honestos corruptos corruptos 

Caracteristicas encuestados 
Sexo Femenino Masculino 
Estado civil Solteros 
Nivel de educacion 
Edad Menores Mayores De 35a 

de24anos de 55 anos 44aflos 
Ingreso en cordobas 
Ocupaci6n Trabajador 

agricola 
u Otra 

ReligiOn 



Nivel de informacion 

Tiene cedula0 documento 

electoral 

Porcual partidovote para 

presidente 

Preferencia de voto 

No 
respuesta 
En trarnite 

No 
respuesta 

Mediano 

Si 

Mucha 

FSLN 

FSLN 

La no respuesta en esta dimension akanzo un 11% 

En este primer paso de nuestro analisis. estudiamos la agrupaci6n de los 

encuestados sobre la percepci6n gobierno central-gobierno local, a partir 
de sus respuestas a una serie de preguntas relativas a esa agrupaci6n. 

EI resultado obtenido nos muestra que no existe una unlca percepci6n sobre 

este tema y que por 10 tanto no hay unanimidad sobre c6mo valorarla. En 

efecto, el tratamiento de los datos nos permite observar que las respuestas 

se agrupan fundamentalmente en tres subconjuntos. 

EI primer grupo esta constituido por el 37% de los encuestados y se carac

teriza por ser un grupo moderado en sus percepciones sobre el gobierno 

central y el gobierno local. Asi este grupo considera que el traba]o que rea

liza el gobierno central es bueno, pero que es igualmente bueno el trabajo 

de la alcaldia; percibe que sus intereses estan algo representados en el go

bierno y que quien ha respondido mejor para ayudar a la poblacion es la 

alcaldia. Aprecia que la relaci6n entre la alcaldia y el gobierno central es 

regular; cree que el alcalde y los concejales han hecho esfuerzos por impul

sar la participaci6n; con relaci6n al tema de la corrupci6n, considera que 

tanto los diputados, como los ministros, los alcaldes y concejales son algo 

honestos. Este es un grupo preferentemente femenino y de los que mani

festaron ser solteros, menores de 24 afios y no respondieron a la pregunta 

sobre su nivel de informacion. Aqui la variable polftico-ideoloqica no es sig

nificativa, pudiendose encontrar, por tanto, encuestados con simpatias 0 

preferencias politicas distintas 0 con ninguna en particular. 

Una segunda agrupaci6n, sequn sus respuestas similares, esta constitutda 

por el 27% de los encuestados. Su caracteristica fundamental es el tema de 

la corrupcion. En este caso, coinciden en valorar, a diferencia del grupo 
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anterior, que los diputados, los ministros, alcaldes y concejales son algo co

rruptos. En este grupo estan los mayores de 55 aries, con niveles medianos 

de informacion y con conciencia de deber polftico pues manifiestan tener 

cedula 0 documento electoral.lgual que en el caso anterior, en este grupo la 

variable polltico-ideoloqlca no essignificativa. 

Un tercer grupo importante esta constituido por el 23% de los encuestados 

que se caracterizan por valorar negativamente la qestion central y local y 

tener la percepcion mas alta de corrupcion de los funcionarios del Estado. 

Asf, en este grupo estan los que valoran como muy malos 0 malos los traba

jos del gobierno central y la alcaldfa, los que no sienten en nada represents

dos sus intereses en el gobierno, los que creen que ninguno de esos dos 

gobiernos (gobierno central y gobierno local) ha respondido mejor para 

ayudar a la poblacion, que ni el alcalde ni los concejales han hecho esfuerzos 

por la participacion ciudadana, y que la relacion entre la alcaldfa y el gobier

no central es muy mala 0 mala. Con relacion al tema etico, en este grupo se 

encuentran todos los que consideran que los diputados como los ministros, 

y los alcaldes y concejales son muy corruptos, esfundamentalmente mascu

lino, con edades entre 35 a 44 anos, y con mucha informacion. Aquf la 

variable pohtico-ideoloqica essignificativa: en este grupo se encuentran los 

que votaron en 1996 por el FSLN y que en el momento de la encuesta 

mantenfan esa misma preferencia de voto. 

Un cuarto grupo no significativo del 2% es el que se opone radicalmente al 

anterior. Secaracteriza por tener una vision centralista, con una buena valo

radon del gobierno central, pero una muy buena evaluacion del trabajo de 

su alcaldfa; siente representados sus intereses en el gobierno, y cree que el 

gobierno central es el que ha respondido mejor para ayudar a la poblaclon. 

Cree ademas que todos los funcionarios de los poderes del Estado son muy 

honestos. En este grupo hay trabajadores agrfcolas, los que no respondieron 

la pregunta sobre informacion y los que ten fan su cedula electoral en trarni

teo En este caso tam poco essignificativa la variable de adscripcion partidaria. 

Seregistro un 11% de los encuestados que no contestaron estaspreguntas. 



2.	 Cultura politlca sabre la descentrallzacion: 
los perfiles culturales. 

CUADRO N° 80
 
CULTURA POLITICA SOBRE LA DESCENTRALIZACION
 

(51%) (34%) 

Los gobiernos municipales pueden hacer 

mejor las cosas que el gobierno central 

Algo de 

acuerdo 

Muyde 

acuerdo 

Usted pagarfa mas impuestos a la alcaldfa 

para que mejore sus servicios 

Sf No vale 

la pen a 

Como son los servicios que brinda el 

gobierno nacional 

Buenos 0 

Regulares 

Malos 

Como son los servicios que brinda 

la alcaldfa 

Excelentes 

o Buenos 

o Regulares 

Pesimos 

o Maim 

Como esta con la descentralizaclon 

del Estado 

Muyen 

contra 

La descentralizacion del Estado es: Importante Nada 

importante 

La prestacion de los servicios publicos 

debe ser gratis 

EI Estado debe resolver todos los 

problemas de la gente 

Es natural que los recursos del Estado 

se usen para favorecer a quienes votaron 

por el gobierno de turno 

Muyen 

contra 

EI Estado es mal administrador de los 

servicios 

Lascosas se consiguen el gobierno 

local si se tienen buenas relaciones 

Es necesario que en nuestro pals 
gobierne un hombre fuerte 

Algo de 

acuerdo 

Muyen 

contra 

En nuestro pars es mejor que los 

recursos y las decisiones esten 

centralizados 

Muyen 

contra 

En nuestro pars el poder deberla 

estar distribuido entre los poderes 

del Estado y las municipalidades 

Algo de 

acuerdo 
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Caracteristicas encuestados 
Sexo Masculino 

Estado civil Solteros Casado 

Nivel de educacion 

Edad Menores 

de 24 arios 

De 35 a 

44 anos 

Ingreso en cordobas De 2001 a 

30000 mas 

Ocupacion No trabaja Profesional 

Religion Catolicos 

Nivel de informacion Mucha 

Tiene cedula 0 documento electoral Sf 

Por cual partido voto para presidente Alianza 

Liberal 

FSLN 

Preferencia de voto Alianza 

Liberal 

FSLN 

En este caso la no respuesta akanzo un 15% 

En 10 referente a la cultura politica sobre la descentralizacion, al aplicar el 

SPAD THREE nos aparecen dos grandes mentalidades sobre la descentraliza

cion que juntas completan el 85% de los encuestados. Un tercer 

agrupamiento esta compuesto por los que no respondieron. 

La mayorla de los encuestados, el 51%, podrfan ser interrogados a un grupo 

que pudiera denominarse "en transicion dernocratica", dado que por sus 

respuestas puede deducirse que pugna por un Estado de corte dernocratico 

con alqun nivel de descentralizacion. Esta constituido por los que estan algo 

de acuerdo en que los gobiernos municipales pueden hacer mejor las cosas 

que el gobierno central, dispuestos a pagar mas impuestos a la alealdla para 

que mejore sus servicios; se encuentran los que piensan que los servicios 

que brinda el gobierno nacional son buenos 0 regulares, aSI como los que 

opinan que los que brinda la akaldla son excelentes, buenos 0 regulares; en 

este grupo estan tarnbien los que piensan que la descentralizaclon del Esta

do es importante, y por los que semanifiestan estar alga de acuerdo en que 

en el pais el poder deberia estar mejor distribuido entre los paderes del 

Estado y las municipalidades, y por 10 que dicen estar algo de acuerdo en 

que es necesario que en nuestro pais gobierne un hombre fuerte. 



lQuienes estan en este grupo? EI analisis postfactorial nos revela que 10com

ponen los que al contestar la encuesta manifestaron ser solteros, los meno

res de 24 alios, quienes manifestaron no tener trabajo, ser catolicos, haber 

votado por la Alianza Liberal y tener preferencia por esa aqrupacion politica. 

EI segundo grupo 10 constituye el 34% de los encuestados y podriarnos 

lIamario "critico ala qestion" y que no incorpora en su cultura el tema de la 

descentralizacion 0 la adversan. Secaracteriza pOl' agrupar a quienes mani

festaron estar muy de acuerdo en que los gobiernos municipales hacen mejor 

las cosas que el gobierno central, pero que no vale la pena pagar mas im

puestos ala alcaldfa para que mejore sus servicios. En este grupo se encuen

tran tamblen los que manifiestan que los servicios que brinda el gobierno 

central son malos, pero que los que brinda la alcaldia son pesimos 0 rnalos, 

pOI' 10 que su valoracion de que la alcaldia hace mejor las cosas que el go

bierno central no esta basada en la prestacion de servicios. En este grupo se 

encuentran los que piensan que la descentralizacion del Estado no es nada 

importante; tarnbien los que se manifiestan muy en contra de la proposi

cion que indica que es natural que los recursos del Estado se usen para 

favorecer a quienes votaron pOI' el gobierno de turno, (qulza porque el go

bierno de turno no es el suyo), se manifiestan muy en contra de que en el 

pars gobierne un hombre fuerte y a que los recursos y las decisiones esten 

centralizadas, pero no se pronuncia sobre la distribucion del poder entre los 

distintos poderes del Estado y las municipalidades 

lQuienes estan en este grupo? Encuestados de sexo masculino, los que 

manifestaron ser casados, tener una edad entre 35 y 44 afios, con ingresos 

relativamente altos entre 2001 a 3000 cordobas 0 mas, profesionales, con 

un nivel de mucha informacion, con cedula 0 documento electoral, que en 

1996 vote pOI' el FSLN y que sigue manteniendo esa preferencia de voto. 

Nuevamente nos encontramos con la qeneracion de sandlnistas que vivie

ron la revolucion y cuya posicion no es pOI' desinforrnacion 0 atraso sino 

mas bien ideoloqica. 
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XI 

CONCLUSIONES 

Esta investiqacion pretendla conocer cual era la cultura polltica en torno a la 

descentrallzacion en la poblacion de Nicaragua. Para tales fines se con to 

con los resultados de una encuesta nacional, la que fue complementada con 

entrevistas de Iideres y analistas politicos. Los resultados mas relevantes los 
hemos ido resumiendo en cada uno de 105 capftulos en que hemos dividido 
nuestro informe. AI lector interesado en los detalles 10 remitimos al resumen 
final de cada apartado. 

En este caso queremos terminar con unas reflexiones finales sugeridas por 

dichos resultados. 

1.	 Algunos elementos generales de cultura 
politlca ampliamente compartidos por la 
poblaci6n. 

En el transcurso de este estudio ha sido posible verificar algunos valores 
generales de la cultura de la poblaci6n identificados en otros estudios que 
son compartidos ampliamente, independientemente de afiliaciones parti

darias, edad, sexo 0 religion. Nos referimos a actitudes que 105 expresan 
como un mayor respaldo a las normas dernocraticas (Ia no violenda, apoyo 
a manifestaciones dvicas, el valor del voto, el reconocimiento al voto popu

lar como (mica via de acceso al poder, el crecimiento de la tolerancia a la 
disidencia polltica, la importancia de la participaci6n ciudadana, etc.), el 

mayor apoyo a la descentralizaclon y mayor reconocimiento a la alcaldfa 

sobre el gobierno central en la solucion de los temas locales, la percepclon 
casi generalizada de altos niveles de corrupcion en los distintos niveles del 
Estado, etc., la existencia de esos valores introduce algunos elementos im
portantes de optimismo en el proceso de la construcci6n y consolidaclon 

de la democracia y de un sistema politico transparente en el pais. No obs
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tante, no puede dejar de seiialarse que la existencia de estos valores no 

garantiza dicha consolldacion, Perviven aun grupos minoritarios de nicara

quenses que no com parten estos elementos, 10 que unido a una gran debi

lidad institucional y a una cultura tradicionalmente autoritaria en las elites 

obliga a un trabajo permanente y sostenido de defensa de las instituciones y 

de construccion de ciudadanla. 

Tampoco puede dejar de seiialarse que hay otros valores compartidos am

pliamente por la poblacion que entran en contradiccion con algunos valores 

predominantes de la cultura de hoy: la prestacion de los servicios piiblicos 

por parte del Estado (central y/o local) frente a su prestacion privada; la 

prestacion universal y gratis de los servicios publicos frente a su prestacion 

selectiva a quienes tengan la capacidad de pagarlos; en general, la de un 

Estado proveedor y organizador de la solidaridad social frente a la de un 

Estado patrimonialista 0 facilitador que en su version extrema no interviene 

en la construccion de la equidad social y la igualdad entre los ciudadanos. 

Estos elementos no pueden ser dejados de lado en eualquier estrategia de 

descentralizacion y reforma del Estado. 

2. Cultura de elites y cultura popular. 

Este estudio verifica la existencia de diferencias y aun contradicciones en la 

cultura de las elites y elliderazgo tradicional de los partidos mayoritarios y la 

cultura polltica popular. La adhesion de la poblacion a normas dernocrati

cas, como las ya seiialadas, sus concepciones sobre el ejercicio del poder, 

como la distribucion de poderes, liderazgos fuertes pero dernocraticos, la 

descentrallzacion del poder, y la vinculacion de la valores eticos con la poll

tica, no puede menos que marcar diferencias importantes con la eultura 

centralista, patrimonialista y autoritaria en las elites. Esta constatacion es 

muy importante, pues marca la necesidad ineludible del impulso de un pro

ceso de dernocratizaclon y descentrallzacion real de los partidos politicos 

como condicion imprescindible para la consolidacion democratica, el desa

rrollo y profundizacion de los procesos de descentralizacion y de buen go

bierno en el pais. Volveremos mas adelante sobre algunos de estos puntos. 

3. Cultura politica y espacio local. 

Mas en concreto sobre nuestro tema, el presente estudio verifica que el 
analisls de la cultura polltica en Nicaragua ha solido estar dominado por una 



concepcion que pretende la existencia de una sola cultura sobre el poder, 

compartida poria elite, y que en sfntesis estarfa determinada por una serie 

de rasgos autoritarios y centralistas que de manera casi qenetica 0 de un 

malhadado sino historico -como en las tragedias griegas- estarfamos conde

nados a padecer como pueblo. En esta concepcion, la cultura polftica popu

lar estarfa reducida al lIamado giiegiiencismo 0 actitud de la poblacion de 

mostrar conformidad con los poderosos, pero escondiendo bajo esa masca

ra su resistencia a dicha dorninacion. Mas recientemente, esa manera de 

abordar la cultura polftica se ha mantenido y enriquecido con nuevos apor

tes. No obstante, sirnultanearnente se han venido desarrollando otras orien

taciones y otras metodologfas de anallslsque abordan la cultura de las elites 

y la cultura popular con otros enfoques y otros instrumentos de analisis. Esta 

investiqacion pretendfa inscribirse en esta ultima dlreccion. 

Dada la concepcion mas generalizada de explicar el sistema politico y el 

comportarniento social poria cultura y el cornportamiento de las elites, los 

estudios y analisis mas frecuentes suelen tener por objeto la cultura de estes 

y los ambitos nacionales y centrales de poder. Ello ha trafdo corno resultado 

el que la cultura polftica local-entendida como lasrepresentaciones y valores 

compartidos por los actores sociales locales sobre las instituciones de poder 

en los espacios subnacionales- haya sido poco estudiada hasta el presente. 

Esta investiqacion ha pretendido contribuir a un acercarniento al estudio de 

la cultura en ese espacio local, dandole seguimiento a los escasos esfuerzos 

hechos en este carnpo en el pafs. Con ello no pretendernos absolutizar la 

importancia del espacio local y sus representaciones. Esteespacio tiene sus 

limitaciones y gran parte de 10 que en el ocurre esta determinado mas alia de 

sus Ifmites. No obstante, si bien la afirrnacion anterior es cierta, es tarnbien 

cierto que tiene una especificidad propia que amerita estudiarse para com

plernentar el esfuerzo de otros estudios de la rnacrodlrnenslon. La sociedad 

civil nicaraquense 10 ha venido cornprendiendo rnuy c1aramenteal venir des

plegando sus esfuerzos de incidencia en la rnicro y macrodirnension y ocu

pando espacios en los diferentes dimensiones -local, nacional, internacional

particularmente despues del desastre del huracan Mitch. 

4.	 Cultura politlca sobre la descentrallzaclon 
del Estado. 

La cultura polftica sabre la descentrallzacion del Estada es un tema de gran 

actualidad. Nuestros estudios anteriores en Centroarnerica nos rnostraron la 
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prevalencia de un factor que solia tomarse muy poco en cuenta por los 

disefiadores de polfticas y tomadores de decisiones. Ese factor era precisa

mente el factor cultural. Experienciasfrecuentes han mostrado que los valo

res y concepciones compartidas por los actores sociales pueden facilitar 0 

entorpecer, e incluso representar una muralla infranqueable, a los procesos 

de transforrnacion. Y toda polftica publica se explica precisamente por la 

pretension de introducir transformaciones especfficas. Es el caso de la polfti

ca de descentralizacion, cuyo objetivo es introducir cambios en el Estado 

tradicional centralista a traves de su dernocretlzacion y la redistrlbucion de 

poderes y responsabilidades en la dimension vertical (del centro a los terri

torios) para potenciar su rol en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la poblacion. 

De acuerdo a los estudios aludidos en este informe, la cultura polftica tradi

cional en la elites de Nicaragua ha sido y sigue siendo en gran parte una 

polftica centralista y autoritaria. Ello ha sido verificado en nuestro estudio. 

Hemos podido corroborar que los partidos con mayor c1ientela polftica (FSLN 

y PLC) no aparecen asociados por los encuestados con los factores que pro

pician el conocimiento de la descentralizaclon, ni el acuerdo con ella entre 

sus simpatizantes, y no es por ello extraiio que nuestro estudio tarnbien 

verifique que el conocimiento de esta polftica sea mas alto en los que se 

identifican como votantes de otros partidos, que en estos partidos mayorita

rios. En las entrevistas con Ifderes polfticos y analistas queda claro que estos 

partidos mayoritarios tienen un discurso sobre la descentralizacion, pero no 

hay un compromiso con ella. Su posicion suele ser muy praqrnatlca y 

acomodaticia: se habla de la descentralizacion y se tejen discursos porque 

es un tema en la agenda internacional y se debe tener una posicion favora

ble sobre ella, pero no porque haya el convencimiento de llevarla adelante. 

EI hecho de que la descentrallzacionvenga en el paquete de la megatendencia 

de la qlobalizacion, la alta dependencia externa y la «condkionalidad» de la 

cooperadon internacional al impulso de esta polftica explica dicho discurso. 

No obstante, este informe es muy claro sobre la alta valoracion que tiene 

esta polftica en la cultura popular. En este caso, el analisisgeneral nos permi

te observar que la cultura de la poblacion no es un obstaculo al impulso de 

la polftica sobre la descentralizacion sino un acicate y una demanda. Los 

encuestados Ie conceden casi por mayorfa una gran importancia a la des

centrelizacion y una mayorfa semanifiesta en acuerdo con ella. Layen bene

ficiosa y tienen la expectativa que la misma va ayudar a resolver de mejor 



manera una serie de problemas comunitarios hasta ahora insolubles. Lacon
sideran ademas altamente participativa, por 10 que en la cultura popular la 

descentrallzacion aparece como parte del proceso de dernocratlzacion y no 

como parte de un proceso de creacion y fortalecimiento de cacicazgos loca
les. Por ello, consideran que la transferencia de responsabilidades y recursos 

debe darse preferentemente hacia la alcaldfa y los vecinos, en segundo lu
gar a la akaldia misma. 

Sin embargo la participacion ciudadana en una descentralizacion dernocra
tica requiere profundizarse y consolidarse por la vfa del empoderamiento y 
la construcclon de ciudadanfa. La poblacion requiere apropiarse de sus de
beres y derechos y de los asuntos alrededor del Estado, las politicas naciona
les y locales, las polfticas educativas, etc, como asuntos que Ie atarien direc

tamente. No contribuyen a ello los altos niveles de empobrecimiento de las 
grandes rnayorfas que obligan a una participacion coyuntural, inmediatista, 
temporal y utilitaria para la sobrevivencia en el corto plazo; pero tam poco 

los programas de cooperacion preocupados por la partlcipacion comunita

ria solo para el abaratamiento del costa de sus proyectos 0 para el control 
social de los recursos donados. Este tipo de interveneion que preve la parti

clpacion meramente instrumental de la sociedad civil (la participacion co
munitaria como "recurso" de la cooperacion 0 del poder gubernamental), 
subestima en la practice la prornoclon sistematica y permanente del 
empoderamiento y del cambio en la cultura polftica y no contribuye por 
tanto a cambios dernocraticos autosustentables en el futuro. Peor aiin son 
los cases en donde los programas de cooperacion instrumentan acciones de 
lucha contra la pobreza que no solo no empoderan a los beneficiarios, sino 
que les crea una alta dependencia de ese tipo de cooperacion, fomentando 

su falta de iniciativa, su bajo protagonismo y aiin la erosion acelerada del 

valor de la solidaridad comunitaria y el autosustentamiento para resolver 

problemas comunes. Los valores de reciprocidad comunitaria y de respon

sabilidad individual frente al Estado (como el pago de irnpuestos), y de soli
daridad horizontal con los vecinos, no pueden desarrollarse sin un proceso 
sostenido de mejoramiento de la calidad de vida que vaya acornpanado con 
la creacion de ciudadania. 

Finalmente, es importante subrayar en este punta sobre la cultura de la 
descentralizacion en la poblaclon que es apenas inexistente la idea de que 

la iniciativa privada asuma responsabilidades en la prestacion de servicios 

hasta ahora asignados al Estado. EI hecho de que la poblacion critique la 
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mala qestion estatal y afirme que el Estado es un mal administrador de ser

vicios no se traduce autornaticarnente, sequn los datos de nuestra encuesta, 

en una apuesta por la iniciativa privada. EI afan de lucro y la desigualdad es 

inherente al mercado y la qestion privada. Una poblacion empobrecida y 

excluida de las oportunidades mas elementales no parece percibir como 

beneficiosa una distribucion de servicios mediada por agentes y medios 

mercantiles que Ie harfan mas diffcil su ya precario acceso a estos servicios. 

5.	 Cultura politica y descentralizaci6n de ca
pacidades y recursos. 

Una conclusion tam bien muy importante que es necesario destacar aquf es 

el hecho de que en la cultura ciudadana la descentrallzaclon es funda

mentalmente un traslado de recursos y capacidades del gobierno cen

tral a los gobiernos locales y no tanto un traslado de mas responsabili 

dades y funciones. Cuando en este estudio se pide a los encuestados la 

opinion de que servicios deberfa prestar el gobierno local y el gobierno cen

tral, los resultados dan la misma asiqnacion de competencias y servicios que 

existe en la actualidad. Sin embargo, las respuestas rnayoritarias sobre la 

transferencia de recursos del gobierno central a los gobiernos locales no 

dejan ninguna duda de como esa es la dimension fundamental que debe 

desarrollarse para el avance de nuestro proceso de descentralizacion en el 

futuro. Este hallazgo coincide con la posicion del movimiento municipalista 

nicaraquense y con los gremios y asociaciones de alcaldes y concejales, que 

ubican estos factores como el talon de Aquiles a superar para un efectivo 

avance del proceso descentralizador. 

6.	 Cultura politlca y perfiles culturales sobre 
la descentralizaci6n. 

Sin embargo, un analisis mas detallado nos permite encontrar diferencias 

entre los encuestados. Es evidente que no existe una sola cultura polftica 

sobre la descentrallzacion. 

EI tratamiento de los datos obtenidos en las encuestas nos revelan que es 

posible agrupar la mayorfa del universo de los que contestaron nuestro cues

tionario en dos grandes grupos: uno donde en el universo de la cultura 

polftica entra tam bien la descentralizacion y la democracia , y otro grupo 

donde esta concepcion esta ausente 0 es adversada. 



6.1.	 EI perfil descentralizador en el contexto de la cul
tura politlca dernocratlca. 

Recordemos las caracterfsticas de este primer grupo. Esta algo de acuerdo 

en que los gobiernos municipales pueden hacer mejor las cosas que el go

bierno central, estan dispuestos a pagar mas impuestos para que la alcaldia 

mejore sus servicios; piensa que los servicios que presta el gobierno central 

son buenos 0 regulares, pero tam bien aqui estan los que opinan que los que 

presta la alcaldia son regulares, buenos e incluso excelentes. Piensan que Ia 

descentralizacion del estado es importante. Creen que el pais debe estar 

gobernado por un hombre fuerte, aunque no por un dictador porque tam

bien afirman que el poder deberia estar mejor distribuido entre los poderes 

del Estado y las municipalidades. En este grupo estan los que apoyan decidi

damente al sistema, pero tam bien aquellos que Ie dan un apoyo critico y 
creen que el sistema politico debe mejorar su accionar. Es interesante obser

var que este grupo no se pronuncia sobre algunos otros ternas, particular

mente referidos al ejercicio del poder. ASI, no son factores discriminantes 0 

diferenciadores de este grupo la posicion sobre si los servicios publicos de

ben ser gratis, ni la concepcion del Estado proveedor (que resuelve todos los 

problemas a la gente), ni el c1ientelismo politico (es natural que los recursos 

del Estado se usen para favorecer a quienes votaron por el gobierno de 

turno), Ia importancia de las relaciones con el gobierno local para conseguir 

las cosas. Eso significa que sobre estos ternas puede haber diversas posicio

nes dentro del mismo grupo 0 no existir posicion 0 incluso compartir las 

mismas posiciones ad intra yextra del grupo. Esta confiquracion nos habla 

de un universe cultural en donde probablemente todavia la descentraliza

cion no esta directamente ligada al problema del poder y su ejercicio, co

existiendo con diversas concepciones sobre el mismo. Mas aun, la descen

tralizacion no aparece vinculada mayoritariamente al empoderamiento y la 

construccion de ciudadania, independientemente que se considere que la 

rnisrna no debe agotarse en el aparato de gobierno municipal. Por ello es 

probable que ella sea vista por un sector de ciudadanos mas en una dimen

sion administrativa que polftica. Adernas que debemos recordar que la des

centralizacion no ha sido hasta ahora un tema de la cultura popular y que el 

nivel de conocimiento existente sobre el contenido de la misma es bajo. Por 

otro lado, tarnbien este resultado esta explicado si observamos quienes com

ponen este primer grupo. En este primer grupo es posible identificar a los 

[ovenes (menores de 24 afios) y solteros, los desernpleados, aquellos de 

afiliacion catolica y que son votantes de la alianza liberal. 
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6.2.	 EI perfil de ausencia 0 rechazo de la descentrali
zaci6n en el contexto de la cultura politlca de poca 
legitimidad del sistema politico. 

EI segundo grupo es mas pequerio que el anterior. Recordemos una vez 

mas que se caracteriza por tener una buena vatoracion de la potencialidad 

de los gobiernos locales (los gobiernos locales pueden hacer mejor las co

sas), pero que tiene una muy mala opinion de su qestion concreta en 10 

referido a la prestacion de servicios (los servicios que brinda la alcaldfa son 

malos y hasta pesimos): aunque tarnbien valora malla qestion del gobierno 

central, pues piensa que los servicios que presta son malos. No Ie da impor

tancia a fa descentralizacion, pero la pregunta sobre si el poder deberfa estar 

mejor distribuido entre los poderes del Estadoy las municipalidades no en

tra como discriminante de su posicion, por 10 que no esun elemento central 

de su universo; no obstante que en este grupo aparecen aquellos encuestados 

que se manifiestan muy en contra de la descentralizacion. Estas aparentes 

incongruencias sobre el tema de la descentralizaclon probablemente se ex

pliquen porque este es un grupo con nada de apoyo al sistema. Asf, el que 

no aparezca como tema central 0 discriminante una redistribucion de pode

res y este en desacuerdo con la descentralizacion puede obedecer al hecho 

mismo de que no Ie concede ninguna legitimidad a todo el sistema y su 

orqanizacion. EI problema de la descentralizacion no va a resolver en su 

opinion los problemas del sistema en su conjunto. Probablemente su op

cion es el cambio de todo el sistema, aunque las condiciones y la experien

cia, como hemos visto, no permiten mas que la via de transformaciones 

legitimadas por el voto, Pero tarnbien la concepcion de que las transforma

ciones radicales se realizan de forma centralizada, con todos los hilos del 

poder en la mano, es decir desde un gobierno central con poder. Por ello la 

prioridad es la conquista del poder para realizar transformaciones de fondo. 

Mientras tanto, poca cosa se puede hacer desde la oposicion. Tal vez solo 

limitar el poder actual. 

No obstante, su oposkion a que los recursosy lasdecisiones esten centrali

zadas es mas bien una posicion coyuntural, por encontrarse en la oposicion 

y no en el gobierno. Recordemos que en este grupo estan los simpatizantes 

del FSLN, que constituyen el mideo duro de votantes de este partido (vota

ron por el FSLN en las elecciones de 1996 y mantienen la intencion de se

guir votando por este partido). Por ello tam bien se explica la oposicion total 

a la proposicion que afirma que es natural que los recursos del Estado se 



usen para favorecer a quienes votaron por el gobierno de turno. Estamisma 

situacion explica que haya algunas proposiciones relativas al ejercicio del 

poder que resultan discriminantes 0 diferenciadoras de este grupo: estan 

muy en contra de un hombre fuerte como gobernante y muy en contra de 

que las decisiones y los recursos esten centralizados en el Presidente de la 

Republica. Es importante notar que no son preguntas asociadas a este gru

po las referidas a si el Estado debe resolver todos los problemas de la gente, 

que el estado sea mal administrador, ni si las conexiones son mas efectivas 

para conseguir las cosas en el gobierno local. Es probable par 10 tanto que 

sobre estos temas haya todas las posiciones 0, mas precisamente, que ten

gan un alto consenso con los otros encuestados. 

En este grupo la mayorfa aparecen identificados como hombres, casados, 

de la generacion que en este estudio Ilamamos protagonista de la revolu

cion sandinista (de 35 a 44 aries en el momenta de la encuesta y de entre 15 
y 24 afios en el momenta del triunfo de la revolucion). con buenos niveles 

de informacion general e incluso profesionales. Por esoesque el identificador 

mas importante en este caso es la adscripcion partidaria al FSLN. Este ele

mento unido a los otros ya mencionados nos permite decir que esta posi

cion cultural esta fuertemente determinada por una posicion ideoloqica y 

polftica, que en esta qeneracion revolucionaria fue un factor fundamental 

organizador de toda la vida de la sociedad y la vida individual en un pasado 

relativamente reciente. Avala aun mas esta interpretacion el hecho de que 

este esun grupo que no esta asociado a ninguna ideologfa religiosa, como sf 

10 esta el primer grupo analizado. La religion es parte de las representacio

nes culturales y en Nicaragua estas representaciones religiosas permean y 

organizan la mayor parte de la cultura general del pafs. Recordemos que 

una de las funciones de la religion es darle sentido a la vida individual y 

social. 

La revolucion sandinista fue una revolucion profundamente cultural: uno de 

sus impactos mas importantes tuvo que ver con la educacion, organizando 

una cruzada de allabetlzacion de adultos que rnovilizo a toda la juventud 

hasta los ultlrnos rincones del pafs a alfabetizar a sus semejantes. Pero tam

bien arnplio el acceso a la educacion como nunca antes en la historia de 

Nicaragua: la educacion era totalmente gratuita en todos los niveles, inclu

yendo la universidad, y se facilito su accesocon un amplio sistema de becas, 

que incluyo la posibilidad de estudiar en otros parses. Adernas del fuerte 

impacto en todas las expresiones artfsticas. EI discurso revolucionario loqro 
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darle sentido a la vida de centenares de miles de personas, de forma autono

ma con relacion a la religion. Esa fue precisamente una de las razones del 

enfrentamiento con la jerarquia de la iglesia catolica, que sintio invadido su 

campo por la revolucion. 

Hoy esediscurso se ha deteriorado parcialmente porque no logra mas darle 

sentido pleno a la vida en las nuevas condiciones, pero aun as!se mantiene 

en una buena parte de esa qeneracion. Mas aun, ha sido actualizado a pro

posito del pacta politico del FSLN con el PLC. Una de las razones que el 

FSLN ha repetido permanentemente ante sus simpatizantes para justificar 

que el pacta no haya incluido ninguna reivindicacion socioecomica de sus 

bases, sino solo ventajas de tipo politico partidarias, ha side que esas reivin

dicaciones solo pueden realizarse con el FSLN en el poder. No hay un discur

so procesual de oposicion, que vaya haciendo valer su poder para influir en 

los procesos de decisiones sobre politicas publicas (10 cual no significa que 

ello no se haga en la practice). Lo importante en este caso es que este dis

curso parece estar detras de estos simpatizantes del FSLN que solo yen posi

bilidades y alternativas hasta que se regrese al poder central. Es bastante 

probable que mientras ello no ocurra, nuevos elementos de la democracia 

electoral como las elecciones municipales separadas de las elecciones gene

rales y la qestion local resultante, sea un factor que contribuya en el futuro 

a transformar estas concepciones. 

La situacion descrita nos indica que queda aun mucho por hacer para exten

der una nueva cultura polftica mas democratka y descentralizada, perc hay 

fuertes bases y disposicion para ello en la poblacion, No hay que olvidar que 

otra de las herencias de la revolucion fue precisamente una cultura organi

zativa y participative, que no era posible antes de la revolucion. EI futuro se 

esta cimentando fuertemente en esa experiencia previa. Y en las nuevas 

practices participativas que sehan venido desarrollando desde la decade del 

noventa hasta el presente. Yesprobable que pueda imponerse, y condicio

nar fuertemente y modernizar la cultura tradicional de las elites. Todo ello a 

condicion de que se mantenga abierto el esquema dernocratico y pluralista 

del sistema politico, que esa cultura tradicional esta queriendo cerrar con el 

pacta politico actual para evitar democratizarse y modernizarse. La demo

cracia en nuestro pais, conquistada cruentamente en la lucha contra la die

tadura sornocista, es muy fragil. Y no necesariamente irreversible, sequn 10 

muestra dicho pacta, que afecta el pluralismo politico, la independencia de 

los poderes del Estado y el sistema de partidos, dando marcha atras a un 



proceso que parecia no tener regreso. La centralizaci6n del poder y el debi

litamiento pactado de las instituciones no es mas que la expresion de la 

culture polftica autoritaria de las elites que persiste en navegar contra co

rriente. 

Sin embargo, este estudio verifica que la cultura polftica popular mas 

hegem6nica, por el ruirnero de encuestados que la vehiculan, es dernocrati

ca y esta por la redistribuci6n de poder y la descentralizaci6n del Estado, Esa 

es la cultura que se expresa en las encuestas sobre las reformas constitucio

nales y electorales que mayoritariamente y de forma reiterada han mostrado 

el gran rechazo de la poblaci6n al pacta polftico que pone en reverse la 

dina mica de consolidaci6n y mejoramiento del sistema politico y la descen

tralizaci6n del estado. Este desencuentro y debate cultural estara 

estructurando las relaciones de las Elites y la poblaci6n en el futuro inmedia

to con resultados muy poco previsibles. La dernocrauzacion y moderniza

cion de los partidos mayoritarios 0 un nuevo Iiderazgo con una nueva cultu

ra polftica realmente dernocratica podrfa representar la posibilidad de capi

talizar un encuentro con esta culture polftica popular y continuar el proceso 

de consolidaci6n dernocratica y redistribuci6n de poderes hacia los territo

rios y los actores locales. Esa es una posibilidad yel rete de futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 
POBLACION DE ESTUDIO 

CUADRO N° 1
 

POBLACION DE ESTUDIO POR ESTRATO
 

MUNICIPIOS PEQUENOS 
DE 20,000 

MEDIANOS 

DE 20,000 
A 80,000 

GRANDES 

DE MAS DE 
80,000 

1 Managua 903,100 

2 Mateare 17,804 

3 San Francisco Libre 8,777 

4 San Rafael del Sur 37,062 

5 Ticuantepe 19,979 

6 Tipitapa 82,808 

7 Villa Carlos Fonseca 24,230 

8 Masaya 117,523 

9 Catarina 7,108 

10 La Concepcion 27,728 

11 Masatepe 25,538 

12 Nandasmo 7,879 

13 Nindiri 29,026 

14 Niquinohomo 13,458 

15 San Juan de Oriente 3,101 

16 Tisma 9,993 

17 [inotepe 37,470 

18 Diriamba 51,191 

19 Dolores 5,421 

20 EI Rosario 3,923 
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21 La Conquista 3,922 

22 La Paz de Oriente 4,054 

23 San Marcos 25,871 

24 Santa Teresa 17,555 

25 Granada 96,996 

26 Diria 6,075 

27 Diriomo 20,102 

28 Nandaime 35,520 

29 Rivas 37,817 

30 Altagracia 17,616 

31 Belen 15,967 

32 Buenos Aires 4,835 

33 Cardenas 4,636 

34 Moyogalpa 8,758 

35 Potosi 10,720 

36 San Jorge 7,064 

37 San Juan del Sur 13,125 

38 Tola 19,894 

39 Leon 161,530 

40 Achuapa 13,186 

41 El jkaral 10,036 

42 EI Sauce 25,973 

43 La Paz Centro 27,509 

44 Larreynaga 29,798 

45 Nagarote 29,200 

46 Quezalguaque 7,754 

47 Santa Rosa del 
Penon 9,129 

48 Telica 22,779 

49 Chinandega 117,037 

50 Chichigalpa 41,903 
51 Cinco Pinos 6,220 

52 Corinto 17,177 

53 EI Realejo 8,154 

54 EI Viejo 69,055 

55 Puerto Morazan 11,411 

56 Posoltega 15,331 



57 San Francisco 
del Norte 5,980 

58 San Pedro del Norte 4,048 

59 Santo Tomas 6,788 

60 Somotillo 24,767 

61 Villa Nueva 22,341 

62 Matagalpa 104,381 

63 Ciudad Dario 35,871 

64 EI Tuma-La Dalia 43,887 

65 Esquipulas 14,746 

66 Matiguas 38,584 

67 MuyMuy 13,069 

68 Rancho Grande 17,077 

69 Rio Blanco 26,203 

70 San Dionisio 16,003 

71 San Isidro 15,353 

72 SanRamOn 23,061 

73 sebaco 24,936 

74 Terrabona 10,605 

75 Jinotega 77,222 

76 Cui Bocay 57,599 

77 La Concordia 7,049 

78 San Rafael del Norte 14,066 

79 San Sebastian de 
Yalf 20,277 

80 Santa Marfa de 
Pantasma 29,735 

81 Wiwilf 51,985 

82 EsteR 92,988 

83 Condega 25,155 

84 La Trinidad 18,518 

85 Pueblo Nuevo 19,532 

86 San Juan de Umay 12,501 
87 San Nicolas 6,200 

88 Somoto 28,821 

89 las Sabanas 4,063 

90 Palacaguina 11,843 



91 San Jose de 
Cusmapa 5,705 

92 San Lucas 10,464 

93 San luan del 
Rio Coco 15,261 

94 Telpaneca 15,113 

95 Totogalpa 8,796 

96 Yalaguina 7,501 

97 Ocotal 26,076 

98 Ciudad Antigua 3,421 

99 Dipilto 3,879 

100 Eljfcaro 22,000 

101 [alapa 41,756 

102 Macuelizo 4,768 

103 Mozonte 5,186 

104 Murra 11,017 

105 Quilal; 20,741 

106 San Fernando 5,950 

107 Santa Marfa 3,698 

108 Boaco 45,188 

109 Camoapa 32,297 

110 San lose de los 
Remates 7,646 

111 San Lorenzo 22,346 

112 Santa Lucia 8,173 

113 Teustepe 21,299 

114 Juigalpa 50,791 

115 Acoyapa 16,882 

"'16 Comalapa 10,940 

117 La Libertad 9,814 

118 San Pedro de 
L6vago 7,125 

119 Santo Domingo 12,543 

120 SantoTomas 15,997 

121 Villa Sandino 20,543 

122 San Carlos 28,733 

123 EI Almendro 11,795 

124 EI Castillo 9,717 



125 Morrito 6,093 

126 San Juan del Norte 271 

127 San Miguelito 13,534 

128 Puerto Cabezas 39,771 

129 Bonanza 11,810 

130 Prinzapolka 5,312 

131 Rosita 14,599 

132 Siuna 53,218 

133 Waslala 32,924 
134 Waspan 35,082 

135 Bluefields 37,254 

136 Corn Island 5,336 
137 Kukra Hill 7,455 

138 La Cruz del 
Rio Grande 16,793 

139 Laguna de Perlas 6,253 

140 Muelle de los 
Bueyes 23,252 

141 Nueva Guinea 79,259 

142 Bocana de Paiwas 42,313 

143 Rama 54,337 

TOTAL 826.395 1,857,396 1,676,365 



CUADRO N° 2
 
TOTAL DE MUNICIPIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGUN ESTRATO
 

DEPARTAMENTOS TOTAL 
MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 
GRANDES 

MUNICIPIOS 
MEDIANOS 

MUNICIPIOS 
PEQUENOS 

1 Nueva Segovia 11 · 7 4 
2 Madril 9 8 1 
3 Estell 6 1 4 1 
4 Leon 10 1 4 5 
5 Chinandega 13 1 8 4 
6 Managua 7 2 3 2 
7 Carazo 8 · 5 3 
8 Masaya 9 1 5 3 
9 Granada 4 1 1 2 
10 Rivas 10 9 1 
11 Chon tales 8 6 2 
12 Boaco 6 · 2 4 
14 Matagalpa 13 1 6 6 
15 Jinotega 7 2 4 
16 Rio San luan 6 · 5 1 
17 RMS 11 · 5 6 
18 RMN 7 · 3 4 

TOTAL 

% 
144 

(100.0%) 
8 

(6.0%) 
83 

(57.0%) 
53 

(37.0%) 

POBLACION 4,357.099 1,676.357 1,857.396 

% POR POBLACION 100.0% 38.4% 42.6% 

SEGMENTOS 8,971 3,478 3,792 

ERROR APROXIMADO 2.6% 4,7% 4,3% 

ESTRATO 1 X < 20,000 Habitantes 

ESTRATO 2 20,000 X < 80,000 Habitantes 

ESTRATO 3 X > 80,000 Habitantes 

826.395 

9.0% 

1,701 

4,5% 

196 



CUADRO N° 3
 

POBLACION DE LOS MUNICIPIOS SEGUN ESTRATO
 

PARA CADA DEPARTAMENTO
 

DEPARTAMENTOS POBLACION 
DE 

MUNICIPIOS 

POBLACION 
DE 

MUNICIPIOS 
GRANDES 

POBLACION 
DE 

MUNICIPIOS 
MEDIANOS 

POBLACION 
DE 

MUNICIPIOS 
PEQUENOS 

1 Nueva Segovia 148,492 110,573 37,919 

2 Madriz 107,567 28,821 78,746 
3 Estell 174,894 92,988 25,155 56,751 
4 Leon 336,894 161,530 135,259 40,105 
5 Chinandega 350,212 117,037 158,066 75,109 
6 Managua 1,093,760 985,910 61,290 46,560 
7 Carazo 149,407 114,532 34,875 
8 Masaya 241,354 117,523 82,292 41,539 
9 Granada 155,683 96,996 55,622 6,075 
10 Rivas 140,432 - 37,817 102,615 
11 Chontales 144,635 71,334 73,301 
12 Boaco 136,949 121,130 15,819 
14 Malagalpa 383,776 104,381 192,542 86,853 
15 linotega 257,933 236,818 21,115 
16 Rio San Juan 70,143 28,733 41,410 
17 RMS 272,252 236,415 35,837 
18 RAAN 192,716 160,995 31,721 

TOTAl.. 

% 
4,357.099 
(100.0%) 

1,676.365 
(38.4%) 

1,857.394 
(42.6%) 

824.340 
(19.0%) 

SEGMENTOS 

ERROR APROXIMADO 

ESTRATO 1 

ESTRATO 2 20,000 

ESTRATO 3 

8,971 3,478 3,792
 
2.6% 4,7% 4,3%
 

X < 20,000 Habitantes
 
X < 80,000 Habitantes
 

X > 80,000 Habitantes
 

1,701 
4,5% 
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CUADRO N°4
 

TOTAL DE SEGMENTOS POR DEPARTAMENTOS V SEGUN ESTRATO
 

DEPARTAMENTOS TOTAL 
MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 
GRANDES 

MUNICIPIOS 
MEDIANOS 

MUNICIPIOS 
PEQUENOS 

1 Nueva Segovia 322 238 84 

2 Madriz 225 64 161 
3 Esteli 365 201 49 115 
4 Leen 677 333 268 76 
5 Chinandega 739 239 337 163 
6 Managua 2,265 2,040 124 101 
7 Carazo 313 237 76 
8 Masaya 494 245 169 80 
9 Granada 308 195 101 12 
10 Rivas 302 86 216 
11 Chontales 282 129 153 
12 Boaeo 289 250 39 
14 Matagalpa 781 225 383 173 
15 Jinotega 488 448 40 
16 Rio San Juan 112 58 54 
17 RMS 550 464 86 
18 RMN 459 387 72 

TOTAL 
% 

8,971 
(100.0%) 

3,478 
(38.77%) 

3,792 
(42.27%) 

1,771 
(18.96%) 

CUADRO N° 5
 

TOTAL DE SEGMENTOS DE CADA MUNICIPIO SEGUN ESTRATO
 

MUNICIPIOS PEQUENOS 
DE 20,000 

MEDIANOS 
DE 20,000 
A80,000 

GRANDES 
DE MAS DE 

80,000 
1 Managua 1,869 
2 Mateare 38 
3 San Francisco Libre 19 
4 San Rafael del Sur 76 
5 Ticuantepe 44 
6 Tipitapa 171 
7 Villa Carlos Fonseca 48 
8 Masaya 245 
9 Catarina 13 



10 La Concepcion 54 
11 Masatepe 57 
12 Nandasmo 17 
13 Nindiri 58 
14 Niquinohomo 22 

15 San Juan de Oriente 8 
16 TIsma 20 
17 [inotepe 84 
18 Diriamba 103 
19 Dolores 11 

20 [I Rosario 10 
21 La Conquista 9 
22 La Paz de Oriente 10 
23 San Marcos 50 
24 Santa Teresa 36 
25 Granada 195 
26 Diria 12 
27 Diriomo 38 
28 Nandaime 63 
29 Rivas 86 
30 Altagracia 34 
31 Belen 32 
32 Buenos Aires 11 

33 Cardenas 12 
34 Moyogalpa 19 
35 Potosi 21 
36 San Jorge 19 
37 SanJuan del Sur 31 
38 Tola 37 
39 leon 333 
40 Achuapa 23 

41 [I Jicaral 20 
42 [I Sauce 51 
43 La Paz Centro 50 
44 Larreynaga 58 
45 Nagarote 62 
46 Quezalguaque 16 



47 Santa Rosa 

del Penon 17 
48 Telica 47 
49 Chinandega 239 
50 Chichigalpa 104 
51 Cinco Pinos 14 
52 Corinto 44 
53 EI Realejo 18 
54 EI Viejo 139 
55 PuertoMorazan 24 
56 Posoltega 31 
57 San Francisco 

del Norte 11 
58 San Pedrodel Norte 8 
59 SantoTomas 13 
60 Somotillo 49 
61 Villa Nueva 45 
62 Matagalpa 225 
63 Ciudad Daria 77 
64 EI Tuma-La Dalia 83 
65 Esquipulas 29 
66 Matiguas 72 
67 Muy Muy 25 
68 Rancho Grande 33 
69 Rio Blanco 52 
70 San Dionisio 29 
71 San Isidro 31 
72 San Ramon 48 
73 Sebaco 51 
74 Terrabona 26 
75 Jinotega 159 
76 Cua Bocay 105 
77 La Concordia 12 
78 San Rafael del Norte 28 
79 San Sebastian de 

Vali 39 
80 Santa Maria de 

Pantasma 49 



81 Wiwili 96 
82 Estell 201 
83 Condega 49 

84 La Trinidad 40 
85 Pueblo Nuevo 40 
86 San luan de limay 23 
87 San Nicolas 12 
88 Somoto 64 

89 Las Sabanas 8 
90 Palacaguina 24 
91 San losede 

Cusmapa 11 

92 San Lucas 22 
93 San luan del 

Rio Coco 35 
94 Telpaneca 27 
95 Totogalpa 17 
96 Yalaguina 17 
97 Ocotal 62 

~8 Ciudad Antigua 8 
99 Dipilto 10 
100 EI [karo 48 
101 Jalapa 89 
102 Macuelizo 10 
103 MOlonte 10 
104 Murra 24 
105 Quilalr 39 
106 San Fernando 14 
107 Santa Maria 8 
108 Boaco 92 
109 Camoapa 64 

110 San lose de 

los Remates 18 
111 San Lorenzo 44 
112 Santa Luera 21 
113 Teustepe 50 
114 luigalpa 101 

115 Acoyapa 36 



116 Comalapa 22 
117 La Libertad 20 
118 San Pedro de 

L6vago 15 

119 Santo 120.Domingo 24 

120 Santo Tomas 36 

121 Villa Sandino 28 

122 San Carlos 58 

123 EI Almendro -
124 EI Castillo 19 

125 Morrito 12 

126 San juandel Norte 1 
127 San Miguelito 22 
128 Puerto Cabezas 88 
129 Bonanza 24 

130 Prinzapolka 16 

131 Rosita 32 
132 Siuna 157 

133 Was/ala 70 

134 Waspan 72 
135 Bluefields 97 

136 Corn Island 14 
137 Kukra Hill 20 
138 La Cruz del 

Rio Grande 33 
139 Laguna de Perlas 19 

140 Muellede los 

Bueyes 48 
141 Nueva Guinea 149 
142 Bocana de Paiwas 67 
143 Rama 103 

TOTAL 1,701 3,792 3,478 



ANEXO NO.2 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1995 Y EL 
MUNICIPIO 

CONSTITUCION DE 1987 CONSTITUCION DE 1995 VIGENCIA Y PRACTICA 

1 Iniciativa de ley 1 Iniciativa de ley a 1 Los concejos muni

los municipios cipales no han hecho 

Art. 140. No contem uso formal mente de 

pia a los consejos re Art. 140. Incluye a los este derecho de inicia

gionales aut6nomos y consejos regionales au tiva que lesda la Cons

los concejos municipa t6nomos y los concejos tituci6n. No obstante, 

lesentre lossujetoscon municipales entre las por medio de la Aso

iniciativa de ley. instituciones con inicia ciaci6n de Municipios 

tiva de ley en materias de Nicaragua (AMU

propias de su compe NIC) han tenido una 

tencia. influencia significativa 

en el proceso legislati

YO, destacando la inci

dencia en esta reforma 

constitucional de 1995 

y la reforma de la ley 

de municipios (1996

1997). 

2 Autonomia muni 2 Autonomia munici 2 La autonomfa de la 

cipal pal. mayor parte de los mu
nicipios nlcaraquenses 

Art. 177. Establece que Art. 177. Establece que es bastante relativa, 

el gobierno y la admi los municipios gozan de particularmente en el 

nistraci6n de los muni autonomfa polftica, ad ambito financiero. La 

cipios corresponde a ministrativa y financiera. falta de recursos para 

lasautoridades munici atender lasresponsabi

pales, lasque gozan de Tarnbien aclara que laau lidades establecidas 

autonomia sin detri tonomfa no exime ni por la ley establece en 

mento de las faculta inhibe al Poder Ejecutivo la practice una alta de

des del gobierno cen ni a los dernas poderes pendencia funcional 

tral. del Estado, de sus obliga de los municipios tan
ciones y responsabilida to de la disc recio

des con los municipios. nalidad del gobierno 
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Establece la obligatorie

dad de destinar un por

centaje suficiente del 

Presupuesto General de 

la Republica a los muni

cipios del pais, el que se 

distribuira priorizando a 

los municipios con me-

nos capacidad de ingre

sos. EI porcentaje y su 

distribucion seran fija

dos por la ley. 

Establece que la autono

mfa es regulada confor

me la ley de municipios. 

Define que los gobier

nos municipales tienen 

competencia en materia 

que incida en el desarro

110 socioeconornico de 

su orcunscripcion. Agre

ga que en los contratos 

de explotacion racional 

de los recursos natura

les ubicados en el mu

nicipio respectivo, el Es

tado solicitara y tornara 

en cuenta la opinion de 

los gobiernos municipa

lesantesde autorizarlos. 

La ley de municipios 

debera incluir, entre 

otros aspectos, lascom

petencias municipales, 

las relaciones con el go

bierno central, con los 

central como de las 

donaciones del exte

rior. Por otro lado, el 

sistema electoral por 

listas de partidos esta

blece una alta depen

dencia de los electos 

de sus propios parti-

dos, con efectos nega

tivos en los momentos 

de alta polarizacion 

polftica. 

La obligatoriedad 

constitucional de des

tinar un porcentaje su

ficiente del Presupues

to General de la Repu

blica a los municipios 

no seha cumplido has

ta la fecha. AMUNIC 

ha introducido pro

puestas y cabildeado 

en la Asamblea Nacio

nal la aprobacion de 

una Ley de Transferen

cias Municipales sin 

ninqun resultado. 

Las exiguas transferen

cias que se trasladan 

hasta ahora a los go

biernos locales no tie

nen monto fijo y estan 

sujetas a la discreciona

lidad del nivel central. 



pueblos indlgenas de La ley de municipios 

todo el pais y con todos reformada en eIArt. 7, 

los poderes del Estado, numeral 8) desarrolla 

y la coordinacion inter 10 referente a la parti

institucional. clpadon de los muni

cipios en el proceso de 
contratacion para ma
nejo de recursos natu

rales. 

Lareforma de la Leyde 

municipios lncluyo es
tos aspectos como par

te del contenido man

datado por la reform a 
constitucional: EI Titu
lo II esta referido a las 
competencias; el Titu
lo IV esta referido a las 
relaciones interadm i
nistrativas y los recur

sos; Un nuevo Titulo VI 

esta dedicado a los 

municipios y las comu
nidades indlgenas; la 

coordlnacion se esta
blece en varios artfcu
los de la ley: artos. 2, 
7, lOy 38. 

3 Eleccl6n de autori 3 Hecclon de autori 3 Elecclones de au
dades locales dades locales toridades locales. 

Art. 177. S610 estable- Art. 178. Establece la Desde 1990 se lIevan 
ce que los gobiernos elecclon directa por el a cabo elecciones mu

municipales seran ele pueblo del alcalde, el nicipales en Nicara
gidos por el pueblo, vicealcalde y los conce gua; en esa fecha la 

mediante el sufragio jales para un periodo de poblaci6n eligi6 a los 
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universal, igual, direc 4 anos, EI alcalde y el .concejales y estos eli· 

to, libre y secreta de vicealcalde s6l0 podran gieron al alcalde de su 

conformidad con la ley. ser reelectos par un pe seno. La elecdon direc-

Deja otras regulaciones rlodo. La reelecclon del ta del alcalde y del 

sobre este campo a la alcalde y el vicealcalde vicealcalde par los ciu-

Ley Electoral. no podra ser para el pe dadanos solo se puso 

riodo inmediato si- en practice en 1996, 
Tarnpoco establececa guiente. cuando se retorrno la 

lidades para ser alcal- Ley Electoral y se efec

de, vice alcalde 0 con- Define que seranelectos tuaron las primeras 

cejal ni inhibiciones alcalde y vicealcalde los eleccionesmunicipales 

para serlo ni causa candidatos que obten despues de esta refor

lidades para perder di gan la mayorfa relativa ma constitudonal. 

cha condicion de alcal de los votos y que los 

de, vice alcalde 0 con concejales seran e1ectos Se carnblo tam bien el 

cejal, una vez. electos. por representacion pro sistema de asiqnaclon 

Establece el perfodo de porcional, de acuerdo de cargos y escaiios, 

seisafios para lasauto con eI cociente electoral. de acuerdo a 10 esta

ridades municipales. bleddo en esta refor-

Establece las siguientes ma constitucional. 

No regula 10 referente calidades para ser alcal

a la posibilidad de que de: Las autoridades muni

los concejales trabajen cipaleselectasen 1996 
de forma remunerada 1) Ser nadona! de Ni terminan su perfodo 

en lasalcaldfasni men caragua. en el ano 2,000. De 

ciona el regimen de 2) Estaren pleno goce acuerdo a la Constitu

dietas de los conceja de sus derechos cl- cion en esas fechas 

les por su asistencia a viles y polfticos. deberan celebrarse las 

las reuniones del con 3) Haber cumplido primeras elecciones 

cejo municipal. velnthin anos de municipales separadas 

edad. de lase1ecciones nacio

4) Haber residido 0 nales en la historia del 

trabajado de forma pafs. 

continua en el pafs 

los dos afios ante- Las limitaciones de los 

riores a la elecclon, concejales para traba

salvo que cumplie jar en la administracion 

ra misiones diplo municipal, asfcomo el 



rnatlcas 0 estudios 

en el extranjero. 

5)	 Adernas, habernaci
do en el municipio 

por elcualsepreten

de salir electo 0 ha

ber residido en los 

tiltirnos dos alios. 
Reduce el perfodo 

de las' autoridades 

municipales a cua

tro alios. 

6) No pod ran ser can

didatos a alcalde los 
ministros y vice

ministrosde Estado, 

a menos que hayan 

renunciado a sus 

cargos doce meses 

antesde laeleccion. 

Las autoridades 

municipales po
dran perder su con

dlclon por las si

guientes causas: 
a) renuncia al 

cargo; 

b) por muerte; 

c) condena me

diante senten

ciafirme apena 

de privacion de 

libertad 0 de in

habi ll ta cio n 

para ejercer el 

cargo. 

d)	 abandono de 

sus funciones 

regimen de dietas no 

ha sido aun regulado. 

La Ley de municipios 
en su Art. 29 dice que 

ello debe ser regulado 

en la Ley de Regimen 

Presupuestariomunici

pal, pero esta no ha 
sido aprobada. EI 

Art. 71 de la ley de 

municipios reformada 

estableceque mientras 

no se dicte la Ley de 

Regimen Presupuesta
rio Municipal, reqira el 

Acuerdo Presidencial 

No. 275-95 "norrnati

va presupuestaria mu

nicipal para la elabora

cion, rnodiftcacidn, 

eiecucion, seguimien

to, cierre y evaluacion 

de/ presupuesto muni

cipal", que no regula 

los aspectosserialados. 



durante sesen

ta dfas conti 

nuos; 

e)	 contravenci6n 

a 10 dispuesto 

en el tercer pa

rrafo del arti 

culo 130 cons

titucional; 

f)	 incumplimi

ento de la obli

gaci6n de de

c1arar sus bie

nes ante la 

Contralorfa 

General de la 

Republica. 

g)	 haber sido de

c1arado por la 

CGR incurso 

de malos ma

nejos de los 

fondos de la 

alcaldfa. 

Precisa los procedimien

tos que debe seguir el 

Concejo municipal y el 

Consejo Supremo Elec

toral en los casos de los 

incisos d) y e). 

Estableceque las limita

ciones de los concejales 

para trabajar en la admi

nistraci6n municipal, asf 

como el regimen de die

tas, seran regulados por 

la ley. 
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ANEXO NO.3
 

ENTREVISTADOS 

1.	 Carlos Fernando Chamorro, periodista y analista polftico. 

2.	 Monica Baltodano, Diputaaa FSLN. 

3.	 Silvio Prado, investigador social. 

4.	 Emilio Alvarez Montalvan, analista politico, 

5.	 Oscar Rene Vargas, analista polftico. 

6.	 Rodoldo Delgado, Director lEN, investigador y analista polftico. 

7.	 David Valdivia, Alcalde del Municipio de Estell. 

8.	 Harry Chavez Cerda, Director campafias locales de educacion cfvica 

(IPADE). 
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ANEXO NO 4 

INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 

ANEXO No.4: ENCUESTA 

+ © 1999, FLACSO.Programa EI Salvador 

Encuesta de Opinion: Nicaragua 1999 

Hora iniciada: _
 

ID (Niimero del cuestionario, asignado en la oficina) ID
 

Estrato (asignado por supervisor de campo):
 

- 70 000 , 
20-80000 2 
+ 80,000 3 

ESTRATO o 
Departamento _ DPTO DO 

Municipio _ MUNI DOD 
Segmento _ SEC DODD 

Sr.(a): Estamos haciendo una encuesta por parte de la Universidad Centro

americana (UCA) para conocer las opiniones de la gente sobre diferentes as

pectos de la situacion nacional. Usted ha sido seleccionado(a) por sorteo para 

hacerle una entrevista y quislerarnos pedirle que colabore con nosotros, dedi

candonos una media hora de su tiempo. La naturaleza confidencial de todas 

sus respuestas sera respetada. No vamos a preguntarle su nombre. 



Ql. AhI..QIf: Sexo: 1. Hombre 2. Mujer	 Ql 

ED. Paraempezar, lCual fue eI ultimo ano de ensenenza 

que usted aprob6? 

__Ario de (primaria, secundaria, universitaria) =__ arios total ED 

A1. lEscucha usted a/gun programa de noticias por radio? 

1.Diariamente 2. Regularmente 3 CasiNunca 4. Nunca BNS/NR Al 

A2. LYealgun programa de noticias por television? 

1. Diariamente 2. Regularmente 3 CasiNunca 4. Nunca BNS/NR A2 

A3. l.Acostumbra usted leer algun periOdico? 

1. Diariamente 2. Regularmente 3 CasiNunca 4. Nunca BNS/NR A3 

A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverse por sf 

solos. Algunos tratan de resolver tales problemas pldlendole ayuda a alqun funciona

rio 0 agenda del gobierno central 0 del gobierno local 0 Alcaldfa. 

Relaciones vecino /Gobierno nacional - local 

GLN1.	 lConoce usted el nombre del Alcalde del Municipio donde Usted vive? 

Nombre _ 

1. Correcto 2. Incorrecto B. No sabe	 GLNl D 

GLN2.	 lHa solicitado ayuda 0 cooperecion de algun Ministerio u oficina del 

Gobierno Nacional durante los ultirnos doce meses? 

1.Si 2.No B.NS/NR GLN2 D 

GLN3.	 lHa solicitado ayuda 0 presentado una peticion al Alcalde, 

Funcionario 0 concejal de la Alcaldia durante los ultirnos 12 meses? 

1.Si 2.No B.NS/NR GLN3 D 

GLN6.	 Hablando en general del Gobierno Central, lCree ud. que el trabajo 

que este realiza es muy bueno, bueno, regular, malo 0 muy malo? 

1. Muy bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy Malo B. NS GLN6 0 
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GLN7. Hablando en general de IaA1caldfa del municipio donde usted vive, 

lCree 00. que el trabajo que esta realiza es muy bueno, bueno, regular, 

malo 0 muy malo? 

1. Muy bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Muy Malo 8. NS GLN7 0 

GLN8.	 lSabe ud. cuanto tiempo dura el perfodo para el que son elegidos 

los Concejos Municipales? (4 anos) 

1. Correcto 2. Incorrecto 8. NS	 GLN8 0 

GLN10.	 lQue tanto cree Usted que sus intereses. estan representados en el 

actual gobierno municipal? 

1. Mucho 2. Algo 3. Poco 4. Nada 8 NS/NR GLN10 0 



DAR TAR)ETA "A" 

Ahora voy a !eerie v_las aflrmadones. Despue5 de cada una, por favor dlgame 51 

usWdaU muy de acuerdo, a1go de acuerdo, a1g0 en contra, 0 muy en contra de la 

aflrmacl6n. Use Ia Wfeta "A". 

2 3 4 

Muyde A1go de A1goen Muyen 

acuerdo acuerdo contra contra 

GLN11.	 LaA1caldla deberia de explicar a los dueladanos en que se gastan los 

impuestos municipales. 

1. Muy de acuerdo. 2. A1g0 de acuerdo. 3. Algo en contra 4. Muy en contra. 

8 NS/NR GLN11 0 

GLN12.	 los Gobiernos Munidpales pueden hater mejor las cosas que el Gobierno 

Central. 

1. Muy de acuerdo. 2. A1go de acuerdo. 3. Algo en contra 4. Muy en contra 

8 NS/NR GlN12 0 

GLN1 3.	 Esnatural que s6l0 reciban servicios de las a1caldias aquellas personas que 

pagan por eIlos. 

1. Muy de acuerdo. 2. A1go de acuerdo. 3. Algo en contra 4. Muy en contra 

8. NS/NR	 GUN13 0 

RECOGER TARJETA "A" 

Vamos a seguir hablando sobre sus opiniones en relaci6n al gobierno central y las Alcaldias. 

Interrelad6n entre Goblemo Nacional / Municipalidad 

lGl1.	 En su opini6n, hasta el dia de hoy, lquien ha respondido mejor para ayudar a 

resolver los problemas de esta comunidad? lEI gobierno central? 

llos diputados? 0 lla Akaldia? 

1. B gobierno central 2. los diputados 3. la Alealdfa4. Ninguno 

8. NS/N	 lGll D 

lGl2.	 En su opiniOn, lse Iedebe dar mas obligaciones ymas dinero a las A1ealdfas, 0 

debernos dejar que el gobierno central asurna mas asuntos y servicios municipales? 
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1. Alcaldias 2. Gobierno Central 8. NS/NR LGL2 [] 

LGL3.	 LEstaria usted dispuesto a pagar mas impuestos a la Alcaldia para que 

mejore sus servicios 0 cree usted que no vale la pena pagar mas? 

1. Dispuesto a pagar mas	 2. No vale la pena pagar mas 8. NS/NR 

LGL3 [] 

GLN16.	 LComo considera la relaci6n existente entre la Akaldia y el 

Gobierno Central? 

1. muy buena 2. 8uena	 3. regular 4. mala 5. Muy mala 8.NS/NR. 

GLN16 [] 

Ahora vamos a hablar sobre los servicios publlcos que usted recibe. 

Oplnlones sabre e! Irato 8edbldo 

PSP1.	 En general, Lcomo considera que Ie han tratado a usted 0 a sus 

vecinos cuando ha tenido que hacer trarnltes en una oficina 0 

defegaciOn del gobierno central? 

1. Muy bien. 2.8ien. 3. Regular 4.Mal 5.Muy mal. 8. NS
 

9.No ha tratado con el gobierno central. PSP1 []
 

PSP2.	 En general, Lc6mo considera que Ie han tratado a usted 0 a sus 

vecinos cuando ha tenido que hacer tramites en una oficina de 

la Alcaldia? 

1. Muy bien. 2.8ien. 3.Mal 4.Muy mal. 8. NS
 

9.No ha tratado con el gobierno local. PSP2 []
 

Qule" presta los Serviclos pub!kos; Gobjerno Naclona! 0 Alealdia 

Quisiera que me dijera cuales ServiciosPublicos Ie presta en la actualidad el gobierno nacio

nal y cueles su Alcaldia, y que tan satisfecho se encuentra con cada uno de ellos. 



SERVICIOS (1)Muy 

Satisfecho 

(2)Algo 

Satisfecho 

(3)Algo 

Insatlsfecho 

(4)Muy 

Insatisfecho 

(8) 

NS/NR 

PSP3. Prestados por el 

Goblemo Naclonal 

PSP3a Agua 

PSP3b Luz 

PSP3c Recoleccion de Basura 

PSP3d Reparacion de caminos 

PSP3e Sa/ud (atenci6n hospitalaria) 

PSP3f Educaci6n 

PSP3g Mercados 

PSP3h Rastro 

PSP3i Parques/areas verdes 

PSP4. Prestados par IaAlcaldia 

PSP4a Agua 

PSP4b Luz 

PSP4c Recoleccion de basura 

PSP4d Reparacion de caminos 

PSP4e.SaJud (atenciOn Ilospitalaria) 

PSP4f. Educecion 

PSP4g Mercados 

PSP4h Rastro 

PSP4i Parques/areas verdes 

PSP5. De los siguientes servicios publkos, quien deberia prestarlos: el Gobierno 
Nacional, La A1caldia 0 particulares (empresa privada, ONGs, otros), 

SERVICIOS (1) (2) Partlculares (5) (6) (8) 
GoblertlCl Alcaldia Todos Nlnguno NS/NR 
Central (3) (4) 

Empresa Or!JInio 

prlYada zilciones 
sinfiles 
delucro 

PSP5a. AgUil Potable 
PSP5b. Mercados 
PSP5c. Rastro 
PSP5d. Recogida de Basura 
PSP5e. Caminos vecinales 
PSP5f. Saneamiento ambiental 
(drenajes. tratamientode aguas. 
tratamientode basura, etc.) 
PSP5g. Educacioo 
PSP5h. Salud: Atencion 
Hospitalaria 
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Sotisfoccl6n con 10 prestacl6n de los Serylcios PUb/leos Munlclpales 

PSP6. iDirfo usted que los servicios que el gobierno nacional esta dando 

PSP6 

a 10 gente son excelentes, buenos, regulares, malos 0 pesimos? 
1.Excelentes 2.Buenos 3.Regulares. ".Malos 5. pesimos. 8.NS/NR 

0 
PSP7. 

PSP7 

iDirla usted que los servicios que la A1caldla est.t dando a la gente son 
excelentes, buenos, regulares, maIos 0 ~mos? 

1.Excelentes 2.Buenos 3.Regulares. ".Malos 5. peimos. 8.NS/NR 

D 

Queremos seguir hablando sobre este Municipio. 

Relacl6n con Instltudones/Mecanlsmos de !?artlel.1On 

PARI. 

PARI1.Si 2. No 8. NS/NR 

iHa tenido conocimiento de alguna convocatoria en su municipio para la 

realizaci6n de un cabildo en el ultimo aflo? 

o 
Nota: 51 la respuesta anterior es No, pase a la pregunta PAR4. 

PAR2.	 iHa tenido usted la oportunidad de asistir a un cabildo convocado par su 

A1caldfa durante losultimos 12 meses? 

1.Si 2. No 8. NS/NR PAR2 D 

Nota: 51 la respuesta anterior es No, pase a la pregunta PAR". 

PAR3.	 En caso afirmativo, lC6mo evalUael cabildo en el que ha participado? 

Dirla que lue muy bueno, bueno, regular, malo 0 muy malo. 

1. Muy bueno 2. Bueno 3. Regular ... Malo 5. Muy Malo 8 NS 

9. No aplica	 PAR3 D 

PAR4.	 i:Ha tenido usted la oportunidad de asistir a una sesi6n 0 reuni6n convocada 

par la A1caldia durante losUltimos12 meses? 

1.Si 2. No 8. NS/NR PAR" o 
PARS.	 iCree usted que el Alcaldey los miembros del Concejo Municipal han 

realizado esluerzos para promover la partkipaci6n ciudadana en Ia toma 

de decisiones del Gobierno local? 

1. Sf 2 No.8 NS/NR	 o 



PAR6.	 ,Cu'I cree usted que es III mejor forma de promover sus intereses 0 hacer 

valet" susderechos fl1!ntea la Alcaldla? (leer opclones) 

1. ActiJando individualmente 2. La comunidad organizada 3.Por conexiones 

4.Actuando a traves de los partidO$polltkos 8.NS/NR. PAR6 0 

Ahora vamos a habllll' sobre Ia descentraflzllCI6n 

DES1.	 ,Ha escuchado usted hablar sabre la descentralizaci6n? 

1. sr 2. No 8. NS/NR	 DES1 o 

DES2.	 ,Considera usted que su nive! de informaci6n sobre la descentralizaci6n es? 

1.Adecuado 2. No es slliciente 8.NS/NR DES2 o 
Leer una versf6n resumlda de 10 que es la descentrallzacl6n: "traslado de recursos, 
responsabilidades y poder de declsl6n del goblerno central a las Alcaldfas". Y enton
ces preguntar 

DEB.	 ,Esta usted muy de acuerdo, algo de acuerdo, alga en contra, muyen 

contra con la descentralizaci6n del Estado? 

1. Muy de acuerdo 2. Alga de acuerdo 3. Algo en contra 

4. Muy en contra B. NS/NR	 DES3 o 
DES4.	 ,Para usted III descentralizaci6n del Estado es ... ? 

1.Nada importante 2. Poco Importante 3. lmportante 

4. Muy importante B.NS/NR	 DES4 o 
DES6.	 En el caso de su Alcaidia, ,Cu~1 cree que seria el resultado si se Ie 

trasladaran nuevas responsabilidades y recursos? 

1. Beneficiarfa mucho 2. Beneficiaria algo 3. Perjudicarfa algo 

4. Perjudicaria mucho 8. NS/NR	 DES6 o 
DES7. Suponiendo que el Gobierno Central Ie transtiriera a su Alcaldla nuevas 

funciones y recursos, ,desearfa usted que fuera una acci6n r~pida 0 que 

fuera algo gradual? 

1. ~pido 2. Gradual B. NS/NR DES7 0 

DESB. En su opini6n. III descentralizaci6n de recursos y responsabiliclades 

del gobiemo central deberia ser hada: 

1.Solo hacia la Alcaldia2.Hacia la Alcaldla y los vecinos 

(Comites 0 Asociaciones) 3.5010 a los vecinos (Comites 0 Asociaciones) 

4. Solo a III empresa privada 5. A ninguno B.NS/NR DESB 0 
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DES9. ,Que beneficios podria traer Iadescentralizaci6n para personas como usted? 

__________________DES9 rn 

DES12.	 ,Cree usted que el hecho de que las AJcaldiaspudieran tener mas recursos 

financieros tendria efectos muy buenos, buenos, malos 0 muy malos para 

los municipios? 

1. Muy buenos 2. Buenos 3. Malos 4 Muy malos 8 NS/NR DES12 0 

DES13.	 ,Sabia ud. que eI Presidente de la RepUblicaha nombrado recientemente 

a los lIamados MSecretarios DepartamentalesMcomo delegados suyos en 

los Departamentos? 

1. Si 2. No 8. NS/NR	 DES13 0 

DES14.	 ,Cree 00. que el nombramiento de los Secretarios Departamentales tendra 

efectos muy buenos, buenos, malos, 0 muy malos para los municipios? 

1. Muybuenos 2. Buenos 3. MaIos 4. Muymalos 8.NS/NR DES14 0 

Apoyo para eI Sistema 

DELE LA TARIETA MBMAl ENTREVISTADO 

Ahora vamos a usar una nueva tarjeta. uta tarJeta contlene una escalera de 7 gradas; 

cada una Indica un punta/e que va de 1-NADA hasta 7-que slgnlflca MUCHO. Por 

ejemplo, sl yo Ie preguntara hasta que punto Ie gusta ver televisIOn, sl a usted no Ie 

gusta nada, eleglria un puntaJe de 1, y sIpor el contrarlo Ie gusta.lIl.lKbsl.ver televisIOn 

me dina eI rnimero 7. SI su opinIOn esta entre oidAy IIUKb2. usted eleglrfa un puntaje 

Intermedlo. ,Entonces, hasta que punto Ie gusta a usted ver televlsl6n1 Leame eI nli

mero. (ASEGURESE QUE ELENTREVISTADO ENTIENDA CORRECTAMENTE) 

NADA 2 3 4 S 6 7 MUCHO NS=8 

Ahora, usando la tarjeta B, por favor conteste estas preguntas 

B1.	 ,Hasta que p...,to cree usted que los tnb...,a1es de justicia de Nicaragua 

garantizan un juicio justo? 

~m W ~ 
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82. lHasta que punto tiene usted respeto por las instituciones politicas 

de Nicaragua? 

N°__	 o8. NS	 82 

83.	 lHasta que punto cree usted que los derechos baskos del ciudadano 

estan bien protegidos por el sistema politico nicaraguense? 

N°	 _8. NS	 83 o 
84.	 lHasta que punto se siente usted orgulloso de vivirbajo el sistema politico 

nicaraguense? 

8. NS	 N°__ 84 o 
86.	 lHasta que punto piensa usted que se debe apoyar el sistema politico 

nicaraguense? 

8. NS	 N° _ 86 o 
811.	 lHasta que punto tiene usted confianza en el Consejo Supremo Electoral? 

8. NS	 N°__ 811 0 

813.	 lHasta que punto tiene usted confianza en la Asamblea Nacional? 

8. NS	 N°__ 813 0 

814.	 lHasta que punto tiene usted confianza en el Gobierno Central? 

8. NS	 N° 814--	 0 

830.	 lHasta que punto tiene usted confianza en los Partidos Politicos? 

8. NS	 N° 830--	 0 

8 32.	 lHasta que punt tiene usted confianza en la Alcadia de su Municipio? 

8. NS	 N° _ 832 o 
834.	 lHasta que punto cree usted que eI Gobierno Central responde a las necesidades 

de la gente? 

8. NS	 N°__ 834 o 
835.	 lHasta que punto cree usted que las ultimas elecciones fueron Iibres, 0 sea que la 

gente pudo votar por el candidato que prefereria? 

8. NS	 N°__ 835 o 
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836.	 iHasta que punto cree usted que las U1timas elecciones fueron limpias 

o sea sin trampa? 

8. NS	 N°__ 836 o 
837.	 iHasta que punta cree usted que eI gobiemo local responde a las 

necesidades de Ia gente? 

8. NS	 N°__ B37 0 

RETIRAR TAR)ETA "B" Y USAR TAR)ETA "AN 

Por favor responda a las s1gulentes preguntas. Indl<ando en (ada easo 51 usted esbli 
muy de acuerdo. algo de acuerdo. algo en contra 0 muy en centre de 18s s1gulentes 

aflrmaclones. 

PAR7.	 los cabildos munkipales son una buena instancia de participaci6n 

de los ciudadanos para definir prioridades. Me puede decir si esta.,; 

1.Muy de acuerdo 2.AJgo de acuerdo 3.A1go en contra. 4.Muy en contra 

8.NS/NR PAR7 0 

PAR9.	 Estade acuerdo con que los vecinos 0 pobladores deben participar en la 

decisiOn de las prioridades de cOmodebe gastarse el presupuesto munkipal. 

Me puede decir si esta ... 

, .Muy de acuerdo 2.AJgo de acuerdo 3.A1go en contra. 4.Muy en contra 

8.NS/NR PAR9 0 

PAR13.	 La mejor forma de resolver los problemas en el munkipio es con la 

participaciOn de la gente. Me puede decir siesta ... 

, .Muy de acuerdo 2.Algode acuerdo 3.A1go en contra. 4.Muy en contra 

8.NS/NR PAR13 0 

RHiRAR TARJETA "A" 

HQnestjdad 

Ahora voy a pedlrle su opinIOn sobre el grado de corrupcl6n que plensa que tlenen 

algunos funcionarios publkos. 

HON'.	 lHasta que punta diria usted que los diputados son honestos 0 cOlTUptOS? 

, . Muy Honestos 2. A1go Honestos 3. AlgoCorruptos 4. Muy Corruptos 

8.NS/NR HONl 0 

220 



HON2.	 i.Haslaque punto dina usted que 105 ministros son honestos 0 corruptos? 

1. Muy Honestos 2. AI90Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 

8.NSINR HON2 0 

HON3.	 i.Haslaque punto dirra usted que los akaIdes son honestos 0 corruptos? 

1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. AlgoCorruptos 4. Muy Corruptos 

8.NSINR HON3 0 

HON4.	 i.Hastaque punta dirra usted que los miembros de los Concejos Municipales 

son honestos 0 corruptos? 

1. Muy Honestos 2. Algo Honestos 3. Algo Corruptos 4. Muy Corruptos 

8.NS/NR HON4 0 

ENTREGAR LATARJETA "A" 

A contlnuad6n Ie presentamos una serle de aflrmadones. Despues de cada una, por 
taIlOrdfgarne sfusted eslA muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra, 0 muy en 

contra de la aflrmad6n. Use /a tarjeta "A". 

Estado 

EST1.	 Laprestaci6n de los serviciospiiblicos debe ser gratis, porque es una 

obIigaci6n del Estado. 

1.Muy de acuerdo. 2Al9O de acuerdo. 3A19O en contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR ESTl 0 

EST2.	 EI Estado debe resolver todos los problemas de la gente. 

1.Muy de acuerdo. 2A19O de acuerdo. 3A1go en contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR EST2 0 

EST3.	 Esnatural que los recursos del Estado se usen para fallOrecer a los que 

IIOtaron por el gobierno de turno. 

1.Muy de acuerdo. 2Algode acuerdo. 3A19O en contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR EST3 0 

EST4.	 EI Estadoes un mal administrador y prestador de servicios. 

1.Muy de acuerdo. 2A19O de acuerdo. 3AIgo en contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR EST4 0 

221 



222 

EST5.	 las cosas se consiguen en el gobierno local 5610 si se tienen buenas 

conexiones 

1.Muy de acuerdo. 2AIgode acuerdo. 3AIgoen contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR EST5 D 

Poder 

POD1.	 En paises como el nuestro, para poder hacer las cosas es necesario tener 

un hombre fuerte como gobernante. 

1.Muy de acuerdo. 2AIgode acuerdo. 3AIgoen contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR POD1 D 

POD2.	 En paises como el nuestro, conviene que 105 recursos econ6micos y 

las decisiones ester, concentradas en el Presidente. 

1.Muy de acuerdo. 2AIgode acuerdo. 3AIgoen contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR POD2 D 

POD3.	 En un pais como eI nuestro, el poder deberia estar mejor distribuido entre 

las instituciones centrales del Estado (Ejecutivo, legislativo, Judicial, Electoral) 

y 105 gobiernos municipales. 

1.Muy de acuerdo. 2AIgode acuerdo. 3AIgoen contra 4.Muy en contra 

8.NS/NR POD3 D 

RETIRAR TARJETA "A" 

Derecho a Disentir 0 Tolerancla 

ENTREGUELE Al ENTREVISTADO TARJETA "C" 

Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarJeta t1ene una escalera de 10 
gradas, que van de 1 a 10, con ell Indlcando que usted desaprueba ffnnemente y el 
10 indlcando que usted aprueba firmemente. Estas preguntas que slguen son para 
saber su opinion sobre las dlferentes ideas que tienen las personas que vlven en. NIca

ragua. Favor de usar la escalera "C" de 10 gradas para contestar. 



DESAPRUEBA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA 88=NS 

FIRMEMENTE FIRMEMENTE 

01.	 Hay personas que soIamente hablan mal de la forma de gobiemo nicaraguense. 

iCon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted el derecho de votar de esas personas? 

(88. NS)	 N°__ 01 IT] 

02.	 Pensando siernpre en aquellas personas que hablan mal de la forma de 

gobierno nicarequensegcon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted eI 

que estes personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacificas con el 

proposito de expresar sus puntos de vista? 

(88. NS)	 N°__ 02 CD 

03.	 iCon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted que a las personas que 5610 

hablan mal de la forma de gobiemo nicaraguense, les permitan postularse 

para cargos publicos? 

(88. NS)	 N°__ 03 IT] 

04.	 Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de 

Gobierno nicaraguense, icon que firmeza aprueba 0 desaprueba usted que 

salgan en la television para hacer un discurso? 

(88. NS)	 N°__ 04 IT] 

RETIRAR TARJETA "Co 

Participacion Electoral 

Ahora vamos a hablar de las elecciones 

V81. lHa tenido usted cedula 0 documento supletorio de votaci6n? 

1.Si 2.No 3.En tnitmite 8.NS/NR	 VBl o 
Nota: Slla respuesta es no 0 "en tnimlte, " pasea Gila. 

VBll. Ahora digame lVoto usted en las ultirnas e1ecciones para Alcaldes en 1996? 

1.Si 2.No 8.NS/NR V811 0 

VB12. lPar cu.il partido 0 coalici6n? 

VB12 IT] 
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VB13. ,Vot6 usted en las ultirnas elecciones Presidencialesde 1996? 

1.Si 2.No 8.NS/NR VB13 D 

VB14. ,Por cuell partido 0 coalici6n? VB14 CD 

Usar los codiqos para VB12 VB14 

Alianza Liberal 1 

Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 2 

Partido Conservador de Nicaragua 3 

Partido Liberal Independiente 4 

Camino Cristiano 5 

Movimiento Renovador Sandinista 6 

Partido ResistenciaNicaraguense 7 

Proyecto Nacional 10 

Alianza Uno 96 11 

Otro 12 

Novot6 90 

votoen Blanco/Nulo 91 

EIvoto es Secreto, no quiere decir 92 

Nota: SI la respuesta a la pregunta VB13 fue Sf, pasar a la pregunta VB4. 

V82b.	 Si no voto, ,Por que no vote en las pasadas elecciones presidenciales? 

1.Enfermedad 2.Falta de Transporte 3.Violencia/falta de seguridad 

4.No inscrito 5.Tener que trabajar 6.No creer en las elecciones 

7.Perdi6la cedula 0 eI documento supletorio 8. No tener la cedula 0 el 

documento supletorio 9.No tener edad1 O. No creer en los partidos. 

11.No se encontro en el padron electoral. 12.L1ego tarde a votar y estaba 

cerrado. 13. Especificar VB2b rn 
VB4.	 ,Por que motive piensa usted que otras personas no pudieron votar 

en las pasadas elecciones presidenciales? 

1.Enfermedad 2.Falta de Transporte 3.Violencia/falta de seguridad 

4.No inscrito 5.Tener que trabajar 6.No creer en las elecciones 

7.Perdio la cedula 0 eI documento supletorio 8. No tener la cedula 0 

el documento supletorio 9.No tener edad 

10. No creer en los partidos. 11.No se encontro en el padron electoral. 

12.L1ego tarde a voter y estaba cerrado. 

13. Especificar	 VB4 CD 



Grado de Informacion
 

Ahara me puede decir...
 

Gil a. lC6mo se llama eIactual presidente de los Estaclos Unidos? 

(Bill Clinton) 

1. Correcto 2. Incorrecta (a no sabe) Gila o 
G120. l Coma se llama eI Presidente de la Asamblea Nadanal? 

(Iv~n Escobar Fornas) 

1. Carrecta 2. Incorrecta (a no sabe) GI20 o 
G13. lCu~tas diputadas hay en la Asamblea Nadanal de Nicaragua? 

(93) 

1. Carrecta 2. Incorrecta (a no sabe) GI3 o 
G13a. lCu~ta tiempa dura el perioda presidendal en Nicaragua? (cinca alias) 

1. Carrecta 2. Incarrecta (a no sabe) GI3a 0 

G16. Enconjunta, lqu~ tan dernocratka cree usted que es actualmente 

Nicaragua? 

1. Mucha 2. Bastante 3. Poca 4. Nada 8. NS GI6 0 

Ahara para termlnar las ultlmas preguntas... 

Q2. lCu~1 es su edad en alias cumplidas? alias Q2 [IJ 

Q3. lCuat es su religiOn? 

1. Cat6lica 2. Evangelica 3. Ninguna 

88. Na quiere decir 

Otro _ 

Q3 [IJ 

Q10. 

Q10(MOSTRAR lISTADERANGOS) C6diga de ranga: _ 

lEn cu~1 de los siguientes rangas se encuentran sus ingresos tamiliares 

Mensuales? 

(Entrevistador: incluir remesas del exterior). 

[IJ 
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1. Menos de 600 cordobas 2. Entre 600-1,000 cordobas 

3. 1,001.2,000 4. 2,001-3,000 

5. 3,001-4,000 6. 4,001-5,000
 

7.5,001-6,000 8. Mas de 6,001
 

Ningun ingreso = 0; 88 = NS
 

Q11. iCu.il es su estado civil?(no leer alternativas) 

1. Soltero	 2. Casado 3. Union libre (juntado) 4. Divorciado 

5. Separado 6. Viudo 8. NS	 Q11 o 
Para finallzar podria declrme sl en su casa (0 en su flnea) t1enen: 

(Leer todos) 

R1. Televisor a color No. O. No 1. Uno 2. Dos R1 0 

R2. Televisor en b1N1co y negro No.__ O. No 1. Uno 2. Dos 3. Tres R2 0 

R3. Refrigeraclora (NeYera) O.No LSi R3 0 

R4. Telefono	 O.No LSi R4 0 

RS. Autom6Yi1 0 carnian O.No LSi RS 0 

OCUP1.	 iEn que trabaja usted? (sandear para poder codificar entre las categorias 

abajo): 
anotar respuesta: _ OCUP1 CD 
Anotar ocupaci6nnormal 

1. Profesional (ingeniero, medico, enfermera, abogado, profesor/maestro, etc.) 

2. Oticinista (sector pUblico como secretaria, contador) 

3. Oticinista (sector privado como secretaria, contador) 

4. Obrero de fabrica, otro trabajo ffsico urbano, transportista, vendedor ambulNlte 

5. Obrero rural (trabajador de tinea, sin tierra) 0 pesquero 

6. Duei'lo de finea (0 trabaja en finea familiar) 

10. A1quila tierra rural para cultivar 

11. DueI\o de negocio (tlenda, restaurante, fabrica) 

12. Estudiante 

13. Ama de casa 

14. Jubilado 

15. SoIdado 0 ex soIdado 
000, _ 
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TERMINAR LA ENCUESTA DANDO LAS GRACIAS AL ENTREVISTADO. 

Hora terminada la entrev;staC-. _ 

TI. Duraci6n de la entrevista (minutos, ver pagina N°l) _ TI ITIJ 
(Hora terminaci6n - Hora inicio) 

FIRMA ENCUESTADOR _ 

FIRMA SUPERVISORA, _ 

FECHA 
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ANEXO NO.5 

RESULTADOS GENERALES 

CUADRO No.1 

ESTRATOS SEGUN POBLACION DELOS MUNICIPIOS 

ESTRATOS CASOS/PORCENTAJES 

MENOR DE 20,000 HABITANTES 393 

(31.5%) 

DE 20,000 A 80,000 HABITANTES 515 

(49.3%) 

MAS DE 80,000 HABITANTES 240 

(19.2%) 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 

CUADRO No.2
 

DEPARTAMENTOS ENCUESTADOS
 

DEPARTAMENTOS CASOS/PORCENTAJES 

MANAGUA 150 

(12.0%) 

CHINANDEGA 120 

(9.5%) 

LEON 90 

(7.2%) 

RIVAS 90 

(7.2%) 

MATAGALPA 90 

(7.2%) 

MASAYA 90 

(7.2%) 

CARAlO 90 

(7.2%) 



GRANADA 90 
(7.2%) 

RAAN 84 

(5.7%) 

RAAS 84 
(5.7%) 

ESTEll 50 
(4.8%) 

RIO SAN JUAN 30 
(2.4%) 

JINOTEGA 30 
(2.4%) 

CHONTALES 30 
(2.4%) 

NUEVA SEGOVIA 30 
(2.4%) 

MADRil 30 
(2.4%) 

TOTAL 1,248 
(100.0%) 

CUADRO No.3
 

MUNICIPIOS MUESTREADOS
 

MUNICIPIOS CASOS/PORCENTAJES 

EL VIEJO 30 
(2.4%) 

CHINANDEGA 30 
(2.4%) 

CORINTO 30 
(2.4%) 

EL REALEJO 30 

(2.4%) 
LEON 30 

(2.4%) 
TELiCA 30 

(2.4%) 
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QUEZAlGUAQUE 30 
(2.4%) 

OCOTAl 30 
(2.4%) 

SOMOTO 30 
(2.4%) 

ESTELl 30 
(2.4%) 

CONDEGA 30 
(2.4%) 

MASAYA 30 

El ROSARIO 

(2.4%) 

30 

NANDAIME 

(2.4%) 
-

30 
(2.4%) 

DIRIA 30 
(2.4%) 

GRANADA 30 
(2.4%) 

VILLA CARLOS FONSECA 30 
(2.4%) 

MATEARE 30 
(2.4%) 

TIPITAPA 30 
(2.4%) 

T1CUANTEPE 30 
(2.4%) 

MANAGUA 30 
(2.4%) 

SAN JORGE 30 
(2.4%) 

POTOSI 30 
(2.4%) 

RIVAS 30 
(2.4%) 

CATARINA 30 
(2.4%) 



-NINDIRI 

jlNOTEPE 

C1UDAD DARIO 

30 

(2.4%) 
30 

-

(2.4%) 

30 

SEBACO 

(2.4%) 

30 
(2.4%) 

MATAGALPA 30 
(2.4%) 

SIUNA 

PUERTO CABEZAS 

WASPAN 

21 

(1.7%) 

21 
-

(1.7%) 

21 

(1.7%) 

LAGUNA DE PERLAS 21 
(1.7%) 

SAN CARLOS 30 
(2.4%) 

jUIGALPA 30 

(2.4%) 

DIRIAMBA 

CAMOAPA 

jlNOTEGA 

BOACO 

30 
(2.4%) 

30 

(2.4%) 

30 

(2.4%) 

30 
(2.4%) 

KUKRA HILL 42 
(3.4%) 

42 

(23.4%) 

30 

(2.4%) 
-

L.

BLUEFIELDS 

LAGUNA DE PERLAS 

TOTAL 1,248 

(100.0%) 
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