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R E SUME N  E JE CUT IVO

E l Gobierno Autóno mo Municipal de Viacha tiene la responsabilidad de mejorar la calidad 
de vida de la población y potenciar el desarrollo económ ico local siendo necesario por el 
crecimiento una eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia del 
D istrito 3. Por lo tanto, los resultados de la investigación requiere avanzar en un proceso de 
desconcentración administrativa para atender las necesidades de la población y las demandas 
de las comunidades en cada Marka, tambien se identificó las potencialidades productivas, 
para que los pequeños productores f amiliares mejoren su capacidad de producción, así  como 
la estimación  de sus ingresos de la población y la subalcaldia pueda  impulsar el desarrollo 
económ ico local con una propuesta de proyectos, de esta manera mejorar la prestación de 
servicios, trá mites y regulaciones con mayor ef ectividad en la gestión municipal.  Para tal 
efecto, se realiza una investigación de campo con el mayor cuidado identificando a los actores 
que permitan participar en el desarrollo de la propuesta.

Con la desconcentración administrativa los programas y proyectos ayudaran a f ortalecer las 
vocaciones productivas que actualmente no cuentan, debido a que la Sub Alcaldí a no tiene 
responsabilidades ni f unciones, lo cual no le permite tener una estructura organizacional 
adecuada, ni la capacidad de servidores públ icos para atender las demandas de la población  y 
potenciar el desarrollo económ ico local y la prestación de  servicios y tramites a la población .

E l D istrito 3  siendo el á rea rural del municipio de Viacha, se caracteriza por ser un sector 
productivo con potencialidades que pueden ser promovidos e incentivados, asimismo, presenta 
carencias y necesidades insatisf echas en trá mites y servicios, que no permite mejorar la gestión 
municipal y f ortalecer el desarrollo económ ico local del mismo. 

E n la investigación se tomó en cuenta como población de estudio a los jef es de f amilia que 
viven en las comunidades y la población e n general.

La información obtenida de fuente primaria fue analizada y sistematizada para identificar sus 
principales vocaciones productivas y una propuesta de programas y proyectos para que la sub 
alcaldía del distrito 3 pueda planificar, atender las demandas y potencializar el desarrollo de la 
región que tiene una población significativa del área rural. 

La Sub Alcaldí a del distrito 3, con el diagnós tico de las carencias y la necesidad de priorizar 
las demandas de la población, mejorar la salud y educación, las autoridades deben asumir las 
responsabilidades, generar nuevas funciones y tareas que se reflejan en la nueva estructura 
organizacional, debiendo contar con servidores públ icos capaces para atender las demandas de 
la población.
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E l modelo de desconcentración administrativa, permitirá  f ortalecer la gestión del GAM de 
Viacha y la Sub Alcaldía del Distrito 3, brindando una atención eficiente y oportuna en trámites 
y servicios a la población, una adecuada identificación de competencias que ha permitido 
determinar las tareas y  responsabilidades desde el GAM de Viacha hacia la Sub Alcaldí a, por 
lo que se espera que el impacto del modelo permita mejorar la gobernabilidad y f ortalecer la 
gestión públ ica municipal con la participación de las comunidades, mejorar los servicios de 
salud,  educación y los servidores pú blicos esté n dispuestos a f ormular programas y proyectos 
que mejoren y den respuesta oportuna a la población e n general permitiendo su desarrollo.

La elaboración de la propuesta comprende los siguientes lineamientos que contribuirá n al GAM 
y f ortalecerá  el trabajo de la Sub Alcaldí a con la implementación del Modelo de D esconcentración 
Administrativa y potenciar el desarrollo local:  

La gestión de planificación busca la responsabilidad compartida entre el GAM, la Sub 
Alcaldí a y la sociedad civil representado por sus actores sociales ( comunidades) , a travé s 
de la implementación de programas y proyectos, para f ortalecer las principales vocaciones 
productivas, mediante tres etapas:  Consenso estraté gico, generación de inf ormación para la 
f ormulación de estrategias y acciones, f ormulación e implementación, dando lugar al PTD I que 
es un instrumento orientador, regulador y metodológi co, para la f ormulación de los PTD D  en 
coordinación c on el GAM de Viacha.

La gestión  administrativa ( operativa)  apoyará  en el tema té cnico- administrativo en la Sub 
Alcaldí a del D istrito 3, para poder optimizar la gestión operativa del municipio y poder 
alcanzar las metas establecidas en la planificación, siendo necesario optimizar la estructura 
organizacional con servidores públ icos que tengan f ormación y expe riencia en la gestión 
municipal para atender las demandas ciudadanas. D e esta manera se tendrá  una administración 
publica moderna municipal y distrital que garantice la gobernabilidad, transparencia, promueva 
la competitividad y conlleve al desarrollo económ ico y social.

Y , por úl timo, la gestión  participativa f acilitará  el control social sobre la gestión públ ica por 
parte de la sociedad civil organizada ( autoridades originarias) , constituyé ndose en el instrumento 
fundamental de la planificación estratégica que permita el dialogo entre los sectores de salud, 
educación con el GAM de Viacha, para proponer obras y proyectos que den respuestas a sus 
demandas y necesidades, el impacto deberá reflejar en mejorar la calidad de vida de la población 
y sus comunidades organizadas en Marka s.

Por tanto, para su implementación será  necesario la aprobación de un D ecreto Municipal 
que ponga en marcha modelo de D esconcentración Administrativa y contribuya al desarrollo 
económ ico local y social del D istrito 3.
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IN T R O D UCCIÓ N

La presente investigación se llevó a cabo en el departamento de La Paz, provincia Ingavi, 
municipio de Viacha en el Gobierno Autónom o Municipal de Viacha – la investigación de 
campo se realizó e n el D istrito 3.

E l D istrito 3 por ser á rea rural del municipio, presenta carencias y necesidades insatisf echas 
que no permite el desarrollo económ ico local del mismo, debido a que la sub alcaldí a no 
tiene responsabilidades, ni f unciones por f alta de desconcentración administrativa, lo cual 
no le permite tener una estructura organizacional adecuada, ni la capacidad para atender las 
demandas de la población.

E l trabajo tiene como objetivo D iseñar un Modelo de desconcentración administrativa para 
f ortalecer el desarrollo económ ico socio – productivo comunitario del GAM de Viacha – 
Distrito 3. con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la gestión 
municipal del GAM de Viacha.

E l trabajo inicia con los antecedentes del GAM de Viacha y de la Sub -  Alcaldí a del D istrito 
3, haciendo é nf asis en la actual situación económ ica y social del distrito. Por consiguiente, 
se ha planteado la problemática de la investigación y la justificación; así como los objetivos, 
definiendo un objetivo general y específicos dando respuesta a la intervención que se realizó.

Asimismo, se hace ref erencia a las distintas f uentes teór icas, conceptuales y/  o investigativas, 
tanto académicas, organizacionales y legales con el fin de sustentar el desarrollo de la 
investigación y c umplir los objetivos.

Los aspectos metodológi cos que se utilizó para realizar el trabajo de campo pertenecen a 
una población  de comunidades del D 3, sector salud, sector educación y servidores públ icos.

Se utilizó  la té cnica de entrevista y encuesta para la obtención de inf ormación primaria, 
abarcando un total de 2062 c uestionarios distribuidos en el distrito. 

E l libro comprende seis capí tulos. E l primer capí tu lo comprende aspectos generales. E l 
segu ndo capí tu lo el marco conceptual y legal.  E l tercer capí tu lo la metodologí a, el enf oque 
de la investigación, el tipo de investigación, las té cnicas de investigación que se utilizaron 
y el nivel de impacto de la investigación.  E l cu arto capí tu lo se expone  los resultados de 
la investigación de campo del D istrito 3 así  como la conclusión del diagnós tico. E l q u into 
capí tu lo corresponde la propuesta del Modelo de desconcentración administrativa para 
f ortalecer el desarrollo económ ico socio – productivo comunitario del GAM de Viacha – 
D istrito 3 . F inalmente, el sext o capí tu lo está  destinado a las conclusiones y recomendaciones.
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CAP IT UL O  I:  ASP E CT O S GE N E R AL E S

1.1 Antecedentes.

E l municipio de Viacha, capital de la provincia Ingavi del departamento de La Paz se encuentra 
localizado a 32 K m. de distancia de la ciudad de La Paz, en el altiplano norte, con altitudes que 
varí an desde los 3540 metros sobre el nivel del mar en la parte má s baja, hasta los 4600 metros 
sobre el nivel del mar en las serraní as ubicadas en la parte oeste del municipio. 

La ext ensión de toda la provincia Ingavi es de 5410 K m2  y se encuentra dividida actualmente 
en 7 municipios, anteriormente a esta división Viacha, poseí a una ext ensión de 4380.33 K m2  
debido a que los actuales municipios de San André s y Jesús  de Machaca f ormaban parte de 
Viacha; luego de la división el área geográfica municipal se redujo a 1120.86 Km2 , ocupando el 
20.7%  del territorio provincial.

La población del municipio de acuerdo al censo 2012 ( IN E )  nos da un total de 80,3 88 habitantes, 
de los cuales un porcentaje corresponde al á rea urbana y otro al á rea rural.

F igu ra 1.  
D ivisión  polí tico -  administrativa de Viacha.

F uente:  Mapa generado por plataf orma del Ministerio de Planif icació n. 

http: / / si - spie.planif icacion.gob.bo
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La divisió n polí tico -  administrativa del municipio de Viacha, actualmente cuenta con cinco 
D istritos ( 1, 2, 3, 6,  7)  de los cuales el D istrito 3 es propiamente rural ocupando el 70%  del 
territorio, comprende un total de 64 comunidades originarias que se agrupan en 9 Marka s y se 
caracterizan por la producción agrícola, actividad ganadera – lechera; a detalle cada una de las 
Marka s está  conf ormada por las siguientes comunidades.1

T ab la 1.  
Central agraria Marka Viacha.

F uente:  PTD I 2 0 1 6 - 2 0 2 0  del Gobierno Municipal de Viacha.

D e acuerdo al PTD I y segú n el IN E  5.637 es el núm ero de f amilias que habitan en el á rea rural. 
Se ha identificado una marcada disminución de la cantidad de familias en el nivel rural, esto 
denota la migración de sde las comunidades hacia las ciudades cercanas ( E l Alto y Viacha) .

1 F uente:  ( Gobierno Autónom o Municipal de Viacha, 2016) .

Marka Batallas de 
Ingavi

Surusaya Supripanta, Challajahuira, Choquenaira, Santa Rosa 
de Limani, Batalla de Ingavi, Granja Convento, Mamani, 
Chonchocoro, Charahuayto, Chicachata, Viliroco y Humachua

Marka Contorno

Pacharaya, Sequechuro, Pallina Chico, Pallina grande, 
Contorno Arriba, Contorno Abajo, Contorno Centro, 
Contorno Pallcoso, Pallina Centro, Contorno letanias, 
Sequejahuira.

Marka Coniri Coniri Uncasuca, San vicente de Collahua, Villa Ponguini, 
Quinamaya, Coniri Alto Chañojahua

Marka Irpa Grande
Toncopugio, Irpuma Grande, Chacoma Irpa Grande, Tacagua, 
Chuquiñuma, Copalacaya, Mollojahua, Chojñapujio.

Marka Villa Santiago 
de Chacoma

Villa Santiago de Chacoma, Chusñupa, Hequeri, Chacoma 
Alta.

Marka Jacha Hilata
Hilata San Jorge, Hilata Santa Trinidad, Hilata Arriba, Hilata 
Centro.

Marka Unificada Villa 
Ancara Ancara, Villa Ancara, Hichuraya Grande, Hichuraya Alta.

Marka IrpaChico
Jalsuri, Callisaya, Pan de Azucar, Canaviri, Muruamaya, Villa 
Arriendo, Colina Blanca, Puente Arriba, Pocohota, Villa 
Remedios

Marka Achica
Achica Arriba, Llajmapampa, Masocruz, Pongoni, Villa Santa 
Chacoma, Achica Baja.
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T ab la 2.  
P ob lación  total del D istrito 3.

Mujeres Hombres Total

D istrito 3 9. 063 8. 692 17. 755
F uente:  IN E  2012.

E l presente trabajo abarca 8 Marka s ( 60 comunidades)  del á rea rural, de las 9  Marka s de la 
central Agraria de Viacha, debido a que la Marka  Jach’ a Hilata con 4 comunidades se encuentra 
en proceso de urbanización y no s erá  parte del D istrito 3.

La jurisdicción del Municipio, cuenta con 5 distritos (1, 2, 3, 6 y 7); de los cuales los distritos 
1, 2 y 7 s on urbanos, el distrito 6 ur bano rural y el distrito 3 r ural.

1.1.1 S itu ación  actu al económ ica y s ocial segú n SP IE .

La plataforma SPIE fue desarrollada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo que permite 
a los Gobiernos Autónom os Municipales elaborar sus PTD I’ s con enf oque de gestión de sistemas 
de vida, gestión de riesgos y cambio climático, busca consolidar los procesos de planificación 
integral, territorios sin pobreza, con sistemas de producción sustentables y conservación de 
f unciones ambientales que resultan de la interacción armoniosa entre zonas de vida y unidades 
socioculturales.

Los fines de la plataforma del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) para los 
gobiernos municipales son:

Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tengan un enfoque integrado, 
armóni co y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación 
con los actores sociales.

Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del estado 
Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.

Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basada en metas, resultados 
y acciones, contribuyendo con inf ormación oportuna para la toma de decisiones de gestión 
públ ica. 

A continuació n, se presentan los mapas de la situación actual y carencias del municipio de 
Viacha, principalmente del D istrito 3 s egún l a plataf orma SPIE :
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F igu ra 2.  
Centros de salu d del mu nicipio de Viacha – D istrito 3.

F uente:  IN F O  -  SPIE .

Se observa que el municipio de Viacha cuenta con un hospital de segundo nivel, nueve centros 
de salud, de los cuales seis pertenecen al D istrito 3 ( Centro de salud Villa Remedios, Coniri, 
Collagua, Chacoma, Jalsuri e Hilata Centro)  (Ver Anexo 1 Infraestructura de salud).

F igu ra 3.  
Centros edu cativos del mu nicipio de Viacha.

 
F uente:  IN F O  -  SPIE .
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E l sector educativo en el Municipio de Viacha está  compuesto por nueve núc leos:  Hugo O rdoñez, 
F ranz Tamayo, Achica, Irpa Chico/ Jalsuri, Jhon F . K ennedy, Irpa Grande, Puerto D e Ilo, Tilata 
Y  Viliroco, con 92 unidades educativas que corresponden a la educación públ ica, incluido el 
D istrito 3. (Ver Anexo 2 Número UE’s, Localización, Turno y Nivel).

F igu ra 4.  
Carencia de servicios b ás icos.

F uente:  IN F O  -  SPIE .

Respecto a la carencia de servicios bá sicos ( Agua, alcantarillado y energí a elé ctrica) , se puede 
observar que la mayor parte de población se encuentra en la categorí a C ( Moderada escasez)  y 
B ( Mucha escasez) .
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F igu ra 5.  
Carencia de agu a potab le.

F uente:  IN F O  -  SPIE .

E n cuanto a la carencia de agua potable, la mayor parte de la población se encuentra en el rango 
de 43 %  -  65%  ( Moderada escasez)  y 66 %  -  95%  ( Mucha escasez) . E n el á rea rural la f uente 
de abastecimiento de agua es a travé s de perf oración de pozos, vertientes y rí os (Ver Anexo 3 
perforaciones existentes de agua y Anexo 4 perforaciones futuras de agua para sistema de 
riego comunal). 

F igu ra 6.  
Carencia de energí a elé ctrica.

F uente:  IN F O  -  SPIE .
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Respecto a la carencia de energí a elé ctrica se puede observar que la mayor parte de la población 
se encuentra en el rango de 19%  -  42%  ( Poca escasez)  y 43%  -  65%  ( Moderada escasez) . 

F igu ra 7.
Carencia de salu d.  

F uente:  IN F O  -  SPIE .

E n cuanto a la carencia del servicio de salud se puede observar que la población se encuentra 
en el rango de 43%  -  65%  ( Moderada escasez)  y 66%  -  95%  ( Mucha escasez) . (Ver Anexo 5 
Equipamiento de salud)   

F igu ra 8.  
Carencia de saneamiento b ás ico.

F uente:  IN F O  -  SPIE .
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Respecto al de saneamiento bá sico se puede observar que la mayor parte de la población se 
encuentra en el rango de 66 %  -  95%  ( Mucha escasez)  y 43%  -  65%  ( Moderada escasez) .

1.1.2 Í ndice de la pob rez a.

La pobreza es la carencia de bienes y servicios que determinan la satisf acción de las necesidades 
básicas de una persona o un hogar, específicamente, se evalúan condiciones de infraestructura 
de la vivienda, insumos energé ticos ( acceso a electricidad y combustible para cocinar) , niveles 
educativos y atención de salud de la población. E stos aspectos representan una medida de la 
pobreza estructural. E n Bolivia se utiliza como indicador de la pobreza el porcentaje de la 
población s obre según ne cesidades insatisf echas “ N BI” .2

Ilu stración  2. 
R elación  de pob rez a e infraestru ctu ra.

F uente:  E laboración pr opia en base a IN F O  SPIE .

1.1.3 D esarrollo económ ico produ ctivo.

La localizació n de las unidades productivas presenta patrones de ocupació n distinto. 

Las microempresas y pequeñas empresas se han desarrollado en su generalidad en las propias viviendas 
de los propietarios, en su mayor parte son negocios f amiliares, con talleres centros de operació n que 
está n mimetizados en el tejido urbano de las dif erentes urbanizaciones.                                                                                                                                

2  ( Plan de D esarrollo Municipal, 2012- 2016) .
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La mediana y gran empresa en su mayor parte está  ubicado a lo largo de la carretera Viacha y hacia 
los barrios de Humachua, proveyé ndose un incipiente asentamiento en el D istrito 3  a lo largo de la 
carretera O ruro.

E n el sistema de la producció n agrí cola, en general es para el autoconsumo indicá ndose así  dos f ranjas 
territoriales con diversidad de especializació n.

•  Z ona lechera, en estas comunidades ( Pallina, Contorno, Surusaya, etc.)  la mayor parte del     
terreno se destina para la producció n de f orraje y en menor proporció n al cultivo de la papa.

•  E n cambio, en las zonas productoras de papa, las comunidades se han especializado en el 
cultivo y producen la mejor calidad de papa con rendimientos mucho mejores que otros sectores.3

F igu ra 9.  
D esarrollo económ ico produ ctivo.

F uente:  E laboración pr opia en base a IN F O  SPIE .

E l á rea rural está  conf ormado por comunidades del D istrito 3, que ademá s ocupa mayor parte 
del territorio del municipio, sin embargo producto del crecimiento del á rea urbana muchas 
de sus comunidades tienden a urbanizarse de f orma natural generado por el crecimiento de la 
ciudad de E l Alto ( hacia las comunidades de la Sub Central de Batalla de Ingavi, Masocruz y 

3 ( Plan de D esarrollo Municipal, 2012- 2016) .
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Achica Arriba)  y por el crecimiento de la ciudad de Viacha ( af ectando a las comunidades de 
Humachua, Chonchoro, Viliroco, Secke jahuira, etc.) .

E l á rea rural se caracteriza principalmente por su f uerte especialización en la producción 
agropecuaria, en el que se distinguen una zona especializada en la producción lechera, una zona 
de transición y una  región c on potencial agrí cola.

Los f enóm enos climá ticos naturales que se registran en estas comunidades, perjudican la 
producción  agrí cola, como las heladas que causan perdidas acentuá ndose en los meses de junio, 
julio y parte de agosto, los ef ectos de las lluvias torrenciales en los meses de diciembre hasta 
marzo, los vientos f uertes erosionan los suelo ( erosión eól ica) , el ef ecto de las nevadas provoca 
mortandad en los animales ( ovinos)  y resf rí os de la población, las granizadas se dan en los 
meses de octubre, noviembre y f ebrero, ocasionan una pé rdida parcial o total de la producción 
agrí cola. ( PD M, 2016) .

1.2 P lanteamiento del prob lema.

E l D istrito 3 á rea rural del municipio de Viacha cuenta con mayor población respecto a los 
demá s, actualmente presenta carencias y necesidades insatisf echas y la f alta atención a las  
demandas de las comunidades que no permita f ortalecer el desarrollo económ ico local de cada 
Marka, siendo necesario identificar sus potencialidades productivas, para que los pequeños 
productores f amiliares mejoren su capacidad de producción y mejoren sus ingresos, para 
disminuir sus desigualdades y puedan  involucrarse en la gestión territorial del D istrito, así  
contribuir a una gobernanza que f avorezca iniciativas de economí a solidaria y contribuya a 
mejorar la igualdad de oportunidades. 

La f alta de programas y proyectos que f ortalezcan las vocaciones productivas, debido a que la Sub 
Alcaldí a no tiene responsabilidades ni f unciones por la f alta de desconcentración administrativa, 
lo cual no le permite tener una estructura organizacional adecuada, ni la capacidad de servidores 
públ icos para atender las demandas de la población, ejecución de proyectos que permitan 
potenciar el desarrollo económ ico local y mejorar la calidad de la prestación de servicios y 
tramites a la población.

La Sub Alcaldí a del D istrito 3 no cuenta con un diagnós tico de las carencias que le permita 
priorizar cuales son las necesidades y demandas de la población del á rea rural, para brindar 
soluciones adecuadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y atender 
las demandas de las comunidades de sus actividades económ icas y coadyuvar en la gestión 
municipal del GAM de Viacha, mediante un proceso participativo y transf ormar el distrito en 
un sector productivo en crecimiento y competitivo, con salud y educación  que permitan f ormar 
un mejor capital humano.
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Tambié n es importante mencionar que las comunidades son parte de la gestión municipal 
debido a que en cada gestión una autoridad originaria asume un cargo para llevar adelante el 
funcionamiento de la Sub Alcaldía, el problema es que no cuenta con una clara definición de 
tareas y necesidades priorizadas para atender las demandas del á rea rural y poder potenciar el 
desarrollo económ ico local de las principales vocaciones productivas por la f alta de proyectos e 
inversiones desde el GAM hacia el D istrito 3, que permita acciones concretas con base a trabajo 
consensuado entre el GAM y las Marka s, siendo un desaf í o para Viacha.  

O tro aspecto que se deben atender son las carencias del sector salud y del sector educación por 
la f alta de servidores públ icos en la Sub Alcaldí a, lo cual no permite mejorar estos servicios a 
la población  y ejecutar proyectos para el desarrollo económ ico.

E n el distrito 3  la mayor preocupación se presenta por el polvo, humo y suciedad que se deposita 
en las orillas de la carretera de O ruro, y por la basura – desechos sól idos que los vecinos de la 
ciudad de E l Alto depositan en los cultivos de las comunidades.  

E l suministro de agua en el distrito 3 provienen de pozos y rí os con los que cuenta.  Respecto 
a los servicios bá sicos cuentan con energí a elé ctrica y la mayor carencia es que no cuenta con 
alcantarillado ya que utilizan letrinas, cá maras sé pticas y casi sin alcantarillado.

Actualmente el GAM de Viacha tiene carencias de recursos económicos y financieros para 
ejecutar má s obras y proyectos que permitan satisf acer las demandas de la población y la f alta 
de polí ticas para el f ortalecimiento del sector productivo en el D istrito 3 y una subalcaldí a 
con capacidad de gestión para enf rentar los retos del desarrollo e implementar un modelo de 
desconcentración a dministrativa.  

1.3 Justificación.

A continuación, se tomaron en cuenta aspectos que justifican la problemática planteada en la 
presente investigación de l GAM de Viacha caso D istrito 3:

Carencias del ár ea ru ral, muchas de las comunidades se encuentran dispersas geográficamente 
en un 70% 4  por lo que el desarrollo económ ico local y calidad de vida del distrito se encuentra 
sin progreso, por la f alta de obras y proyectos para potencializar la capacidad de producción de 
cada Marka .

L a concentración , de los servicios que presta la Alcaldí a Municipal de Viacha a la población, 
no permite una atención adecuada respecto a las demandas de las comunidades del D istrito 3, 
por la f alta de personal en el GAM y la Sub Alcaldí a y en otros casos por la escasa f ormación 
y exp eriencia que presentan los servidores públ icos.  Alta rotación en cada gestión, siendo 
necesario contar con servidores públ icos permanentes o al menos por el periodo de gestión del 
alcalde.

4 ( VIACHA, 20 12) .



Modelo de Desconcentración Administrativa para el Desarrollo Económico
Socio-Productivo Comunitario del GAM de Viacha – Caso Distrito 3

12

D emora en la gestión  de trám ites y servicios, cotidianamente la población, quienes recurren 
a las oficinas del GAM de Viacha, a recabar información referente a los requisitos necesarios 
para iniciar trá mites, ref eridos a urbanización de comunidades, atención de maquinaria pesada 
para el mejoramiento y apertura de caminos, cumplimiento en la ejecución de obras inscritas 
en el PO A de cada gestión, y otras necesidades de la población. Sin embargo, estos trá mites no 
son atendidos en los plazos establecidos, por la demora de los f uncionarios que deben responder 
a las necesidades de la población del á rea rural, haciendo que estos procesos sean demasiado 
lentos.

N ecesidades y perspectivas de desarrollo:  Mejorar la capacidad de gestión de sus autoridades 
y lí deres de las dif erentes Marka s con necesidades en sus comunidades y perspectivas de 
desarrollo de acuerdo a las condiciones actuales de municipio para lograr un mayor grado de 
ejecución de proyectos que encaminen su propio desarrollo que permita construir un tejido 
productivo.

F u nciones y atrib u ciones de la Su b  Alcaldí a del D istrito 3 , en la actualidad la Sub Alcaldí a 
no tiene competencias definidas con tareas y responsabilidades, por lo que es necesario que 
el sub alcalde se constituya en gestor y tramitador de necesidades y requerimientos entre las 
comunidades y las autoridades del gobierno municipal, asumiendo tareas de solamente solicitar 
a la autoridad municipal que necesitan las comunidades sin desarrollar propuestas de solución.  
Siendo necesario que la subalcaldia f ormulen su propio plan de desarrollo distrital, basado en 
la preparación , organizació n, diagnós tico y estrategia en coordinación con el GAM de Viacha, 
para generar las condiciones necesarias para el inicio del trabajo que encamine el desarrollo de 
las principales actividades económ icas.

1.4 O b j etivos de la investigación .
1.4.1 O b j etivo general.  

D iseñar un Modelo de desconcentración administrativa para f ortalecer el desarrollo económ ico 
socio – pr oductivo comunitario del GAM de Viacha – D istrito 3.

1.4.2 Objetivos específicos.

• Identificar las principales vocaciones productivas de las comunidades del GAM de Viacha      
  – D istrito 3 
•  D iagnosticar las necesidades de desconcentración a dministrativa desde la perspectiva de     
  las comunidades, población, f amilias, sector salud, educación y s ervidores públ icos del    
  GAM de Viacha – D istrito 3.
•  Aplicar el marco legal vigente para proponer el modelo de desconcentración a dministrativa   
  que permita el desarrollo económ ico local.
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T ab la 3.  
O peracionaliz ación  de los ob j etivos de la investigación .

Objetivos específicos Alcances Variab les
Instru mentos de 
recolección  de 
información

R esu ltados

Identificar las 
principales vocaciones 

productivas de las 
comunidades del GAM 
de Viacha – D istrito 3

Analizar las necesidades del sector 
productivo de las comunidades del 
D istrito 3 de l GAM de Viacha.

V o c a c i o n e s 
productivas de las 
comunidades

D ocumentos E ntrevistas y 
cuestionarios

Contar con una descripción de las 
vocaciones productivas del D istrito 3 
del GAM de Viacha.

Clasificar las vocaciones 
productivas del D istrito 3 de 
Viacha.

Principales vocaciones 
productivas

E ntrevistas, cuestionarios y 
fichas de observación.

Contar con un diagnós tico de las 
principales vocaciones productivas 
que se desarrollan.

Analizar la perspectiva de los 
servidores públ icos sobre el 
desarrollo económ ico local del 
D istrito 3.

D esempeño de los 
servidores públ icos en 
cuanto a programas y 
proyectos.

E ntrevistas

Contar con un diagnostico desde la 
perspectiva de los servidores públ icos 
sobre el desarrollo económ ico de las 
actividades productivas del D istrito 3

E laborar un plan de acción que 
satisf aga las necesidades del sector 
productivo en el municipio del 
GAM de Viacha – D istrito 3.

Programas y proyectos 
para el f ortalecimiento 
del D esarrollo 
económ ico Local

E ntrevistas, cuestionarios y 
fichas de observación.

D esarrollar un plan de acción que 
f ortalezca el desarrollo económ ico 
del D istrito 3.

D iagnosticar las 
necesidades de 

desconcentració n 
administrativa desde 

la perspectiva de 
las comunidades, 

población, f amilias, 
sector salud, educación 
y servidores públ icos 
del GAM de Viacha – 

D istrito 3.

E stablecer desde la perspectiva 
de las comunidades, población, 
f amilias sobre las necesidades de 
desconcentración administrativa 
del GAM hacia la Sub Alcaldí a 
del D 3.

Calidad de vida en 
las comunidades por 
Marka .

D ocumentos, entrevista y  
cuestionarios

Contar con un diagnós tico de la 
realidad del D istrito 3 desde la 
perspectiva de las comunidades, 
en cuanto a las necesidades de 
desconcentración administrativa de 
la Sub Alcaldí a.

D eterminar las necesidades de 
desconcentración administrativa 
desde la perspectiva del sector 
salud y educación.

Calidad de los servicios 
de salud y educación  
en las comunidades.

D ocumentos, entrevista y  
cuestionarios

Identificar  las necesidades del 
sector salud y educación para que 
el GAM de Viacha pueda definir las 
competencias asignando las tareas 
y responsabilidades para la Sub 
Alcaldí a del D 3

Analizar la percepción de los 
servidores públ icos del GAM de 
Viacha sobre las necesidades de 
desconcentración administrativa de 
la Sub Alcaldí a del D istrito 3.

D esempeño de los 
servidores públ icos en 
cuanto a la atención de 
trá mite y servicios.

E ntrevista y  cuestionarios

Contar con un diagnostico desde 
la perspectiva de los servidores 
públ icos del GAM para proponer 
el modelo de desconcentración de 
la Sub Alcaldí a del D istrito 3  y 
pueda otorgar un buen servicio a la 
población.

Aplicar el marco 
legal vigente para 

proponer el modelo 
de desconcentración 

administrativa.

Analizar las leyes para proponer 
el modelo de desconcentración 
administrativa para el f ortalecer el  
desarrollo económ ico

N o r m a t i v a s 
legales vigentes 
relacionadas con la 
d e s c o n c e n t r a c i ó n 
administrativa para 
la definición de la 
propuesta.

CPE

Leyes

D ecretos Supremos

Reglamentos

Resoluciones

D iagnós tico del marco legal vigente.

F uente:  E laboración P ropia.
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CAP IT UL O  II:  MAR CO  CO N CE P T UAL  R E F E R E N CIAL  Y  L E GAL

2.1 Marco conceptu al.

2.1.1 D iferencia entre descentraliz ación  y d esconcentración . 

La descentralizació n y la desconcentració n son f ormas jurí dicas en que se organiza la administració n 
y en las dos el poder central transmite parte de sus f unciones a determinados ó rganos u organismos. 
E x iste la dif erencia esencial en que los ó rganos de la primera está n f uera de la relació n jerá rquica 
del poder central y los organismos de la segunda está n sujetos al poder jerá rquico. 

Los organismos descentralizados tienen personalidad jurí dica y patrimonio propio, los ó rganos 
desconcentrados carecen de los dos. N o ex iste dif erencia por cuanto a las f unciones que pueden 
desarrollar, pero para el derecho es mejor mecanismo el descentralizado a fin de prestar ciertos 
servicios pú blicos o para llevar a cabo empresas productoras de bienes. 5

2.1.1.1 L a desconcentración  administrativa. 

La desconcentració n, es la f orma jurí dico- administrativo en que la administració n centralizada 
con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla en distintas regiones del 
territorio del paí s. ( Cá ceres, 2 0 1 0 )

El enfoque y la filosofía del proceso de democratización de la gestión pública municipal al interior 
de la autonomí a municipal de La Paz, tiene que ver con el f ortalecimiento de las subalcaldí as 
como entes operadores de la desconcentració n en el á mbito territorial de Macro distrito, que hoy 
se encuentra bajo responsabilidad de un Subalcalde o Subalcaldesa designado por el Alcalde 
Municipal y cumple f unciones delegadas del ejecutivo edil. ( Gestion , 2 0 1 0 ) .

Las subalcaldí as cuentan con un enorme potencial para un nuevo diseño institucional de la 
autonomí a municipal paceña, toda vez que durante estos años acumularon con un conjunto de 
factores a su favor, aunque no definitivos pero fundamentales, como ser reconocimiento ciudadano, 
el establecimiento de bases para su real institucionalidad, capacidades de gestió n municipal y una 
relación muy importante con los vecinos en los procesos de planificación municipal, ejecución de 
proyectos, fiscalización de obras, participación ciudadana y control social, etc.

E sto implica que las subalcaldí as cuenten con mayores competencias para una administració n 
y gestió n dif erenciada del nivel central del municipio bajo la responsabilidad de un subalcalde 
elegido directamente por la població n, con Concejos Municipales Macrodistritales integrados por 
Concejales elegidos por votación de ciudadano que tengan las potestades de fiscalización, gestión 
y representació n de su macro distrito.

5 ( N ava N egrete, 201 1) .
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Por otro lado, un modelo de gestión municipal desconcentrada según la ley, implica tambié n el 
desaf í o de desconcentrar los servicios municipales a las subalcaldias, a ef ectos de f avorecer la 
solidez institucional, la eficiencia y la eficacia en la gestión que garantice una atención útil y 
ef ectiva al requerimiento de los vecinos y vecinas.6

2.1.2 P olí ticas pú b licas.

Una política pública se entiende como la orientación general que define el marco de actuación 
de los poderes públ icos en la sociedad, sobre un determinado asunto. D e manera má s concreta, 
la polí tica públ ica se presenta como un proceso de decisiones y acciones gubernamentales 
actuando directamente o a travé s de sus agentes, tendiente a resolver un asunto de interé s 
públ ico.7

2.1.2.1 P olí ticas pú b licas mu nicipales. 

E n las polí ticas públ icas municipales no se puede poner en duda la dimensión institucional del 
municipio como poder púb lico en un E stado democrá tico. Y  la calidad del sistema institucional 
es, sin duda, uno de los elementos que sustenta el desarrollo económ ico y social. Las instituciones 
son, en ef ecto, “ inf raestructuras sociales”  que permiten un mejor crecimiento y acentúa n la 
competitividad.

Tampoco se puede objetar nada a la idea de que los municipios, en cuanto instituciones, compiten 
entre sí :  una estructura institucional adecuada, inspirada en criterios de calidad democrá tica y 
buen gobierno, eficientes en su gestión y con una ciudadanía cívica, son factores que atraen 
inversiones, personas, negocios y, a fin de cuentas, prosperidad y empleo. Todo ello acrecienta 
la confianza que los ciudadanos tienen en su sistema institucional.8

La importancia de la f ormulación de polí ticas municipales y su buena ejecución f ortalece la 
democracia, mejora los niveles de gobernabilidad y se propicia el bienestar de las mayorí as, con 
respuestas a las demandas sociales, de salud, educación, e mpleo y desarrollo local.  

2.1.3 D esarrollo económ ico y s ocial.

E l desarrollo local lo entendemos como un proceso concertado de construcción de capacidades y 
derechos ciudadanos en á mbitos territoriales polí tico- administrativos del nivel local ( municipio 
= territorio) que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y 
proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales.  E ste proceso 
incorpora las diná micas de desarrollo sectorial, f uncional y territorial, que se emprendan desde 
el estado, organizaciones sociales y la empresa privada en el territorio.

6 P royecto de Ley Municipal. 

7 ( Jimenez Benitez &  Ramirez Chaparro, 2008) .

8 ( F undación D emocracia y Gobierno Local, 201 1) .
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El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto de 
dimensiones presentes en el territorio:  social, económ ico, ambiental, etc.  Por ello, iniciar un 
proceso de desarrollo local debe permitir f avorecer el crecimiento económ ico, la democracia 
polí tica y el progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible.9

2.1.3.1 P lan territorial de desarrollo integral.  

E n el marco de D S Ley N o. 777 SPIE , los planes territoriales de desarrollo integral integran la 
planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, convirtiéndose en un solo 
instrumento de planificación territorial. Así, el PTDI de cada entidad territorial autónoma deberá 
contener los elementos de desarrollo humano e integral, de economí a plural, y de ordenamiento 
territorial, con un enf oque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climá tico, 
consolidando de forma gradual la articulación de la planificación del desarrollo integral con el 
ordenamiento territorial, en concordancia con la planificación del nivel central del Estado.1 0

2.1.3.1.1 P lan de desarrollo económ ico local.

E s un proceso que promueve el gobierno local en alianza con otros agentes, con el propós ito 
de ampliar la base económ ica local, acumulando y capitalizando sus exc edentes, f ortaleciendo 
el tejido económ ico y generando el desarrollo de un entorno competitivo, que posibilite el 
desarrollo de las empresas, la lucha contra la pobreza y la generación de  empleo local.

E ste proceso exi ge el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo continuo, 
utilizando los recursos locales y el desarrollo de innovaciones en un context o de competencia 
globalizada. Al mismo tiempo, busca f ormas de conectar las polí ticas de desarrollo local, 
regional y nacional en un solo marco de actuación i ntegrador.

E n este marco de D esarrollo E conóm ico Local es una apuesta de organización, coordinación 
y f uncionamiento de estos elementos del sistema económ ico local, que en la bús queda de 
un mejor desenvolvimiento de sus procesos, adapta el territorio con determinados f actores, 
logrando generar mejores condiciones de vida para la población.

E n esta bús queda, se dota de un instrumento orientador ( Plan) , que establece una serie de 
objetivos para lograr la competitividad del territorio, de las empresas y en la generación de 
empleo local.1 1

9  Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico Local, Luis M. Rojas Morán – Lima Perú, 2006.  Ed. Oficina 

Sub Regional para los Paí ses Andinos.

10 (Ministerio de planificación del Desarrollo).

1 1 ( F undacion D E MUCA, 2010 -  2014) .
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2.1.3.1.2 P lan de desarrollo distrital. 

E s una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. 
D e esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisf echas de la población y 
para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.1 2

2 . 1 . 3 . 1 . 3  P roy ectos de desarrollo de vocaciones produ ctivas.  

Los proyectos son intervenciones intencionales cuya finalidad es acelerar y dirigir el crecimiento 
econó mico y el desarrollo social, estableciendo que la vocació n productiva como la aptitud, capacidad 
o caracterí stica especial que tiene el municipio para su desarrollo, se priorizan en f unció n de los 
subsectores con mayores ventajas comparativas considerando sus potencialidades y limitaciones.1 3

Los proyectos comunitarios permiten alcanzar un desarrollo y perf eccionamiento del modo y las 
condiciones de vida de sus miembros, a partir de propuestas de transf ormació n de la realidad social.

Los proyectos son de suma importancia porque tiene como objetivo aprovechar los recursos para 
mejorar las condiciones de vida una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o largo plazo, 
comprende desde la intenció n o pensamiento de ejecutar algo hasta el té rmino o puesta en operació n 
normal.

Un proyecto social comunitario es un instrumento en el cual se plantea la solució n a un problema o 
la satisfacción de una necesidad sentida por la colectividad; es decir, es un plan de acción detallado 
que resuelve un problema, una necesidad colectiva, situacional, corresponsable y gestionada por la 
comunidad.

Los proyectos son aquellos que impulsan a cambiar la vida de no solo una persona, sino de toda una 
f amilia, comunidad y població n.

2.1.3.2 Planificación participativa municipal.

Para efectivizar la planificación participativa de la sociedad en el desarrollo se debe orientar hacia la 
planificación participativa municipal, la cual es entendida por el autor El MGP. Freddy Aliendre en su 
libro Gestió n Municipal como “ E l proceso de autoconocimiento y maduració n de la Sociedad Civil y 
del Gobierno Municipal en su conjunto, que permite acercar los instrumentos y procedimientos de la 
administració n de los recursos pú blicos a la població n y encontrar los espacios para la satisf acció n de 
sus demandas, dentro de una visió n estraté gica de mediano plazo con proyecció n a largo plazo” .1 4

12 P lan de desarrollo D istrital 2016- 2020 B ogotá  Colombia.

13 ( Aliendre E spaña, 2018) .

14 ( Aliendre E spaña, 2018) .
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El proceso de planificación participativa municipal se desarrolla basados en una secuencia 
de acciones estructuradas metodológi camente e integradas en seis etapas consecutivas que 
permiten generar retroalimentación pe rmanente.

•  P reparación  y organiz ación :   E sta etapa está  orientada a generar las condiciones para 
la realización de la Planificación Participativa Municipal, comprometiendo la participación 
de los diferentes actores en el cumplimiento de las actividades definidas en cada una de sus 
etapas. 

•  D iagnós tico:  E l diagnostico permite lograr el conocimiento compartido de la diná mica 
social, económ ica y polí tica del municipio a partir de diagnós ticos comunales que se realizan 
en cada una de las comunidades campesinas, comunidades y pueblos indí genas y juntas 
vecinales comprendidas en la jurisdicción territorial de la sección de provincia. E n esta 
medida proporciona la inf ormación té cnica necesaria para la f ormulación de la E strategia de 
Desarrollo Municipal, identificando, potencialidades, limitaciones y problemas. 

•  E strategia de D esarrollo Mu nicipal:  Esta etapa está dirigida a definir la visión estratégica 
del Municipio traducida en vocaciones priorizadas, objetivos, estrategias, y las prioridades  
del D esarrollo Municipal a corto y mediano plazo, concertadas participativamente en base al 
aná lisis de potencialidades, limitaciones, problemá ticas, y las aspiraciones comunales. Con el 
cumplimiento de esta etapa, concluye el proceso para la f ormulación del Plan de D esarrollo 
Municipal. 

•  P rogramación  de operaciones anu ales:  E sta etapa contempla la elaboración participativa 
de la Programaciones O perativas Anuales, ( PO A’ s) , orientadas al logro de los objetivos del 
D esarrollo municipal, ef ectivizando necesariamente las prioridades y proyectos contenidos 
en el PTDI. En este sentido las POAʼs deben incluir las acciones planificadas tanto por el 
Gobierno Municipal como por otros actores del desarrollo que operan en el municipio. 

•  E j ecu ción  y administración :   La ef ectivizarí an del PTD I a travé s de la ejecució n de las 
POAʼs en un proceso de movilización y control social para una progresiva consolidación de 
la capacidad institucional de los dif erentes actores involucrados en la Gestión del D esarrollo 
Municipal, en el marco de roles y f unciones institucionales, bajo la responsabilidad directa 
del Alcalde Municipal tomando en cuenta las N ormas y procedimientos de los Sistemas de 
Administración y C ontrol Gubernamental, y de Inversión P úbl ica. 

•  Segu imiento, evalu ación  y aj u ste:   Esta etapa está orientada a acompañar y verificar la 
ejecución del PTD I a partir de un aná lisis crí tico de los resultados en comparación con lo 
planificado, para la permanente retroalimentación de su contenido. El análisis del contexto 
y la evaluación de la ejecución de decisiones correctivas, bajo una lógica flexible de la 
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planificación buscando el acercamiento por aproximaciones sucesivas a los principios de 
equidad y sostenibilidad del D esarrollo Municipal. 

2.1.3.2.1 Vocación .

MGP. F reddy Aliendre en su libro Gestión Municipal ( Aliendre E spaña, 2018 ) , define a la 
vocación como “ La aptitud, capacidad o caracterí stica especial que tiene el Municipio para su 
desarrollo” .  las vocaciones se priorizan en f unción de los subsectores con mayores ventajas 
comparativas considerando sus potencialidades y limitaciones, obteniendo como resultado 
hasta tres vocaciones priorizadas en orden de importancia, planes de ordenamiento territorial y 
de uso de suelos municipal y departamental allá  donde exi stan, ordená ndolas de acuerdo a su 
representatividad espacial.

2.1.3.2.2 Vocación  produ ctiva.

Por lo que refiere a vocaciones productivas, es importante señalar que para lograr el desarrollo 
de un territorio es primordial identificar su vocación productiva y de esta manera potencializar 
las á reas productivas estudiadas.

E s así  que el economista Julio Lópe z ( 2003)  lo conceptualiza como “ La Aptitud, capacidad 
o característica especial, que le da la identidad singular de un territorio; se define a partir de 
la matriz de potencialidades y limitaciones, estableciendo el o los á mbitos sectoriales má s 
relevantes en los que deberí a concentrar el proceso de desarrollo territorial” .

Asimismo, en una publicación para el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
E conóm ica y Social ( ILPE S)  y la CEPAL (2003) vocación productiva se define como: “La aptitud, 
capacidad o característica especial que tiene la localidad para su desarrollo. En definitiva, se 
trata de buscar que es lo que hace especial, propio del lugar, como imagen de marca dif erenciada 
a la localidad para potenciar algunas actividades estraté gicas que le permitieran impulsar un 
proceso de desarrollo especifico”.

Dada la similitud entre ambos conceptos, se puede definir que vocación productiva es: “Las 
cualidades propias del lugar de investigación para de esta manera potencializar actividades 
estraté gicas que permitan impulsar el proceso de desarrollo local” . 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, para identificar las vocaciones productivas 
de un determinado lugar es necesario utilizar una metodologí a que f acilite este proceso de 
reconocimiento.1 5

15 ( Aliendre E spaña, 2018) .
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2.2 R eferencias organiz acionales.   

Actualmente la estructura organizacional del GAM de Viacha es de acuerdo al siguiente gráfico:

F igu ra 10.   
E stru ctu ra organiz acional del GAM de Viacha.

F uente:  GAM de Viacha.

E l objeto de estudio se centró en el D istrito 3 del Gobierno Autónom o Municipal de Viacha, la 
cual está  conf ormada por 60 c omunidades agrupadas en 8 M arka s.
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2.2.1 M arka.

Constituye la unidad polí tica, territorial, económ ica y social intermedia entre el Ayllu ( unidad 
menor)  y el Suyu ( unidad mayor) , es el resultado del proceso de agregación de un conjunto de 
Ayllus y tambié n es asociada al pueblo o comunidad donde está n las viviendas de los Aymaras, 
donde residen y pernoctan, de allí que se encuentren definiciones como el espacio y tiempo 
vital donde el Aymara crí a la vida, rodeado por sus Mallkus  locales que delimitan el territorio 
de intercambio con otros seres. E sta organización está  representada por el Mallku de las 
parcialidades, quien es la autoridad originaria de la Marka .

La organización má s f uerte exi stente en el municipio de Viacha y ancestralmente conf ormada 
son las organizaciones comunales originarias, tienen como manejo democrá tico la elección del 
cuerpo ejecutivo de Distrito3, el mismo que es elegido cada año, en un rol definido por cada 
Marka .

2.2.2 E l Mallku .

Principal autoridad de la comunidad asume roles de representación y de gestión de su comunidad, 
primero ante las autoridades de la Marka  y posteriormente ante las autoridades municipales. 

La estructura organizativa de los E jecutivos de la Jach’ a Marka  Viacha se rige a travé s del 
E statuto O rgá nico denominado SIMACO .

2.3 Marco legal.

2.3.1 C onstitu ción  P olí tica del E stado P lu rinacional, p romu lgada el 7 d e feb rero de 2009.

Artí cu lo 1.  Bolivia se constituye en un E stado Unitario Social de D erecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrá tico, intercultural, descentralizado y con 
autonomí as. Bolivia se f unda en la pluralidad y el pluralismo polí tico, económ ico, jurí dico, 
cultural y lingüí stico, dentro del proceso integrador del paí s.

N º Hombre Sigla Mujer
1 Jilir Mallku O Jilir Mallku Tayka
2 Sullka  Mallku S Sullka  Mallku Tayka
3 Jalja Mallku J Jalja Mallku Tayka
4 Qillqir Mallku Q Qillqir Mallku Tayka
5 Colla Mallku uñ Colla Mallku Tayka
6 Qullqi Mallku Q Qullqi Mallku Tayka
7 Y apu Uyw a Mallku y uy Y apu Uyw a Mallku Tayka
8 Uma Mallku ur Uma Mallku Tayka
9 Thakhi  Mallku th Thakhi  Mallku Tayka
10 Anat Mallku ak Anat Mallku Tayka
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Artí cu lo 2 .  D ada la ex istencia pre colonial de las naciones y pueblos indí gena originario 
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinació n en el 
marco de la unidad del E stado, que consiste en su derecho a la autonomí a, al autogobierno, a su 
cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidació n de sus entidades territoriales, 
conf orme a esta Constitució n y la ley.

Artí cu lo 30 .

II.  E n el marco de la unidad del E stado y de acuerdo con esta Constitució n las naciones y pueblos 
indí gena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

9 .  A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus 
rituales y sus sí mbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

1 1 .  A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así  como a su 
valoració n, uso, promoció n y desarrollo.

1 3 .  Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisió n y prá cticas  tradicionales.

Artí cu lo 269.

I.  Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios 
indí gena originario campesinos.

II.  La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad 
democrá tica de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitució n y la ley.

III.  Las regiones f ormará n parte de la organización territorial, en los té rminos y las condiciones 
que determinen la ley.

Artí cu lo 2 7 0 .  Los principios que rigen la organizació n territorial y las entidades territoriales 
descentralizadas y autó nomas son:  la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien comú n, 
autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de gé nero, subsidiariedad, 
gradualidad, coordinació n y lealtad institucional, transparencia, participació n y control social, 
provisió n de recursos econó micos y preex istencia de las naciones y pueblos indí gena originario 
campesinos, en los té rminos establecidos en esta Constitució n.

Artí cu lo 271.

I. La Ley Marco de Autonomí as y D escentralizació n regulará  el procedimiento para la elaboració n 
de E statutos autonó micos y Cartas O rgá nicas, la transf erencia y delegació n competencial, el 
régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales 
descentralizadas y autónom as.
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II.  La Ley Marco de Autonomí as y D escentralizació n será  aprobada por dos tercios de votos 
de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artí cu lo 2 7 2 .  La autonomí a implica la elecció n directa de sus autoridades por las ciudadanas 
y los ciudadanos, la administració n de sus recursos econó micos, y el ejercicio de las f acultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo 
en el á mbito de su jurisdicció n y competencias y atribuciones.

Artí cu lo 2 7 5 .  Cada ó rgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará  de manera 
participativa el proyecto de E statuto o Carta O rgá nica que deberá  ser aprobado por dos 
tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará  en vigencia 
como norma institucional bá sica de la entidad territorial mediante ref erendo aprobatorio en 
su jurisdicció n.

Artí cu lo 2 7 6 .  Las entidades territoriales autó nomas no estará n subordinadas entre ellas y 
tendrá n igual rango constitucional.

Artí cu lo 2 8 3 .  E l gobierno autó nomo municipal está  constituido por un Concejo Municipal con 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; 
y un ó rgano ejecutivo, presidido por la

Artí cu lo 2 8 4 .

I.  E l Concejo Municipal estará  compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos 
mediante suf ragio universal.

II.  E n los municipios donde ex istan naciones o pueblos indí gena originario campesinos, 
que no constituyan una autonomí a indí gena originaria campesina, é stos podrá n elegir sus 
representantes ante el Concejo Municipal de f orma directa mediante normas y procedimientos 
propios y de acuerdo a la Carta O rgá nica Municipal.

III.  La Ley determinará  los criterios generales para la elecció n y cá lculo del nú mero de 
concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de 
acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

IV.  E l Concejo Municipal podrá  elaborar el proyecto de Carta O rgá nica, que será  aprobado 
segú n lo dispuesto por esta Constitució n.

Artí cu lo 3 0 1 .  La regió n, una vez constituida como autonomí a regional, recibirá  las 
competencias que le sean transf eridas o delegadas.
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Artí cu lo 305. Toda asignación o transf erencia de competencias deberá  estar acompañada de la 
definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.16

Artí cu lo 31 8 

IV)  E l E stado priorizará  la promoción del desarrollo productivo rural como f undamento de las 
polí ticas de desarrollo del paí s.

Artí cu lo 33 4.   E n el marco de las polí ticas sectoriales, el E stado protegerá  y f omentará :  

1.  Las organizaciones económ icas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños 
productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recí procas. La polí tica económ ica 
f acilitará  el acceso a la capacitación té cnica y a la tecnologí a, a los cré ditos, a la apertura de 
mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

3 . La producción a rtesanal con identidad cultural. 

4.  Las micro y pequeñas empresas, así  como las organizaciones económ icas campesinas y las 
organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozará n de pref erencias en las 
compras del E stado.

D esarrollo ru ral integral su stentab le

Artí cu lo 405. 

E l desarrollo rural integral sustentable es parte f undamental de las polí ticas económ icas del 
E stado, que priorizará  sus acciones para el f omento de todos los emprendimientos económ icos 
comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con é nf asis en la seguridad y en la soberaní a 
alimentaria, a travé s de:

1 . E l incremento sostenido y sustentable de la productividad agrí cola, pecuaria, manuf acturera, 
agroindustrial y turí stica, así  como su capacidad de competencia comercial.

2.  La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias 
y agroindustriales.

3.  E l logro de mejores condiciones de intercambio económ ico del sector productivo rural en 
relación c on el resto de la economí a boliviana.

4.  La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en todas las 
dimensiones de su vida.

16 ( Constitución  Pól itica del E stado Plurinacional, 2009) .
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5.  E l f ortalecimiento de la economí a de los pequeños productores agropecuarios y de la 
economí a f amiliar y comunitaria.

Artí cu lo 4 06. 

I. E l E stado garantizará  el desarrollo rural integral sustentable por medio de polí ticas, planes, 
programas y proyectos integrales de f omento a la producción agropecuaria, artesanal, f orestal y al 
turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transf ormación, industrialización 
y comercialización de  los recursos naturales renovables. 

II.  E l E stado promoverá  y f ortalecerá  las organizaciones económ icas productivas rurales, 
entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios 
y manuf actureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, 
que contribuyan al desarrollo económ ico social del paí s, de acuerdo a su identidad cultural y 
productiva.

2.3.2 L ey Marco de Au tonomí as y D escentraliz ació n “A ndré s Ib áñ ez ” ( 031) , promu lgada 
el 19 d e j u lio de 2010.

Artí cu lo 1. Marco Constitu cional.  E n el marco de la Constitución Polí tica del E stado, 
Bolivia se constituye en un E stado Unitario Social de D erecho Plurinacional Comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrá tico, intercultural, descentralizado y con autonomí as, 
que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indí gena originario campesinos 
preservando la unidad del paí s. 

Artí cu lo 2 . O b j eto.  La presente Ley tiene por objeto regular el ré gimen de autonomí as por 
mandato del Artí culo 271 de la Constitución Polí tica del E stado y las bases de la organización 
territorial del E stado establecidos en su Parte Tercera, Artí culos 269 a l 305. 

Artí cu lo 3. Alcance.  E l alcance de la presente Ley comprende lo siguiente:  bases de la 
organización territorial del E stado, tipos de autonomí a, procedimiento de acceso a la autonomí a 
y procedimiento de elaboración de E statutos y Cartas O rgá nicas, regí menes competencial y 
económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónom as, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales 
autónom as. 

Artí cu lo 2 0. ( O b j etivos de la región )  Promover el desarrollo territorial, justo, armóni co y con 
equidad de gé nero con é nf asis en lo económ ico productivo y en desarrollo humano.

Artículo 23. (Planificación regional) Los gobiernos autónom os municipales o las autonomí as 
indí gena originarias campesinas que conf orman la región, conjuntamente con el gobierno 
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autónomo departamental, llevarán adelante el proceso de planificación regional bajo las directrices 
del Sistema de Planificación.

Integral del E stado, que establecerá  metas mí nimas de desarrollo econó mico y social a alcanzar, 
segú n las condiciones y potencialidades de la regió n.  

Artí cu lo 2 7 .  D istritos mu nicipales.  

I.  Los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, 
participació n ciudadana y descentralizació n de servicios, en f unció n de sus dimensiones 
poblacionales y territoriales, en los que podrá n establecerse Sub Alcaldí as, de acuerdo a la carta 
orgá nica o la normativa municipal. 

II.  La organizació n del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará  determinada 
por la carta orgá nica y la legislació n municipal.  

Artí cu lo 2 8 .  D istritos mu nicipales indí gena originario campesinos.  

I.  A iniciativa de las naciones y pueblos indí gena originario campesinos, los municipios creará n 
distritos municipales indí gena originario campesinos, basados o no en territorios indí gena 
originario campesinos, o en comunidades indí gena originaria campesinas que sean minorí a 
poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomí as indí gena originaria 
campesinas en coordinació n con los pueblos y naciones ex istentes en su jurisdicció n, de acuerdo 
a la normativa vigente y respetando el principio de preex istencia de naciones y pueblos indí gena 
originario campesinos. Los distritos indí gena originario campesinos en sujeció n al principio de 
preex istencia son espacios descentralizados. Los distritos indí gena originario campesinos en 
casos ex cepcionales podrá n establecerse como tales cuando ex ista dispersió n poblacional con 
discontinuidad territorial determinada en la normativa del gobierno autó nomo municipal.  

II.  Las naciones y pueblos indí gena originario campesinos de los distritos municipales indí gena 
originario campesinos elegirá n a su( s)  representante( s)  al concejo municipal y a su( s)  autoridades 
propias por sus normas y procedimientos propios, segú n lo establecido en la carta orgá nica o 
normativa municipal. 

III.  Los distritos municipales indí gena originario campesinos que cuenten con las capacidades de 
gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo Integral podrán acceder a recursos financieros para 
su implementació n. E l Plan de D esarrollo Integral debe estar enf ocado segú n la visió n de cada 
pueblo o nació n indí gena originario campesino, en armoní a con el Plan de D esarrollo Municipal.  

Artí cu lo 6 4 .  Competencias de las entidades territoriales au tó nomas.  

I.  Todas las competencias ex clusivas asignadas por la Constitució n Polí tica del E stado a las 
entidades territoriales autó nomas y aquellas f acultades reglamentarias y ejecutivas que les sean 
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transf eridas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas 
obligatoriamente por é stas, al igual que aquellas ex clusivas del nivel central del E stado que 
les corresponda en f unció n de su cará cter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en 
vigencia. 

II.  Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autó nomas tendrá n como 
destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en los Artículos 299 al 304 de 
la Constitució n Polí tica del E stado.  

III.  Las competencias de las entidades territoriales autó nomas se ejercen bajo responsabilidad 
directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestió n pú blica, control 
gubernamental establecidos en la ley, así  como al control jurisdiccional. 

Artí cu lo 8 9 .  ( R ecu rsos hí dricos y  riego)

 Gobiernos municipales autó nomos:  

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva o concurrente, 
y coordinada con el nivel central del E stado y entidades territoriales autó nomas en coordinació n 
con los pueblos indí gena originario campesinos.

Artí cu lo 9 1 .  ( D esarrollo ru ral integral)

Gobiernos municipales autó nomos:  

a)  E jecutar las polí ticas generales sobre agricultura, ganaderí a, caza y pesca en concordancia 
con el Plan General del D esarrollo Rural Integral en coordinació n con los planes y polí ticas 
departamentales. 

b)  Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el marco de la polí tica 
general.

L os gob iernos indí genas originario campesinos ej ercerá n las sigu ientes competencias.

a)  F ormular y aprobar polí ticas de promoció n de la agricultura y ganaderí a. 

b)  F ormular y aprobar polí ticas de promoció n de la recuperació n de los conocimientos y tecnologí as 
ancestrales, preservando sus fundamentos técnicos y científicos. 

c)  Adoptar polí ticas para la recuperació n de cultivos y alimentos tradicionales.

Artí cu lo 9 2 .  ( D esarrollo produ ctivo)

1 . E laborar polí ticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo con la generació n de empleo 
digno en el marco del Plan General de D esarrollo. 
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2. F ormular polí ticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el territorio nacional 
en base al modelo de economí a plural. 

3. E stablecer polí ticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales  y promoción de 
compras estatales en f avor de las unidades productivas entendié ndose é stas como micro, pequeña, 
mediana, gran empresa, industria, organizaciones económ icas campesinas, asociaciones, 
organizaciones de pequeños productores urbanos y/ o rurales, artesanos, organizaciones 
económ ico comunitarias y social cooperativas, precautelando el abastecimiento del mercado 
interno, promoviendo la asociatividad de las unidades productivas. 

4. E laborar aprobar y ejecutar polí ticas de desarrollo y promoción de la of erta expor table con 
valor agregado priorizando el apoyo a las unidades productivas reconocidas por la Constitución 
Polí tica del E stado, garantizando el abastecimiento del mercado interno. 

5. Estructurar y coordinar una institucionalidad para el financiamiento del desarrollo productivo. 

6. Generar y aprobar polí ticas públ icas para elevar la productividad y competitividad del sector 
productivo. 

7. F ormular, aprobar y ejecutar polí ticas, planes, programas y proyectos de industrialización de 
la producció n en el E stado Plurinacional. 

8. F ormular, aprobar y ejecutar polí ticas, planes, programas y proyectos de comercialización de 
la producció n en el E stado Plurinacional. 

9. F omentar y f ortalecer el desarrollo de las unidades productivas y su organización administrativa 
y empresarial. 

10. Regular el desarrollo de las unidades productivas y su organización administrativa y 
empresarial. 

1 1. F ormular, gestionar y ejecutar polí ticas, planes, programas y proyectos sobre capacitación 
té cnica y tecnológi ca en materia productiva. 

12. Crear y ejercer tuición  en las empresas públ icas del sector productivo, caracterizadas por 
responder al interé s nacional, tener cará cter estraté gico y pudiendo situarse en cualquier lugar 
del E stado Plurinacional. 

13. D iseñar, implementar y ejecutar polí ticas de desarrollo y sostenibilidad de todas las unidades 
productivas en el marco de la economí a plural. 

14. Elaborar políticas y normas para participar, fiscalizar y regular los mercados, velando por la 
calidad de los servicios y productos. 
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15. Diseñar políticas sobre los mecanismos de apoyo administrativo, financiero, productivo y 
comercial a las unidades productivas en el marco de la economí a plural.

2.3.3 L ey de Gob iernos Au tón omos Mu nicipales ( 482) , promu lgada el 9 de enero de 2014.

Artí cu lo 1. O b j eto.  La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y 
f uncionamiento de los Gobiernos Autónom os Municipales, de manera supletoria.  

Artí cu lo 2. Á mb ito de aplicación .  La presente Ley se aplica a las E ntidades Territoriales 
Autónom as Municipales que no cuenten con su Carta O rgá nica Municipal vigente, y/ o en lo 
que no hubieran legislado en el á mbito de sus competencias. 

Artí cu lo 3 . Cu mplimiento ob ligatorio de la normativa mu nicipal.  La normativa legal del 
Gobierno Autónom o Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus f acultades y 
competencias, tiene cará cter obligatorio para toda persona natural o colectiva, públ ica o privada, 
nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes 
públ icos.

Artí cu lo 1 5.  E structura organizativa. E n los Gobiernos Autónom os Municipales donde se 
ef ectué  la separación administrativa de Ó rganos, se establecerá  una estructura organizativa del 
Ó rgano Legislativo, conf orme a su Reglamento General. 

Artí cu lo 16.  Atribuciones del concejo municipal. E l Concejo Municipal tiene las siguientes 
atribuciones:    

25.  A propuesta del Ó rgano E jecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que establecerá  los 
requisitos y procedimientos generales para la creación de D istritos Municipales, teniendo en 
cuenta como criterios mí nimos la dimensión poblacional y territorial, provisió n de servicios 
públ icos e inf raestructura.  

26.  Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de D istritos Municipales o D istritos 
Municipales Indí gena O riginario Campesinos, en el marco de la Ley correspondiente. 

Artí cu lo 24.  E structura organizativa.    

I.   E l Ó rgano E jecutivo estará  conf ormado por:  

a.  La Alcaldesa o el Alcalde Municipal.   

b .  Las Secretarí as Municipales.   

Asimismo, podrá  incluir en su estructura:  

a.  Sub Alcaldí as.   
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b .  E ntidades D esconcentradas Municipales.  

c.  E ntidades D escentralizadas Municipales. 

d.  E mpresas Municipales.   

II.   E n los distritos municipales indí gena originario campesinos, las naciones y pueblos indí gena 
originario campesinos, elegirá n a sus autoridades por normas y procedimientos propios. 17

2.3.4 L ey 650  “A genda P atriót ica del Bicentenario 2025”, promu lgada el 1 5 de enero de 
2015.   

Artí cu lo 1.  Consideramos que debemos plantearnos 13 pilares de la Bolivia D igna y Soberana, 
los cuales son los siguientes:

1.  E rradicación de  la pobreza ext rema.

2.  Socialización y uni versalización de  los servicios bá sicos con soberaní a para Vivir Bien.

3.  Salud, educación y de porte para la f ormación de  un ser humano integral.

4.  Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

5.  Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

6.  Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado 
capitalista.

7.  Soberaní a sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 
comercialización e n armoní a y equilibrio con la Madre Tierra.

8.  Soberaní a alimentaria a travé s de la construcción de l saber alimentarse para Vivir Bien.

9.  soberaní a ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra.

10.  Integración c omplementaria de los pueblos con soberaní a.

1 1 .  Soberaní a y transparencia en la gestión públ ica bajo los principios de no robar, no mentir y 
no ser flojo.

12.  Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, 
nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños.

13.  Reencuentro soberano con nuestra alegrí a, f elicidad, prosperidad y nuestro mar.

17 ( Ley de Gobiernos Autónom os Municipales, 2014) .
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Artí cu lo 2 .   E l Ó rgano E jecutivo, a travé s de la representación  presidencial de la “ Agenda 
Patriót ica del Bicentenario 2025” , en coordinación con los Ó rganos legislativo, Judicial y 
E lectoral, entidades territoriales autónom as, universidades públ icas y demá s instituciones 
públ icas en general, en el marco de sus competencias, quedan encargados de garantizar el 
desarrollo e implementación de los ( 1 3)  pilares de la Bolivia D igna y Soberana, establecidos en 
la “ Agenda Patriót ica del Bicentenario 2025” . 

P ilar 6. “ Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin dictadura del 
mercado capitalista. Lí neas E straté gicas.

•  Paí s productor y transf ormador de alimentos.

•  Recursos humanos con conocimientos científicos y tecnológicos. 

•  Incremento de la producción agrí cola, donde por lo menos la mitad sea el aporte de 
pequeños productores y organizaciones económ icas comunitarias. 

•  Triplicar la población de l ganado a por lo menos dos cabezas de ganado por habitante. 

•  Acceso a tecnologí as de mecanización a grí cola.

•  Utilización de l riesgo por goteo y aspersión.

•  Acceso al seguro agropecuario, semillas, servicios financieros, tecnológicos, asistencia 
té cnica, f ormación y s ervicios para la transf ormación de  productos. 

•  D emocratización de los medios y f actores de producción con é nf asis en el sector micro 
empresarial y comunitario, construyendo la economí a plural. 

•  Reducir las desigualdades y asimetrí as regionales. Toda E ntidad Territorial autónom a 
dispondrá de condiciones financieras, económicas, materiales, culturales y espirituales 
para vivir bien.

•  Generación de  E mpleo digno para jóve nes1 8 .

2.3.5 Ley del sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE (777), promulgada el 21 
de enero de 2016.

Artí cu lo 1.  O b j eto de la ley .  La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de 
Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo 
integral del E stado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien. 

18 ( Ley 650 “ Agenda patriót ica del Bicentenario 2025” , 2015) .
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Artí cu lo 2.  Sistema de planificación integral del estado y sus subsistemas. 

I.  E s el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologí as, 
mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del 
E stado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a travé s del desarrollo 
integral en armoní a y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, 
equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del E stado, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Ley.  

II.  El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los siguientes 
subsistemas:  

a.  Planificación. 

b .  Inversión  Públ ica y F inanciamiento E xt erno para el D esarrollo Integral. 

c.  Seguimiento y E valuación I ntegral de Planes. 

Artí cu lo 3.  F ines.  Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del 
cumplimiento de la presente Ley:  

a.  Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y 
armóni co, y sea el resultado 

del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los 
actores sociales. 

b .  Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros 
del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la 
planificación.   

c.  Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados 
y acciones, contribuyendo con inf ormación oportuna para la toma de decisiones de gestión 
públ ica.

Artí cu lo 4.  Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral 
del E stado, comprende a las siguientes entidades públ icas:  

a.  Ó rgano Legislativo. 

b .  Ó rgano E jecutivo. 

c.  Ó rgano Judicial. 

d.  Ó rgano E lectoral. 
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e.  Tribunal Constitucional Plurinacional. 

f.  Instituciones de Control y D ef ensa de la Sociedad y del E stado.

g.  E ntidades Territoriales Autónom as. 

h.  E mpresas Públ icas. 

i.  Universidades Públ icas.

Artí cu lo 1 7.  Planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien.  

I.  Los Planes Territoriales de D esarrollo Integral para Vivir Bien ( PTD I)  constituyen la 
planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos 
departamentales, gobiernos autónom os regionales y gobiernos autónom os municipales.  

II.  Los Planes Territoriales de D esarrollo Integral comprenden:  

1.  Planes de gobiernos autónom os departamentales que se elaborará n en concordancia con el 
PD E S y en articulación c on los PSD I. 

2.  Planes de gobiernos autónom os regionales y de gobiernos autónom os municipales que se 
elaborará n en concordancia con el PD E S y el PTD I del gobierno autónom o departamental que 
corresponda, en articulación c on los PSD I.  

III.   Los Planes Territoriales de D esarrollo Integral podrá n contar con la siguiente estructura y 
contenido mí nimo:  

1.  Enfoque Político. Comprende la definición del horizonte político de la entidad territorial 
autónom a articulado a la propuesta polí tica del PD E S. 

2.  D iagnós tico. E s un resumen comparativo de los avances logrados en la entidad territorial 
autónom a en los úl timos años, estado de situación, pr oblemas y 

desaf í os f uturos, conteniendo elementos de desarrollo humano e integral, de economí a plural, 
de ordenamiento territorial y uso del suelo. 

3.  Polí ticas y Lineamientos E straté gicos. E stablece las directrices y lineamientos generales para 
el alcance del enf oque polí tico previsto en el PD E S. 

4.  Planificación. Es la propuesta de implementación de acciones en el marco de las metas y 
resultados definidos en el PDES desde la perspectiva de la entidad territorial autónoma, que 
comprende los elementos de desarrollo humano e integral, de economí a plural y de ordenamiento 
territorial. 
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Artí cu lo 18.  ( P lanes de gestión  territorial comu nitaria para vivir b ien de las au tonomí as 
indí gena originarias campesinas) .  

I.  Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de las Autonomí as Indí gena 
Originaria Campesinas (PGTC), están orientados a fortalecer la planificación territorial de 
desarrollo integral de mediano plazo de las naciones y pueblos que las componen, tomando en 
cuenta sus propias visiones sociales, culturales, polí ticas y económ icas. 

II.  Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria podrá n contar con la siguiente estructura y 
contenido mí nimo:  

1 . Horizonte de la nación o pueblo indí gena originario campesino. E stablece la proyección 
de la nación  o pueblo indí gena originario campesino, a partir de las visiones ancestrales de 
organización espacial, de sus expe riencias histór icas de gestión, y desde sus propias pautas 
culturales y de identidad de las naciones y pueblos, articulado al horizonte polí tico del PD E S. 

3 . Polí ticas y lineamientos estraté gicos, con relación a :  

  a. E conomí a y producción c omunitaria. 

  b. E structura social y gobierno comunitario. 

  c. Gestión de riesgos y cambio climá tico. 

  d. Gestión territorial o de la Madre Tierra. 

  e. F ortalecimiento de los saberes propios e interculturalidad

Artí cu lo 21 . E strategias de desarrollo integral.  

I.   Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) constituyen la planificación a mediano plazo de 
las regiones, regiones metropolitanas y macro regiones estraté gicas, articuladas al PD E S, a los 
PTD I departamentales y municipales que correspondan, y a los PSD I. 

II.  Las E strategias de D esarrollo Integral se elaborará n e implementará n considerando los 
siguientes criterios:  

1.  E n un plazo no mayor a ( 180)  dí as a partir de la aprobación de l PD E S.  

2.  E stá n enmarcados y articulados al contenido de los PTD I y PGTC de los departamentos y 
municipios a los que correspondan, y seguirá n de manera ref erencial la estructura y contenido 
de é stos. 

3.  Seguirán las definiciones de ordenamiento territorial y uso de suelos establecidos en los 
PTD I de las entidades territoriales autónom as a las que  correspondan, en concordancia con la 
planificación integral y ordenamiento territorial del nivel central del Estado.   



Modelo de Desconcentración Administrativa para el Desarrollo Económico
Socio-Productivo Comunitario del GAM de Viacha – Caso Distrito 3

36

4.  La E strategia de D esarrollo Integral de cada región será  remitida al Ó rgano Rector del SPIE , 
e integrada en la Plataf orma PIP- SPIE , para la elaboración del inf orme de compatibilidad y 
concordancia con el PD E S. Se seguirá n los mismos plazos y procedimiento establecidos para 
la concordancia de los PTD I.   

5.  La E D I concordada será  remitida a su espacio de decisión c ompetente para su aprobación.    

6.  Las autoridades competentes realizará n la dif usión, ejecución, seguimiento y evaluación 
integral de la E D I de f orma articulada al Subsistema de Seguimiento y E valuación Integral de 
Planes, en coordinación c on el Ó rgano Rector del SPIE .1 9   

2.3.6 L ey de Administración  y Control Gu b ernamental ( 1 178) , promu lgada el 20 de j u lio 
de 1990.

Artí cu lo 1.  La presente ley regula los sistemas de Administración  y de Control de los recursos 
del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con 
el objeto de:

a)  Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públ icos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las polí ticas, los programas, la 
prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;

b )  Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 
informes y estados financieros;

c)  Lograr que todo servidor públ ico, sin distinción de jerarquí a, asuma plena responsabilidad 
por sus actos rindiendo cuenta no sól o de los objetivos a que se destinaron los recursos públ icos 
que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación;

d)  Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 
incorrecto de los recursos del E stado.

Artí cu lo 2.  Los sistemas que se regulan son:

a)  Para programar y organizar las actividades:

-  Programación de  O peraciones. -  O rganización Administrativa. -  Presupuesto.

b )  Para ejecutar las actividades programadas:

-  Administración de Personal. -  Administración de Bienes y Servicios. -  Tesorerí a y Cré dito 
Públ ico. -  Contabilidad Integrada.

19 (Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, 2016).
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c)  Para controlar la gestión de l Sector Públ ico:

-  Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control E xt erno Posterior.

Artí cu lo 3.  Los sistemas de Administración y de Control se aplicará n en todas las entidades 
del Sector Públ ico, sin exc epción, entendié ndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia 
de la Repúb lica, los ministerios, las unidades administrativas de la Contralorí a General de la 
República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de 
Bancos y de Seguros, las Corporaciones de D esarrollo y las entidades estatales de intermediación 
financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las 
universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos 
nacional, departamental y local, y toda otra persona jurí dica donde el E stado tenga la mayorí a 
del patrimonio.

Artí cu lo 5 .  Toda persona no comprendida en los artí culos 3 y 4, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de 
subsidios, subvenciones, ventajas o exe nciones, o preste servicios públ icos no sujetos a la libre 
competencia, según la reglamentación y con las exc epciones por cuantí a que la misma señale, 
inf ormará  a la entidad públ ica competente sobre el destino, f orma y resultados del manejo de 
los recursos y privilegios públicos y le presentará estados financieros debidamente auditados. 
También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la efectividad de algunos o 
todos los sistemas de administración y c ontrol que utiliza.

Artí cu lo 1 7.  Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias 
y polí ticas gubernamentales que será n ejecutadas mediante los sistemas de Administración y 
Control que regula la presente ley.

Artí cu lo 18 .  Para el f uncionamiento anual de los sistemas de Programación de O peraciones, 
O rganizació n Administrativa, Presupuesto y Tesorerí a y Cré dito Públ ico, los sistemas 
nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los objetivos y 
planes estraté gicos de cada entidad y los proyectos de inversión públ ica que deberá n ejecutar, 
con los planes de mediano y largo plazo, la polí tica monetaria, los ingresos alcanzados y el 
financiamiento disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 
presupuesto, de la tesorerí a y del cré dito públ ico.

Artí cu lo 19.  Los sistemas de Control Interno y de Control E xt erno Posterior, ademá s de procurar 
la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión tomando en 
cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales 
de Planificación e Inversión Pública.2 0

20 ( Ley de Administración y C ontrol gubernamentales, 1990) .
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2.3.7 L ey de lu cha contra la corru pción  enriq u ecimiento ilí cito o investigación  de fortu nas 
“M arcelo Q u iroga Santa Cru z ” ( 004) , p romu lgada el 31 d e marz o de 2010.

Artí cu lo 1. O b j eto.  La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en 
el marco de la Constitución  Polí tica del E stado, leyes, tratados y convenciones internacionales, 
destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por 
servidoras y servidores públ icos y ex servidoras y ex servidores públ icos, en el ejercicio de 
sus f unciones, y personas naturales o jurí dicas y representantes legales de personas jurí dicas, 
públ icas o privadas, nacionales o ext ranjeras que comprometan o af ecten recursos del E stado, 
así  como recuperar el patrimonio af ectado del E stado a travé s de los ór ganos jurisdiccionales 
competentes. 

Artículo 2. Definición de Corrupción. E s el requerimiento o la aceptado, el of recimiento u 
otorgamiento directo o indirecto, de un servidor públ ico, de una persona natural o jurí dica, 
nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
f avores, promesas o ventajas para sí  mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción 
u omisión de  cualquier acto que af ecte a los intereses del E stado. 

Artí cu lo 3. F inalidad. La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la 
impunidad en hechos de corrupción y la ef ectiva lucha contra la corrupción, recuperación y 
protección del patrimonio del E stado, con la participación activa de las entidades públ icas, 
privadas y la sociedad civil.

Artí cu lo 5. Á mb ito de Aplicación .             

I. La presente Ley se aplica a:  

1. Los servidores y ex servidores públ icos de todos los Ó rganos del E stado Plurinacional, 
sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las 
entidades territoriales autónom as, departamentales, municipales, regionales e indí gena 
originario campesinas.

Artí cu lo 6. Consej o N acional de L u cha Contra la Corru pción , E nriq u ecimiento Ilí cito y 
L egitimació n de Ganancias Ilí citas.             

I.  Se crea el Consejo N acional de Lucha Contra la Corrupció n, E nriquecimiento Ilí cito y 
Legitimació n de Ganancias Ilí citas, que estará  integrada por:  

g.  Representantes de la Sociedad Civil O rganizada, de acuerdo a lo establecido en los artí culos 
2 4 1  y 2 4 2  de la Constitució n Polí tica del E stado y la Ley. 
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Artí cu lo 9 .  Control Social.  D e conf ormidad con la Constitució n Polí tica del E stado, el Control 
Social será  ejercido para prevenir y luchar contra la corrupció n. Podrá n participar del control 
social todos los actores sociales, de manera individual y/ o colectiva.

Artí cu lo 1 0 .  D erechos y  Atrib u ciones del Control Social.  D e manera enunciativa pero no 
limitativa, son derechos y atribuciones del Control Social:   

a.  Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes. 

b .  Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes. 

c.  Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupció n.2 1

2 . 4  E stu dios previos.

2 . 4 . 1  L a desconcentració n administrativa del Gob ierno Au tó nomo Mu nicipal de L a P az .

La desconcentració n administrativa del Gobierno Autó nomo Municipal de La Paz establece 
que los distritos responden a criterios demográficos, históricos, socio culturales, productivo – 
económicos, considerando la continuidad geográfica y la comunidad de intereses de la población.

La Paz cuenta con 2 1  distritos urbanos y 2  rurales, agrupados en 7  macro distritos urbanos y 2  
rurales, que tienen entre 5 0  a 1 6 0  mil habitantes.

En términos comparativos sus avances son significativos.

Se logra la desconcentració n de f unciones hacia las Sub Alcaldí as de los macro distritos en las 
áreas de planificación, información y trámites, obras menores, fiscalización y administración y 
finanzas.

Las 7  Sub Alcaldí as cuentan globalmente con aprox imadamente 2 5 0  f uncionarios, distribuidos en 
un promedio de 2 0  a 3 0  f uncionarios por cada una de ellas.

Los Sub Alcaldes son autoridades que ejercen f unciones ejecutivas a nivel distrital o macro distrital 
por delegació n de la MAE , en los á mbitos y alcances de la jurisdicció n respectiva, en nombre y 
representación suya y con arreglo a la Ley de Municipalidades y normativa específica en vigencia.

La designació n de Sub Alcaldes esta normada por una O rdenanza Municipal que reglamenta la 
selecció n mediante convocatoria pú blica. E n otros municipios la designació n se ef ectú a bajo 
f ormas de consulta.

21 ( Ley de lucha contra la corrupción, e nriquecimiento ilicito e investigación de  f ortunas, 2010) .
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Los niveles de consulta y coordinació n a nivel distrital se circunscriben a las instancias 
de la F ederació n de Juntas Vecinales, ( Consejos D istritales, Unió n de Juntas Vecinales)  
conf ormadas por representantes de las O TB´ s de los D istritos.2 2  

2 . 4 . 2  Modelo de desconcentració n administrativa del GAM de Viacha –  Caso D istrito 
1 ,  2  y  6 .

Segú n el libro de Investigació n del IICCA titulado Modelo de D esconcentració n 
Administrativa del GAM de Viacha –  Caso D istrito 1 , 2  y 6 2 3 , menciona que el modelo de 
desconcentració n administrativa tiene como objetivos transf erir competencias y f unciones 
del GAM hacia las Sub Alcaldí as de los distritos, f ortalecer la gestió n pú blica para mejorar la 
calidad de los servicios a la població n, mejorar la gobernabilidad con la participació n activa 
de las organizaciones sociales, sector salud y educació n, empresas y servidores pú blicos.

2 . 4 . 3  P lan de desarrollo mu nicipal.  

E l Gobierno Autó nomo Municipal de Viacha plantea proyectos de desarrollo econó mico 
en los distritos 1 ,2 ,3 ,6  y 7  orientados a las siguientes actividades econó micas ganaderí a, 
agricultura, turismo y artesaní a.2 4

2 . 4 . 4  P lan territorial de desarrollo integral.  

E l Gobierno Autó nomo Municipal de Viacha desarrolla toda la caracterizació n general 
de los distritos en todos sus aspectos:  aspectos espaciales, aspectos f í sicos –  naturales, 
aspectos socio culturales, aspectos econó micos –  productivos y los aspectos organizativos 
institucionales.2 5

2 . 4 . 5  D iagnó stico de la situ ació n actu al del sistema de produ cció n de la estació n 
ex perimental de Choq u enaira.

La visió n la E stació n E x perimental de Choquenaira es la de elaborar modelos de producció n 
agropecuaria para beneficio de los productores y microempresas, mediante la réplica de 
té cnicas de f á cil adopció n, con una supervisió n té cnica e innovació n permanente de los 
modelos productivos. A pesar de que La E stació n ha tenido muchos avances, es necesario 
mejorar algunos aspectos para que pueda cumplir adecuadamente su rol con la Universidad 
y con la Sociedad.

22 ( Gobierno Autónom o Municipal de La Paz, s.f .) .

23 ( Riera Claure &  Maraza Velazquez, 2 018) .

24 ( Plan de D esarrollo Municipal ( Municipio Viacha -  La Paz) , 2012 -  2016) .

25 ( Plan de desarrollo Integral (  Municipio de Viacha -  La Paz) , 2016 -  2020) .
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Dentro de la planificación de actividades en el sistema de producción de la Estación 
E x perimental de Choquenaira, se ha trabajado en tres á reas:  Á rea de ganaderí a con el 
mejoramiento genético de ganado vacuno y la producción de leche; en el Área de cultivos 
con la producción de papa, semilla de papa, quinua y f orrajes ( alf alf a, cebada y avena)  y en el 
Á rea de transf ormación-  producción de queso de alta calidad  y yogurt, chuño y producción 
de pajuelas de semen bovino y ovino. Todo este trabajo realizado desde varios años atrá s, 
ha tenido influencia sobre las diferentes comunidades que están en el área circundante a la 
E stación E xpe rimental de Choquenaira.2 6

26 ( F lores Heredia Vanesa, 2012) .
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CAP IT UL O  III:  ME T O D O L O GÍ A D E  L A IN VE ST IGACIÓ N

3.1 T ipo de estu dio.  

E l enf oque o perspectiva metodológi ca es descriptiva transaccional, con enf oque cualitativo y 
cuantitativo, el mé todo corresponde a un estudio de caso donde se analizó la percepción de las 
comunidades f amilias, población, sector salud, sector educación y servidores públ icos partir del 
diseño y la validación de  los instrumentos.

El enfoque cuantitativo, permitió medir fenómenos; para la recolección de datos; se utilizaron 
instrumentos predeterminados, datos numé ricos y cualitativos para establecer los puntos de los 
grupos de interé s, abordar la realidad subjetiva y contacto directo con los actores y escenarios.

E sta sección t iene dos aspectos:

Metodológi cos:  los supuestos conceptuales y modos de acercamiento a la inf ormación.

T é cnicos:  los procedimientos conceptuales y la f orma de acercamiento a la inf ormación 
e interpretación de los mismos. E n el diseño de la investigación combina la utilización de 
mé todos cuantitativos y cualitativos, desde un punto de vista de la prá ctica de la investigació n.   

E l alcance f ue descriptivo y expl icativo por que se midieron, evaluaron y recolectaron datos de 
la población  de estudio del GAM de Viacha Caso D istrito 3.

3.2 P ob lació n.   

La investigación se llevó a cabo en el Gobierno Autónom o Municipal de Viacha, en el á rea 
rural, el sujeto de investigación s e centra en el D istrito 3.

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el Mé todo no probabilí stico por conveniencia, 
debido a que la investigació n se realizó en el á rea rural donde la población se encuentra dispersa 
geográficamente, por lo que el llenado de las encuestas se efectuó en reuniones coordinadas con 
las autoridades de la Jach’ a Marka  O riginario Viacha, el GAM de Viacha y los investigadores. 
D onde se esperó la participación voluntaria de los comunarios, así  como del sector salud, 
educación y  servidores públ icos.
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<?> (Aliendre España, 2018)

3.2.1 D eterminación  del tamañ o de la mu estra.

T ab la 4.
T amañ o de la mu estra.

F uente:  E laboración pr opia. Ver Anexo 6 y 7 Tamaño de la muestra por comunidad.

La unidad de investigación como muestra el grafi co está compuesta por 2064 encuestas que 
corresponden:

F igu ra 1 1.
Sectores encu estados – Vocaciones produ ctivas.

F uente:  E laboración pr opia.

UN ID AD  D E  AN Á L ISIS VO CACIO N E S 
P R O D UCT IVAS

D E SCO N CE N T R ACIÓ N  
AD MIN IST R AT IVA

JACH' A MAR K A D IST R IT O  3 T otal familias encu estada T otal pob lación  encu estada

Marka   Irpa Chico 141 203

Marka  Achica 121 137

Marka  Batallas de Ingavi 130 170

Marka  Contorno 166 177

Marka  Irpa Grande 73 125

Marka  Coniri 1 1 6 151

Marka  Villa Santiago de Chacoma 55 108

Marka Unifi cada Villa Ancara 42 102

SE CT O R  SAL UD  0 10

SE CT O R  E D UCACIÓ N 0 10

SE R VID O R E S P Ú BL ICO S 10 15

AL CAL D E  MUN ICIP AL 1 1

T O T AL  855 1209

9 9 %

1 %

Jach' a Mark a
D istrito 3
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F igu ra 12. 
Sectores encu estados -  D esconcentración  administrativa.

F uente:  E laboración pr opia.

3.3 Instru mentos de relevamiento de información .

Los principales instrumentos para el relevamiento de inf ormación f ueron:

E ncu esta

E stuvo dirigida a las 60 comunidades del D istrito 3 ( f amilias y población) , sector salud, sector 
educación y  f uncionarios públ icos del GAM de Viacha y de la subalcaldia.

Con el objetivo de identifi car las principales vocaciones productivas, las características que 
tiene la gestión m unicipal, las ventajas y desventajas de la desconcentración a dministrativa.

E ntrevista

D irigida al Alcalde de Viacha, Sub Alcalde del D istrito 3 y servidores públ icos con el objetivo 
de determinar las necesidades actuales, conocer la percepción y opinión sobre el proceso de 

9 7 %

1 % 1 % 1 %

Jach' a Mark a
D istrito 3
Sector Salud
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desconcentración administrativa que beneficie e impulse el desarrollo económico local de las 
vocaciones productivas.

O b servación  

E ste instrumento ayudo al investigador al momento de ingresar a las 60 comunidades de las 8 
Marka s estudiadas y realizar la observación, en este entendido, se diseñó una tabla que contiene 
los aspectos a ser observados (geográficos, naturales, socio-económicos) y así de facilitar la 
recolección de  inf ormación.   

Cabe resaltar que previa su aplicación el cuestionario ha sido validado mediante una prueba piloto 
y los resultados de diagnó stico preliminar han ayudado a la comprensión de la problemá tica 
planteada.

A continuació n, se presenta en f orma sistemá tica las principales caracterí sticas de los dif erentes 
mé todos de investigación que  se han propuesto en el trabajo.

3.4 T é cnicas de investigación .  

Las té cnicas de recolecció n de datos que se consideran má s adecuadas para el trabajo de 
investigación s on:

•	La investigación doc umental 
•	La descripción y e xpl icación
•	La encuesta
•	La entrevista
•	La observación di recta

Según la problemá tica del municipio en particular se determinó los objetivos de la investigación 
planteados, cada mé todo de investigación que  se aplico tiene las siguientes caracterí sticas:

Té cnica Tipo de 
f uente

Tipo de 
inf ormación O bjetivos y resultados esperados Unidades de relevamiento – 

f uente de datos

Reuniones con 
actores locales Primaria E mpí rica

Se acredito a los investigadores, 
identificando a los informantes, se 
organizó t alleres de sensibilización.

Actores sociales del D istrito 
3 y Autoridades del GAM de 
Viacha.

Taller de 
sensibilización Primaria E mpí rica

Sensibilizar, inf ormar e involucrar 
a los dif erentes actores sociales del 
D istrito 3. E l GAM convoco a las 
reuniones.

Actores sociales, inf ormantes 
clave e inf ormantes 
calificados

Relevamiento 
de inf ormación 

secundaria
Secundaria D ocumental 

/ estadí stica

Recabar inf ormación documental  
y estadí stica exi stente del GAM y 
PTD I.

GAM y estadí sticas 
relevantes.
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Té cnica Tipo de 
f uente

Tipo de 
inf ormación O bjetivos y resultados esperados Unidades de relevamiento – 

f uente de datos

Relevamiento 
institucional Secundaria D ocumental /  

estadí stica

Conocer las actividades que 
se desarrollan ref erentes a la 
problemá tica. Se realizó un mapeo 
institucional

GAM y el D istrito 3, salud, 
educación.

E ncuestas y 
entrevistas a 
inf ormantes 
calificados

Primaria E mpí rica

Recoger conocimiento, 
expe riencias y opiniones de los 
dif erentes actores, por tratarse 
en alguna á rea vinculada a la 
problemá tica directamente, 
prepondera el interé s por las 
expe riencias de vida.

Informantes calificados de 
los distritos y el GAM

Grupos de 
discusión Primara E mpí rica

Permitió captar e interpretar, 
al mismo tiempo la vivencia 
individual, como comportamientos 
colectivos.

Comunidades del D istrito 
3, sector salud, educación y 
servidores públ icos.

O bservación 
directa Primaria E mpí rica Conocer que hacen, donde, cuando, 

porque los sujetos estudiados.
Segmentos o grupos definidos 
de la población l ocal.

3.5 Metodologí a.  

E n la metodologí a se estableció como actividad prioritaria para atender el problema planteado, 
el generar una respuesta a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos definidos.   

Los pasos de la investigación e stá n ref eridos a las f ases de la metodologí a propuesta:

a) Relevamiento de inf ormación documental y preparación de marco conceptual y teór ico 
aplicables.

b) E stablecimiento del alcance de la investigación, determinación de universo y muestra 
selección de  instrumentos de diagnós tico.

c) D esarrollo de la investigación, mediante la aplicación de instrumentos de diagnós tico para el 
relevamiento de inf ormación y utilización de la inf ormación documental y el relevamiento 
de f uentes secundarias, hasta la obtención de  resultados.

d) Preparación y pr esentación de  los resultados de la investigación.

e) F ormulación del modelo de desconcentración administrativa en cumplimiento de la normativa 
y la propuesta de proyectos y programas para f omentar las vocaciones productivas.

3.6  R esu ltados esperados.

Los resultados de la presente investigación pretenden los siguientes aspectos a trabajar por el 
GAM y la Sub Alcaldí a:
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1. D iagnós tico de las principales vocaciones productivas que se desarrollan

2. D iagnostico desde la perspectiva de los servidores públ icos sobre el desarrollo económ ico 
de las actividades productivas del D istrito 3  

3. Plan de acción que  f ortalezca el desarrollo económ ico del D istrito 3.  

4. F ortalecimiento de la participación c iudadana.

5. F ortalecimiento de la transparencia en la Gestión M unicipal.

6. Mecanismos de f ortalecimiento y coordinación i nstitucional.

7. Lineamientos para la implementación del modelo de desconcentración en servicios, 
trá mites, salud, educación, s eguridad ciudadana. 

8. Modelo de D esconcentración Administrativa para el D istritos 3.

E l GAM debe solicitar la aprobación  de un decreto municipal, que autorice la implementación 
del nuevo modelo de desconcentració n que coadyuve a una buena gestión m unicipal.

La investigación comprende el campo de la Administración General como campo de 
investigación, donde los resultados tienen el propós ito de detectar y proponer soluciones a 
problemas relacionados con la optimización del proceso administrativo y el uso de recursos 
para lograr sus objetivos.

3.7 N ivel de impacto del proye cto.

E l impacto de la investigación de berí a ser:

•	Fortalecer programas y proyectos para la diversificación de derivados de leche y mejoramiento 
de ganado, así  como tambié n la producción agrí cola y comercialización en el mercado local. 

•	Mejorar la f eria anual en el Municipio de Viacha para la promoción, exp osición y 
comercialización de  productos agrí colas, ganaderí a entre otras. 

•	Mayor participación por parte de los comunarios, autoridades originarias, y servidores 
públicos del GAM, para planificar, en las cumbres, reuniones y tener datos técnicos.

•	Resolución de problemas con mayor eficiencia y eficacia por la desconcentración 
administrativa.

•	Agilizar los procesos administrativos.
•	Trabajar en el distrito de f orma equitativa y solidaria
•	E l GAM debe solicitar la aprobació n de un decreto municipal, que autorice la implementación 

del nuevo modelo de desconcentración que  coadyuve a una buena gestión m unicipal. 
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CAP IT UL O  IV:  IN T E R P R E T ACIÓ N  Y  R E SUL T AD O S D E  L A IN VE ST IGACIÓ N

Los resultados de la investigación plantean los problemas que ameritan ser estudiados, con el 
ánimo de encontrar solución, se trata de hacer una enunciación de la problemática ya identificada 
para proceder a f ormular una propuesta.

En este capítulo, se parte por la identificación de las principales vocaciones productivas la cual 
permitirá fortalecer el modelo de desconcentración administrativa, con la finalidad de mejorar 
la calidad de los servicios a la población.

E l presente capitulo comprende la expl icación coherente y pertinente de la argumentación 
lógi ca de los datos obtenidos resultado del trabajo de campo y aplicación de mé todos y té cnicas 
utilizadas en la presente investigación.

Para este fin se realizó la investigación de campo con instrumentos como cuestionarios y 
entrevistas individuales a los comunarios, sector salud, educación y servidores públ icos del 
GAM y D istrito 3.

4.1 D iagnós tico consolidado de la investigación  de campo D istrito 3.  

A continuació n, se desarrolla el diagnós tico de las principales vocaciones productivas y las 
necesidades de desconcentración administrativa del GAM de Viacha Distrito 3, identificando 
las necesidades y demandas de la población, para que el municipio pueda contar con una 
nueva estructura organizacional moderna que dé  respuesta a las demandas, f ortalecer la gestión 
municipal, la gobernabilidad y orientar el desarrollo económ ico local. 

E l diagnós tico presenta inf ormación consolidada del D istrito que se detallan en las siguientes 
figuras, desde la perspectiva de las comunidades, sector salud, educación y servidores públicos. 

4.1.1 D iagnós tico de las vocaciones produ ctivas de las 8 M arkas.

D atos generales 

E l resultado de la investigación de campo en los datos generales muestra los sujetos de estudio 
de acuerdo a la clasificación del INE en los rangos de edades:  
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F igu ra 13.  
E dad de los j efes de familia.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

La edad de los jef es de f amilia se encuentra en su mayorí a en el rango de 31 a 60 años en todas 
las Markas siendo las más representativas Irpa Chico con el 82%, Unificada Villa Ancara con 
el 74% , Contorno y Villa Santiago de Chacoma con el 69% , Batallas de Ingavi con el 68%  y 
las demá s Marka s en menor porcentaje, seguida de la población adulto mayor de 61 años en 
adelante y la población j oven de jef es de f amilia abarca de 18 a  30 a ños con menor cantidad. 
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F igu ra 14.  
Gé nero de j efes de familia.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los resultados muestran en la figura, el género femenino en Villa Santiago de Chacoma con 
el 62%, Irpa Chico con el 54%, Achica con el 53%, Unificada Villa Ancara con el 52% y las 
restantes 4  Marka s menor porcentaje. E l gé nero masculino con mayor representatividad es en 
Contorno con el 61% , Irpa Grande con el 55% , Batallas de Ingavi y Coniri con el 53%  y el resto 
de las Marka s en menor proporción. 
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F igu ra 15.  
N ivel de edu cación  de los j efes de familia.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los niveles de educación de  los jef es de f amilia son:  

E l nivel primario:  Achica con el 64% , Coniri con el 59% , Batallas de Ingavi con el 52% , 
Irpa Grande y Villa Santiago de Chacoma con el 49%  y las restantes comunidades en menor 
porcentaje.  

E n el nivel secu ndario:  Contorno con el 44% , Irpa Chico con el 3 8% , Villa Santiago de Chacoma 
con el 35% , Batallas de Ingavi, Coniri e Irpa Grande con el 34%  y las demá s comunidades en 
menor porcentaje. 

Los jef es de f amilia que cursan estudios universitarios son bajas en porcentaje registrando el 
8% en Batallas Ingavi, 7% Unificada Villa Ancara, 3% Irpa Chico y 2% Achica. 

E n la población de jef es de f amilia con un nivel de educación prof esional ( por ej. abogado, 
agrónom os, geól ogos y prof esores)  en Irpa Chica con 9%  y contorno con el 4 % , las demá s 
Marka s está n por debajo del 2% . 

Aspecto Socio-  Cu ltu rales  

D entro de Aspecto Socio- Culturales se procedió a recopilar la Inf ormación respecto al desarrollo 
económ ico Socio Productivo. 
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F igu ra 16.  
¿V ive en su  comu nidad y t iene u na actividad produ ctiva?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los que viven y tiene una actividad productiva en las Marka s con mayor representatividad son 
Achica, Unificada Villa Ancara y Villa Santiago de Chacoma con el 98%, Contorno con el 92%, 
Irpa Grande con el 88%  y las demá s Marka s en menor proporción.  

N o viven y tiene una actividad productiva representa en menor porcentaje en todas las Marka s.     
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F igu ra 17.  
¿H ace cu án to tiempo vive en la comu nidad?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la siguiente grafica se puede observar los encuestados que viven desde nacimiento en: Villa 
Santiago de Chacoma con el 92% , Contorno y Coniri con el 91% , Irpa Grande con el 88% , 
Achica con el 83%  y las demá s Mark as en menor proporción.   

Los jef es de f amilia que viven desde hace 1 año es por razones de matrimonio, compra de 
terrenos entre otros, representa en menor cantidad. 
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F igu ra 18.  
¿C u ál  es el motivo por q u é  decidió vi vir en la comu nidad?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la figura se puede apreciar que los jefes de familia que viven en las comunidades en su mayoría 
por herencia de tierras son:  Coniri con el 84%, Unificada Villa Ancara con el 83%, Achica con 
el 79%  y las de má s Marka s en menor proporción, en cambio  los que viven por compra de 
terrenos con mayor porcentaje son Batallas de Ingavi con el 27%  seguida de Contorno con el 
23%  y las restantes en menor proporción y los que manif estaron que viven por ambas razones 
( herencia y compra de terrenos)  son es Villa Santiago de Chacoma con el 23% , Irpa Chico con 
el 17% , Batallas de Ingavi con el 16%  y las demá s Marka s representa en menor porcentaje. 
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T enencia de tierras 

F igu ra 19.  
¿T iene tí tu lo de propiedad registrada en el IN R A?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los encuestados que cuentan con tí tulo de propiedad registradas en el IN RA tienen mayor 
representatividad en todas las Marka s como Irpa Chico, Contorno, Irpa Grande y Achica con el 
99% seguida de Coniri con el 98%, Unificada Villa Ancara con el 95%, Batallas de Ingavi con 
el 84%  y Villa Santiago de Chacoma con el 82% . 

Sin embargo, los que no cuentan con tí tulo de propiedad registradas en el IN RA por razones de 
tramites o tienen problemas en el Instituto N acional de Ref orma Agraria en las Marka s Villa 
Santiago de Chacoma con el 8%, Unificada Villa Ancara con el 5%, Batallas de Ingavi con el 
6%  y las restantes Marka s con el 1% . 

E l promedio de hectá reas por Marka  de los encuestados se muestra en la siguiente:  
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T ab la 5.  
P romedio de hectár eas por u nidad familiar.

T otal Markas T otal hectár eas de las 
familias

T otal de familias 
encu estados q u e 
respondieron a la 

pregu nta

P romedio de hectár eas

Irpa Chico 687 H as 136 5 H as 
Achica 457 H as 121 4 H as 
Batallas de Ingavi 545 H as 124 4 H as 
Contorno 765 H as 166 5 H as 
Coniri 1302 H as 1 16 1 1 H as 
Irpa Grande 346 H as 73 6 H as 
Villa Santiago de Chacoma 746 H as 55 14 H as 
Unificada Villa Ancara 206 H as 32 6 H as 

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E n la tabla se puede observar la mayor cantidad de hectá reas en promedio con mayor 
representatividad las Marka s Coniri, Villa Santiago de Chacoma e Irpa Grande. 

F igu ra 20.  
¿Q u é  ext ensión  total de tierra son de su  propiedad?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la figura se puede apreciar la cantidad de hectáreas que cuentan como propiedad los Jefes 
de f amilia encuestados en las Marka s:  Coniri con el 27 % , Contorno con el 16% , Villa Santiago 
de Chacoma con el 15% , Irpa Chico y Villa Santiago de Chacoma con el 14%  y las restantes 
Marka s cuentan con menor cantidad de hectá reas. 

E n la siguiente tabla se muestra el promedio de hectá reas cultivables. 
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 T ab la 6.  
P romedio de hectár eas cu ltivab les por u nidad familiar.

T otal, M arkas T otal de hectár eas 
cu ltivab les 

T otal, e ncu estados 
q u e  respondieron 

a la pregu nta 
P romedio 

Irpa Chico 375 136 3 
Achica 180 121 1,5 
Batallas de Ingavi 239 124 2 
Contorno 325 166 2 
Coniri 345 1 16 3 
Irpa Grande 138 73 2 
Villa Santiago de Chacoma 198 55 4 
Unificada Villa Ancara 88 32 3 

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E n la tabla se puede observar la mayor cantidad de hectá reas cultivables promedio en las Marka s 
del D istrito 3 de Viacha con mayor representatividad:  Villa Santiago de Chacoma, Coniri, Irpa 
Chico y Unificada Villa Ancara seguida de restantes Markas en menor cantidad. 

F igu ra 21.  
Cantidad de hectár eas cu ltivab les.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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En la figura se puede observar, la cantidad de hectáreas cultivables de las 8 Markas, siendo el 
saldo restante determinado como á rea no cultivable.  

La Marka s que tienen mayor cantidad de hectá reas cultivables según l os encuestados son:   

Irpa Chico con el 54%, Batallas de Ingavi con el 40%, Contorno con el 37 %, Achica y Unificada 
Villa Ancara con el 29% , Villa Santiago de Chacoma con el 28% , Irpa Grande con el 27%  y 
Coniri con el 26% .    

E n el caso de Villa Santiago de Chacoma, Coniri y una parte de Irpa Grande son tierras rocosas 
no cultivables en otros casos son cerros, y su principal actividad no es la ganaderí a ni la 
agricultura, se dedican a la crianza de camé lidos. 

Aspecto económ ico produ ctivo 

F igu ra 22.  
¿ Cu ál es son las principales actividades económ icas?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las principales actividades económ icas que realizan los jef es de f amilia encuestados en cada 
Marka  son las siguientes:  
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Agricu ltu ra:  las Marka s que producen la mayor cantidad de productos de la tierra son Coniri 
con el 49% , Achica con el 47% , Batallas de Ingavi con el 46% , Irpa Chico y Villa Santiago de 
Chacoma con el 44% . 

Ganaderí a:  las comunidades que se dedican a la actividad de crianza de ganado son: Unifica 
Villa Ancara y Villa Santiago de Chacoma con el 40% , Irpa Chico con el 38% , Irpa Grande con 
el 37% , Achica, Contorno y Coniri con el 30%  y las demá s Marka s en menor proporción. 

Avicu ltu ra:  en la figura se puede observar las Markas que se dedican a la actividad avícola, 
Contorno con el 16%, Batallas de Ingavi y Unificada Villa Ancara con el 15%, Coniri con el 
14%  y las demá s Marka s en menor proporción. 

Cu nicu ltu ra:  las Marka s que se dedican a la actividad Cunicultura son:  Contorno con el 6% , 
Irpa Grande con el 4%  y las restantes Marka s menor al 3% . 

O tras actividades:  E n algunas Marka s los encuestados se dedican a otras actividades tales 
como Comercio, Artesaní a, etc. 

F igu ra 23.  
Actividades q u e generan mayor es ingresos.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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En la figura se puede observar a las actividades que genera mayores ingresos a las familias:  

Ganaderí a es la principal actividad económ ica que genera mayores ingresos a las siguientes 
Marka s:   Batallas de Ingavi con el 69% , Irpa Chico y Contorno con el 67% , Irpa Grande con el 
66% , Achica con el 64%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

Agricultura es la segunda actividad que genera mayores ingresos a las Marka s:  Coniri con el 
60%, Unificada Villa Ancara con el 38%, Irpa Grande con el 34%, Contorno y Villa Santiago de 
Chacoma con el 32% , Irpa Chico con el 31%  y las restantes Marka s tienen menores ingresos. 

Avicultura es la actividad que genera ingresos a las siguientes Marka s:  Batallas de Ingavi con el 
8%  y Contorno con el 1% .  Ademá s, cabe resaltar que las f amilias obtienen ingresos por otras 
actividades ( Artesaní a, comercio)  Achica con el 15% , Villa Santiago de Chacoma con el 17% , 
Batallas de Ingavi con el 6%  e Irpa Chico con el 2% .  

E n la siguiente tabla se muestra el ingreso promedio mensual por f amilia en Bs. 

T ab la 7.  
Ingreso promedio mensu al en Bolivianos ( Bs)

T otal, M arkas T otal, I ngreso de 
encu estados 

T otal encu estados 
q u e respondieron a 

la pregu nta   

Ingreso pro-
medio por 

familia 
Irpa Chico 266,034 B s 122 2181 B s 

Achica 75,544 B s 108 699 B s 

Batallas de Ingavi 124,572 B s 1 10 1 132 B s 

Contorno 230,640 B s 158 1460 B s 

Coniri 70,987 B s 91 780 B s 

Irpa Grande 94,602 B s 60 1577 B s 

Villa Santiago de 

Chacoma 

50,770 B s 49 1036 B s 

Unificada Villa Ancara 44,087 B s 35 1260 B s 

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E n la tabla se puede observar a las Marka s que tienen mayores ingresos promedio al mes con 
mayor representatividad las Markas Irpa Chico, Contorno, Irpa Grande y Unificada Villa Ancara 
y las de má s Marka s con ingresos menores por la actividad económ ica por la ganaderí a.  
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F igu ra 24.  
Ingreso mensu al estimado en Bolivianos ( Bs.)

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las f amilias tienen mayores ingresos en bolivianos en todas las Marka s por la ganaderí a, la 
Marka Unificada Villa Ancara, Batallas de Ingavi e Irpa Grande con el 99%, Irpa Chico y 
Contorno con el 98% , Coniri con el 97% , Villa Santiago de Chacoma con el 95%  y Achica con 
el 92%  y menores ingresos por la agricultura. 
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Actividad agrí cola  

F igu ra 25.  
P rincipales cu ltivos.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Con las encuestas realizadas en las Marka s se obtuvo como resultado los siguientes datos 
relevantes por tipo de cultivo:  

Cu ltivo de P apa:  en Marka  Achica con el 50% , Batallas de Ingavi, Contorno y Coniri con el 
48%, Irpa Grande con el 46%, Unificada Villa Ancara con el 43%, Irpa Chico y Villa Santiago 
de Chacoma con el 42% . 

Cu ltivo de Ceb ada:  Contorno con el 38% , Batallas de Ingavi con el 37% , Irpa Chico con el 
36% , Achica con el 34% , Villa Santiago de Chacoma con el 32% , Irpa Grande con el 28% , 
Unificada Villa Ancara con el 26% cabe resaltar que el cultivo de cebada es el alimento para el 
ganado.   

Cu ltivo de Q u inu a:  con mayor representatividad Villa Santiago de Chacoma con el 25% , 
Coniri con el 23%, Unificada Villa Ancara con el 22%, Irpa Grande con el 19% y las demás 
Marka s en menor cantidad. 

E n otros cu ltivos:   los encuestados en las Marka s cultivan otros cultivos para el autoconsumo 
( Haba, Papaliza, Haba, Trigo y Hortalizas) . 
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F igu ra 26.  
Cantidad cosechada de los principales cu ltivos.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la figura se puede apreciar la cantidad de cosecha recogida en la última siembra de los 
principales cultivos:  

P apa: la mayor cantidad se cosecha en las Markas Achica y Unificada Villa Ancara con el 95%, 
Batallas de Ingavi con el 92% , Coniri con el 91% , Irpa Chico y Contorno con el 90% . 

Q u inu a:  la mayor cantidad se cosecha en las Marka s Coniri con el 5% , Irpa Grande con el 4% , 
Irpa Chico con el 3% . 

Ceb ada:  la mayor cantidad cosechada en pilones, es en las Marka s Villa Santiago de Chacoma 
con el 12% , Contorno 8% , Irpa Chico con el 7% , Batallas de Ingavi e Irpa Grande con el 6% . 
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F igu ra 27.  
D estino del cu ltivo de papa.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l Cultivo de papa se destina la mayor cantidad para el consumo en todas las Marka s. 

Unificada Villa Ancara con el 63%, Batallas de Ingavi con el 59%, Villa Santiago de Chacoma 
con el 54% , Achica con el 52%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

E l destino para la venta directa representa en menor cantidad en Coniri con el 31 % , Irpa Chico 
con el 29% , Contorno con el 25%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

D estino para la semilla en Irpa Grande con el 26% , Villa Santiago de Chacoma con el 25% , 
Unificada Villa Ancara con el 22% y las demás Markas en menor cantidad. 

Por úl timo, se destina para la transf ormación de chuño en algunos casos para tunta en Irpa 
Grande con el 20%, Villa Santiago de Chacoma y Unificada Villa Ancara con el 14%, Coniri 
con el 12%  y las demá s Marka s con menor porcentaje. 
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F igu ra 28.  
D estino del cu ltivo de q u inu a.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E n el Cultivo de Quinua mayor cantidad se destina para el consumo Villa Santiago de Chacoma 
con el 91%, Unificada Villa Ancara con el 79%, Contorno con 73%, Irpa Grande con el 71% y 
las demá s Marka s en menor porcentaje. 

La mayor cantidad que se destinan a la venta son en las Marka s Irpa Chico con el 45% , Achica 
con el 25% , Batallas de Ingavi y Contorno con el 23% . 

Para la semilla se destina en menor cantidad del total cosechado y las Marka s má s representativas 
son:  Achica con el 15% , Irpa Grande con el 14% , Batallas de Ingavi con el 7% .   
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F igu ra 29.  
D estino del cu ltivo de ceb ada.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l destino de la cebada en todas las Marka s es para el consumo de ganado con mayor 
representatividad en Villa Santiago de Chacoma con el 100% , Coniri y Batallas de Ingavi con 
el 98% , Irpa Chico y Contorno con el 97% .  

Destino para la Venta en pilones en Irpa Grande con el 44%, Unificada Villa Ancara con el 16%, 
Irpa Chico y Contorno con el 3% .  

Sin embargo, la mayorí a de las Marka s adquieren semillas en mercados locales o f erias. 
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F igu ra 30.  
F ertiliz antes q u e u tiliz an en la produ cción  agrí cola.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los f ertilizantes que utilizan para los principales cultivos son:  

El uso de químicos en la producción: es significativo en Villa Santiago de Chacoma con el 
67% , Contorno con el 65% , Irpa Grande con el 57% , Achica con el 42%  y las demá s Marka s 
en menor porcentaje. 

E l uso de f ertilizantes orgá nicos tambié n llamado estié rcol, las Marka s que utilizan a mayor 
cantidad son: Unificada Villa Ancara con el 62%, Markas Batallas de Ingavi con el 57%, Irpa 
Chico con el 56% , Coniri con el 45%  Achica con el 33%  sin embargo las Marka s Contorno, Irpa 
Grande y Villa Santiago de Chacoma con menor representatividad. 

Los productores tienden a utilizar pesticidas a fin de controlar el ataque de plagas que causan 
bajos rendimientos en la producción, así como se observa en la figura en Coniri con el 28%, 
Villa Santiago de Chacoma con el 27% , Achica con el 25% , Irpa Chico y Batallas de Ingavi con 
el 24%, Unificada Villa Ancara con el 22%, Irpa Grande con el 20% y Contorno con el 16%. 
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F igu ra 31.  
T ecnologí a q u e u tiliz a en la produ cció n agrí cola.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las comunidades del D istrito 3 de  Viacha utilizan dos f ormas de tecnologí a. 

Tecnologí a mecanizada en las comunidades cercanas a la capital tienden a utilizar tracción 
mecá nica en vez de la yunta para la rotura de la tierra, Batallas de Ingavi y Achica con el 94% , 
Irpa Chico y Unificada Villa Ancara con el 93% y Contorno con el 91%. 

Tecnologí a manual, los que aun cultivan de manera tradicional utilizando la yunta con mayor 
representatividad las Marka s má s alejadas de la capital, Coniri con el 46% , Villa Santiago de 
Chacoma con el 45%  e Irpa Grande con el 16% . 
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F igu ra 32.  
Cau sas más  frecu entes para la perdida de cu ltivo.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las causas que af ectan para baja producción s on:  

P laga:  las Marka s que son af ectadas con mayor f recuencia son Contorno con el 31 % , Villa 
Santiago de Chacoma con el 26% , Batallas de Ingavi con el 21% , Achica con el 20%  y las 
restantes Marka s con menor f recuencia.  

Helada:  en Coniri con el 35% , Batallas de Ingavi con el 28% , Irpa Grande con el 27% , Achica 
con el 26%  y las demá s Marka s con menor porcentaje 

Seq u ia:  Villa Santiago de Chacoma con el 38% , Coniri con el 15% , Contorno e Irpa Grande 
con el 15% y Unificada Villa Ancara con el 14% y las restantes Markas es afectada con menor 
f recuencia. 

Graniz ada:  Coniri con el 27% , Irpa Grande con el 24% , Irpa Chico con el 22% , Batallas de 
Ingavi con el 21%  y las demá s Marka s es af ectada con menor f recuencia. 

Inu ndaciones:  las Marka s que suf ren las inundaciones con mayor f recuencia son Irpa Chico 
con el 28%, Irpa Grande y Unificada Villa Ancara con el 27%, Achica con el 22% y las demás 
Marka s con menor porcentaje.  
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F igu ra 33.  
¿T iene sistema de riego?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la figura se puede observar los comunarios de todas las Markas de Distrito 3 de Viacha 
indicaron que no tienen un sistema de riego sin embargo en Villa Santiago de Chacoma con el 
9%, Batallas de Ingavi, Unificada Villa Ancara, Irpa Grande con el 7%, Irpa Chico con el 4%, 
Achica con el 2% y Coniri con el 1% afirman que si cuentan con un sistema de riego a través de 
pozos, estanques, rí os y motobombas.  
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Actividad ganadera  

F igu ra 34.  
T ipo de ganado.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los principales tipos de ganados que exi sten en el D istrito 3 de  Viacha son:  

Bovino:  en Contorno con el 48% , Batallas de Ingavi con el 47% , Irpa Chico y Achica con el 
46%, Unificada Villa Ancara con el 43%, Irpa Grande con el 41%, Coniri con el 38% y Villa 
Santiago de Chacoma con el 37% . 

O vino:  en Unificada Villa Ancara con el 37%, Irpa Chico y Contorno con el 35%, Irpa Grande 
y Achica con el 34% , Batallas de Ingavi, Coniri y Villa Santiago de Chacoma con el 32% . 

P orcino:  Batallas de Ingavi, Achica y Coniri con el 17% , Contorno e Irpa Chico con el 16% , 
Unifica Villa Ancara con el 14%, Villa Santiago de Chacoma con el 10%, Irpa Grande con el 
7% . 

Caprino:  es el tipo de ganado que exi ste en menor cantidad en las Marka s Villa Santiago de 
Chacoma con el 3%, Achica, Batallas de Ingavi, Coniri, Irpa Grande y Unificada Villa Ancara 
con el 1% . 

Camé lidos:  exi ste en mayor cantidad en Marka s má s lejanas a la capital debido a que cuentan 
con mayor cantidad de hectá reas, en Villa Santiago de Chacoma con el 18% , Irpa Grande con 
el 17%, Coniri con el 12%, Unificada Villa Ancara con el 5%. 
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F igu ra 35.  
Cantidad de ganado b ovino.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la figura se puede apreciar que existe mayor cantidad de ganado bovino en Marka Irpa Chico 
con el 36% , Contorno con el 19% , Batallas de Ingavi con el 13% , Coniri con el 9% , y las demá s 
Marka s en menor cantidad.  

E n la siguiente tabla se muestra el promedio de ganado bovino por Marka . 

T ab la 8.  
P romedio de ganado b ovino.

 

T otal, M arkas

 

T otal de ganado 
b ovino de 

encu estados

T otal encu estados 
q u e cu entan con 
ganado b ovino

P romedio 
ganado 
familia 
de por 

Irpa Chico 1822 104 18
Achica 343 83 4 
Batallas de Ingavi 632 87 7 
Contorno 948 145 7 
Coniri 437 76 6 
Irpa Grande 306 55 6 

Villa Santiago de  
Chacoma 361 50 7 

Unificada Villa Ancara 162 32 5 

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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E n la tabla se muestra el promedio de ganado bovino en las Marka s con mayor representatividad 
Irpa Chico, Batallas de Ingavi, Contorno, Villa Santiago de Chacoma y las restantes Marka s con 
menor representatividad.

F igu ra 36.  
T ipo de ganado b ovino.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

 Los tipos de ganado que exi sten en D istrito 3 de  Viacha son:  

Ganado b ovino criollo:  con mayor crianza en Coniri con el 76 % , Batallas de Ingavi con el 
74%, Irpa Grande con el 71%, Achica con el 66%, Unificada Villa Ancara con el 65%, Irpa 
Chico con el 62% , Villa Santiago de Chacoma con el 60%  y Contorno con el 49% .   

Ganado b ovino mej orado con la raz a ( Holstein) :  exi ste en mayor cantidad en Contorno con 
el 51%, Irpa Chico con el 38%, Unificada Villa Ancara con el 35%, Achica con el 34%, Villa 
Santiago de Chacoma con el 33% , Irpa Grande y Batallas de Ingavi con el 26%  y Coniri con el 
22% . 

O tro tipo de ganado bovino como ( pardo, bronce)  exi ste en las Marka s Villa Santiago de 
Chacoma con el 7% , Irpa Grande con el 3% , Coniri con el 2%  y Achica con el 1% .  
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F igu ra 37.  
T ipo de forraj e para ganado b ovino.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los tipos de f orraje que producen las comunidades de D istrito 3 de  Viacha son:  

Alfa Alfa:  es importante destacar que la mayor parte del cultivo se localizan en las zonas 
ganaderas que producen leche como ser:  Contorno con el 31% , Irpa Grande con el 32% , Irpa 
Chico con el 29% , Batallas de Ingavi con el 26%  y las de má s Marka s cultivan en menor 
cantidad. 

Ceb ada:  es el cultivo que producen a mayor cantidad en Coniri con el 45%, Unificada 

Villa Ancara con el 40% , Villa Santiago de Chacoma con el 39% , Irpa Grande con el 38% , 
Achica con el 35% , Contorno con el 34% . 

Avena:  es el f orraje cultivado en mayor cantidad en Batallas de Ingavi, Achica con el 20% , 
Contorno y Unificada Villa Ancara con el 19%, Irpa Chico y Villa Santiago de Chacoma con el 
18% , Irpa Grande con el 16%  y Coniri con el 12% . 

O tros tipos de alimentos que utilizan para el ganado bovino son ( af recho, cascarilla de soya, sal 
mineral, balanceado, pasto llorón y pasto fistuca) las Markas con mayor representatividad Irpa 
Chico y Achica con el 20% . 
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F igu ra 38.  
¿E xi sten enfermedades q u e afecta la crianz a de ganado b ovino?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Como se puede observar en la figura en las Markas de Distrito 3 de Viacha afecta las enfermedades 
al ganado bovino como timpanismo, thalpha laku, mal de altura, mastitis y diarrea, por lo que los 
comunarios deben atender al ganado con asistencia de veterinarios, compra de medicamentos, 
las Marka s má s representativas son Contorno con el 86% , Batallas de Ingavi con el 85% , 
Coniri con el 83% , Achica con el 82% , Irpa Grande con el 81% , Irpa Chico con el 78% , Villa 
Santiago de Chacoma con el 73%, Unificada Villa Ancara con el 70% y en menor cantidad de 
los encuestados respondieron que no les af ecta las enf ermedades a sus ganados bovinos. 

E n la siguiente tabla se muestra el promedio de leche por litro por dí a:   
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T ab la 9.  
P romedio de produ cción  de leche al dí a.

 

T otal, M arkas  

 

T otal 
produ cción  de 
leche por litro 
de encu estados 

T otal encu estados 
q u e respondieron a 

la pregu nta  

P romedio de 
produ cción   leche 

por familia 

Irpa Chico 2092 L  103 20 L  
Achica 810 L  79 10L  
Batallas de Ingavi 1431 L  74 19 L  
Contorno 2148 L  145 15 L  
Coniri 438 L  52 8  L 
Irpa Grande 350 L  52 7  L 

Villa Santiago de 
Chacoma 206 L  34 6  L 

Unificada Villa Ancara 369 L  29 13 L  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

F igu ra 39.  
Cantidad de produ cción  de leche por litro al dí a.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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En el grafico se puede observar la cantidad de leche por litro producida al día, por Marka: Irpa 
Chico y Contorno con el 32 % , Contorno con el 17% , Batallas de Ingavi con el 16 % , Achica con 
el 1 1% , Coniri con el 8%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

F igu ra 40.  
D estino de la produ cción  de leche.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l destino de la producción de  la leche es:  

Las Marka s que destinan la producción de leche a la venta directa son:  Irpa Grande con el 
33% , Coniri con el 25% , Villa Santiago de Chacoma con el 24%  y las demá s Marka s en menor 
proporción . 

Todas las Marka s destinan la producción de leche para el consumo de las f amilias en mí nima 
cantidad, Coniri con el 16% , Villa Santiago de Chacoma con el 10% , Irpa Grande con el 8% , 
Achica con el 7%, Batallas de Ingavi con el 5%, Contorno y Unificada Villa Ancara con el 4%, 
Irpa Chico con el 2% . 

Las Marka s que destinan la producción de leche para derivados como el queso artesanal, y 
requesón en mayor cantidad son: Unificada Villa Ancara con el 65%, Irpa Grande y Coniri con 
el 59% , Batallas de Ingavi con el 45%  y las demá s Marka s en menor cantidad. 
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Las Marka s que realizan la entrega de leche a Acopiadores Industriales ( Pil, D elizia, F lor de 
Leche, Panda, Soalpro)  son:  Irpa Chico con el 56% , Contorno con el 46% , Achica con el 39%  
y Batallas de Ingavi con el 38% .   

E n la siguiente tabla se muestra el promedio de producción de  queso por dí a:   

T ab la 10.  
P romedio de produ cción  de q u eso.

T otal, M arkas T otal produ cción  
de q u eso  

T otal encu estados 
q u e respondieron 

a la pregu nta   
P romedio 

por familia 

Irpa Chico 506 uni dades 103 5 uni dades  
Achica 170 uni dades 79 2 uni dades 
Batallas de Ingavi 285 uni dades 74 4 uni dades 
Contorno 445 uni dades 145 3 uni dades 
Coniri 123 uni dades 52 2 uni dades 
Irpa Grande 146 uni dades 52 3 uni dades 
Villa Santiago de Chacoma 1 12 uni dades 34 3 uni dades 
Unificada Villa Ancara 129 uni dades 29 4 uni dades 

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

F igu ra 41.  
Cantidad de produ cción  de q u eso al dí a.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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E n el F igura se puede observar la cantidad de queso producida al dí a por Marka :  Irpa 

Chico con el 26% , Contorno con el 23 % , Batallas de Ingavi con el 15% , Achica con el 9% , Irpa 
Grande con el 8%  y las demá s Marka s tienen menor cantidad de producción de  queso al dí a.  

F igu ra 42.  
D estino de la produ cción  de q u eso.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l destino de la producción de l queso es:  

Las Markas que destinan la producción de queso a la venta directa son: Unificada Villa Ancara 
con el 87% , Irpa Chico con el 84% , Contorno con el 80% , Batallas de Ingavi con el 78%  y las 
demá s Marka s en menor proporción. 

Todas las Marka s destinan la producción de queso para el consumo en mí nima cantidad:  Irpa 
Grande con el 57% , Villa Santiago de Chacoma y Coniri con el 40% , Achica con el 33% , 
Batallas de Ingavi con el 22%, Contorno con el 20%, Irpa Chico con el 16% y Unificada Villa 
Ancara con el 13% . 

E n la siguiente tabla se muestra el promedio de ganado ovino por Marka .   
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T ab la 1 1.  
P romedio de ganado ovino.

 T otal Markas T otal cantidad de 
ovino

T otal encu estados 
q u e cu entan con 

ganado ovino
P romedio 

por familia

Irpa Chico 896 93 10 
Achica 797 74 1 1  
Batallas de Ingavi 597 64 9 
Contorno 1241 1 10 1 1  
Coniri 1857 72 26 
Irpa Grande 1075 55 20 
Villa Santiago de Chacoma 1727 46 38 
Unificada Villa Ancara 484 33 15 

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

F igu ra 43.  
Cantidad de ganado ovino.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

En la figura de puede observar la cantidad de ganado ovino que cuenta cada Marka: Coniri con 
el 21% , Villa Santiago de Chacoma con el 19% , Contorno con el 17%  y las restantes Marka s 
en menor cantidad. 
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F igu ra 44.  
T ipo de ganado ovino.

F uente:  E laboración pr opia. 

Los tipos de ganado ovino que exi sten en el D istrito 3 de  Viacha son:   

Ganado ovino criollo:  es el tipo de ganado que exi ste en mayor cantidad en las Marka s Coniri 
con el 88% , Batallas de Ingavi con el 70% , Achica con el 67% , Irpa Chico con el 65%  y en las 
demá s Marka s en menor cantidad. 

Ganado ovino cara negra:  hay menor crianza en todo el distrito como se puede observar en la 
figura, Contorno con el 28%, Achica con el 16%, Irpa Grande y Villa Santiago de Chacoma con 
el 15%  y en menor proporción l as demá s Marka s. 

Ganado ovino merino o ganado mej orado:  con mayor cantidad en la Marka  Villa Santiago 
de Chacoma con el 32%, Unificada Villa Ancara con el 27%, Irpa Grande con el 26% y las 
restantes Marka s tienen en menor cantidad. 
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F igu ra 45.  
¿E xi sten enfermedades q u e afectan a la crianz a de ganado ovino?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Como se puede observar en la figura en las Markas del Distrito 3 de Viacha afecta las enfermedades 
al ganado ovino como thalpha laku, muyu- muyu y D iarrea por lo que los comunarios deben 
atender al ganado con asistencia de veterinarios, a las Marka s que af ecta con mayor f recuencia 
son Achica con el 93% , Coniri con el 92% , Contorno con el 90% , Irpa Grande con el 86% , Villa 
Santiago de Chacoma con el 84%  y en menor cantidad de los encuestados respondieron que no 
les af ecta. 
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Actividad minera 

 F igu ra 46.  
¿E n su  comu nidad exi ste la exp lotación  de yac imientos mineros?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l 100%  de los encuestados de las Marka s Irpa Chico, Achica, Coniri, Irpa Grande, Villa Santiago 
de Chacoma, Batallas de Ingavi y Unificada Villa Ancara indicaron que no existen minerales 
que se ext raen, en cambio en la Marka  Achica con el 4%  indicaron que exi ste ext racción de 
minerales en la comunidad Mazo Cruz. 



I N ST I T U T O  DE I N VEST I GACI Ó N  Y  CAPACI T ACI Ó N  EN  CI EN CI AS ADMI N I ST R AT I VASModelo de Desconcentración Administrativa para el Desarrollo Económico
Socio-Productivo Comunitario del GAM de Viacha – Caso Distrito 3

85

Actividad Cerám ica 

F igu ra 47.  
P rodu cció n ext ractiva de cerám ica.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l 100%  de los encuestados de las Marka s Irpa Chico, Achica, Coniri, Irpa Grande, Villa 
Santiago de Chacoma y Unificada Villa Ancara establecen que no hay producción extractiva en 
cambio en la Markas Batallas de Ingavi con el 17% y Contorno con el 16% confirmaron que 
exi sten f á bricas de cerá mica que producen ladrillos y tejas.  

Las empresas o f abricas con el rubro de cerá mica son privadas. 
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Aspecto organiz ativo institu cional 

F igu ra 48.  
¿U sted pertenece a algu na asociación  produ ctiva?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los resultados que muestra el grafico establecen según las Markas: 

N O  pertenecen a alguna asociación:  Coniri con el 97% , Villa Santiago de Chacoma con el 96% , 
Irpa Grande con el 88%, Achica con el 81%, Batallas de Ingavi con el 73%, Unificada Villa 
Ancara con el 71%  y con el 66%  Irpa Chico. 

SI pertenecen a alguna asociación: Contorno con el 35%, Irpa Chico con el 34%, Unificada 
Villa Ancara con el 2 9% , Batallas de Ingavi con el 27% , Achica con el 19%  Irpa Grande con el 
13% , Villa Santiago de Chacoma con el 4%  y Coniri con el 3% .  Al pertenecer a la Asociación 
los comunarios entregan su producción de  leche para que la Asociación e ntregue a empresas. 
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F igu ra 49.  
¿E l GAM de Viacha realiz a programas o proye ctos para fomentar las actividades 

produ ctivas?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

N O  exi sten actividades de f omento:  con el 91%  Coniri, con el 88%  Irpa Grande, con el 87 %  
Achica, con el 84%  Batallas de Ingavi, Irpa Chico con el 83%  en cambio las demá s Marka s en 
menor porcentaje. 

SI existe actividades de fomento: con el 34% en Unificada Villa Ancara, con el 27% Contorno, 
con el 24%  Villa Santiago de Chacoma, y las demá s Marka s en menor porcentaje.  

Las actividades de f omento que realizo el GAM de Viacha para f ortalecer son esporá dicas o una 
sola vez al año como ser:   

yy Vacunas 

yy F erias 

yy Semillas  

yy D esparasitación 

yyMaquinas ordeñadoras  

yy Talleres  

Estas actividades no beneficiaron a todas las familias del Distrito 3.
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F igu ra 50.  
¿Cómo califica los programas o proyectos que realiza para el desarrollo económico el 

GAM de Viacha?

F uente:  E laboración pr opia. 

Los encuestados en las Markas califican como regular las actividades de GAM de Viacha en 
Achica con el 79% , Batallas de Ingavi con el 68% , Irpa Grande con el 66% , Coniri con el 64% , 
Unificada Villa Ancara con el 63%, Irpa Chico con el 59% y Contorno con el 57%. 

Los que califican como bueno:  Contorno con el 34% , Irpa Chico con el 22% , Irpa Grande con 
el 21% , las Marka s restantes en menor proporción. 

Los que califican como malo:  del total de encuestados en Coniri con el 31% , Villa Santiago 
de Chacoma con el 28%, Unificada Villa Ancara con el 23%, las Markas restantes en menor 
proporción. 

Los encuestados que califican como excelente: las actividades que realiza el GAM de Viacha 
en Irpa Chico con el 4% , Achica y Batallas de Ingavi con el 2% . 

N o responde, en Irpa Grande con el 5%  y Batallas de Ingavi con el 2% . 
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F igu ra 51.  
 ¿Q u é  acciones deb erí a encaminar el GAM de Viacha?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las Markas manifiestan que necesitan el apoyo del GAM de Viacha en: 

Asistencia té cnica:  Contorno con el 4 8% , Batallas de Ingavi con el 47% , Irpa Grande con el 
44%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

P erforación  de poz os:  Contorno con el 72%, Unificada Villa Ancara con el 68%, Coniri con el 
67%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

Inseminació n de vacas:  para el mejoramiento del ganado: Contorno con el 72%, Unificada 
Villa Ancara con el 68% , Coniri con el 67%  y las demá s Marka s en menor porcentaje. 

Caminos:  Villa Santiago de Chacoma con el 58% , Irpa Grande con el 56% , Irpa Chico y 
Unificada Villa Ancara con el 51% y las demás Markas en menor porcentaje. 

Semillas: Contorno con el 73%, Villa Santiago de Chacoma con el 67%, Unificada Villa Ancara 
con el 63% , Achica con el 52%  y las Marka s restantes en menor porcentaje. 
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F igu ra 52.  
¿S egú n su  criterio es importante q u e la Su b  Alcaldí a atiende las necesidades de las 

comu nidades?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los encuestadas en las Marka s indicaron:  

SI es importante que atienda los requerimientos y necesidades en las comunidades:  Batallas de 
Ingavi y Villa Santiago de Chacoma con el 98%, Unificada Villa Ancara con el 97%, Achica y 
Coniri con el 96% , Irpa Grande con el 95% , Irpa Chico y Contorno con el 93%  está n de acuerdo 
que la Sub alcaldí a atienda los requerimientos y necesidades de las Marka s. 

Los encuestados en las Marka s que indicaron que 

N O  está n de acuerdo es en menor porcentaje:  Irpa Chico y Contorno con el 7% , Irpa Grande 
con el 5%, Achica y Coniri con el 4%, Unificada Villa Ancara con el 3%. 

O b servación  D irecta

Aspectos espaciales.

E l Municipio de Viacha se encuentra a 45 minutos desde la Ciudad de La Paz -  E l Alto 
aproxi madamente.
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Las distancias a las comunidades de las Marka s son variadas, las má s lejanas desde la capital son 
las comunidades de la Marka  Villa Santiago de Chacoma como la comunidad de Jeke ri, el tiempo 
de viaje tiene una duración de 1 hora aproxi madamente desde la capital, las comunidades má s 
cercanas a la capital son de la Marka  Batallas de Ingavi como las comunidades Charahuayto, 
Viliroco y Surusaya Supripanta el tiempo de llegada es de 15 m inutos aproxi madamente desde 
la capital.

Las Markas están conformadas desde 4 comunidades como las Markas Unificada Villa Ancara 
y Villa Santiago de Chacoma hasta má xi mo 12 comunidades como las Mark as Batallas de 
Ingavi y Contorno las cuales se encuentran distanciadas entre sí . Las comunidades del D istrito 
3 oc upa la mayor parte del territorio del municipio

F igu ra 53.  
Comu nidades del D istrito 3 d e Viacha.

F uente:  PTD I GAM de Viacha 2016 -  2020.

E n el mapa se puede observar las comunidades má s lejanas a la capital de Viacha a si mismo 
las comunidades má s cercanas.
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Aspectos fí sicos natu rales.

Su elos.

Las comunidades del D istrito 3 de Viacha tienen suelos secos, rocosos y montañosos está n 
f ormados por laderas rocosas que dan la f ormación a los dif erentes rí os que causan la erosión 
hí drica en tiempos de lluvias.

T ab la 12.  
T ipos de z onas en el D istrito 3.

Rasgos F í sicas de la tierra Potencialidades Marka s

Z onas Montañ osas

Son lugares de á reas de serraní as, altas, 
medias y bajas entre estos está n los cerros má s 
representativos como Letanias, Pan de Azúc ar 
y cerros de la Santiago de Chacoma, presenta 
tambié n montes, laderas y colinas donde 
presenta pajonales, tholas y pastos naturales 
con abundante presencia de piedras 

Las principales potencialidades de 
las zonas montañosas es el pastoreo 
ext ensivo del ganado bovino, ovino, 
caprino y camé lidos 

Se encuentran en las 
siguientes Marka s:  Coniri, 
Villa Santiago de Chacoma, 
Parte de Irpa Grande, Villa 
Ancara y Contorno

Z onas Hú medas

Son lugares planos con poco pendiente, con 
elevada humedad el tipo de suelo es arcilloso.

E n esta zona se asienta la producción 
lechera, tambié n es apto para la 
agricultura y el desarrollo de cultivos 
de f orraje.

D estaca las Marka s Batallas 
de Ingavi, Irpa Chico y parte 
de Achica 

Z ona seca

Lugares planos moderados son bastante secos 
presenta tipo de suelo arenoso la mayorí a de 
estos es utilizado para pastoreo y la producción 
agrí cola

Presenta potencial para la producción 
de papa, quinua, cebada.

D estaca las Marka s Achica, 
parte de Irpa Grande

 

Clima.

E n las comunidades del D istrito 3 de Viacha la temperatura es baja en junio, julio y en el mes 
de diciembre las temperaturas se registran como má s cá lidas.

E n el mes de noviembre y f ebrero se registra la precipitación pluvial, anual la estación húm eda 
se ext iende generalmente cuatro meses de diciembre a marzo, la sequedad es casi absoluta 
de mayo a agosto la estación seca es interrumpida entre septiembre y noviembre por algunos 
periodos lluviosos.

Los f enóm enos climá ticos naturales perjudican la producción agrí cola como las heladas que 
causan perdidas en los cultivos.
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La sequí a, en esta é poca exi ste escases de agua tanto para el consumo humano y mucho mayor 
para los animales sin embargo los ef ectos de las lluvias torrenciales af ectan a las Marka s Batallas 
de Ingavi, Unificada Villa Ancara, Irpa Chico, Contorno e Irpa Grande los cuales se encuentran 
en peligro de inundaciones debido a que cuentan con suelos con poca pendiente.

E l ef ecto de nevada provoca mortalidad en los animales ademá s de causar perdida en la 
producción a grí cola.

E n todas las Marka s el clima se caracteriza por el f rio ya que af ecta principalmente al sector 
ganaderos y a los cultivos.

F lora.

Se pudo observar en las comunidades en mayor cantidad Hichu y Thola, que brotan en los 
cerros y pampas.

F au na. 

E n las comunidades se ha identificado una diversidad de especies que forman parte del ecosistema 
del lugar y que af ectan a la producción a grí cola entre ellos se destacan los siguientes:

T ab la 13.  
T ipos de especies en el D istrito 3.

N omb re Caracterí sticas
Aguila ( Mamani)

Su presencia es má s f recuente en las Marka s Villa 
Santiago de Chacoma y Coniri.

Maria ( Alka mari)
E s abundante y muy común a lo largo de rí os y caminos 
o en campos abiertos , se alimenta de animales  vivos 
como roedores y lagartijas.

Libre E s considerado como plaga por los comunarios 
por la gran destrucción que causa a los sembradí os 
especialmente a los f orrajes de alf a alf a y cebada. 
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Perdiz

Habita en los cerros es perjudicial para los comunarios 
debido a que af ecta al cultivo de papa.

Palomas

E n el D istrito 3 exi ste mayor cantidad de palomas, 
ademá s de otro tipo de pá jaros que af ectan al cultivo 
de quinua y cebada.

F uente:  GAM de Viacha.

R ecu rsos hí dricos.  

Las comunidades del D istrito 3 de Viacha no un cuentan con sistema de riego a pesar de las 
perf oraciones que se realizó e n algunas comunidades.

Los comunarios cuentan con sistema de agua generados por las precipitaciones fluviales (Lluvia) 
dando lugar a la f ormación de  rí os 

E l rio Pallina de la Marka  Contorno, que se encuentra cerca de la ciudad de Viacha cuyo caudal 
está  en f unción a  las estaciones del año.  

El rio Katari es el más importante y en el confluyen todos los ríos existentes en las Markas 
Contorno, Irpa Chico, otro rio de importancia es el rí o K usillo ubicado en la Marka  Irpa Chico 
el mismo que es temido por la població n, dado que en é poca de lluvias se sale de su cauce 
provocando inundaciones en las comunidades.

F inalmente, los comunarios obtienen agua con perf oración de pozos de las aguas subterrá neas 
que concentran en las llanuras húm edas, en la siguiente tabla se muestra las perf oraciones de 
pozos que se realizaron en las comunidades del distrito 3.
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T ab la 14.  
P oz os perforados en el D istrito 3 d e Viacha.

Comu nidad Cantidad de poz os 
perforados Uso de Agu a

Viliroco 1 P ozo Para el consumo
Humachua 5 P ozos Para el consumo
Colina Blanca 1 P ozo Para el consumo
Villa Remedios 1 P ozo Para el consumo
Mamani 1 P ozo Para el consumo
Chonchocoro 1 P ozo Para el consumo
Pallina Grande 1 P ozo Para el consumo
Contorno Bajo 1 P ozo Para el consumo
Contorno Centro 1 P ozo Para el consumo
Contorno Pallcoso 1 P ozo Para el consumo
Coniri 1 P ozo Para el consumo
Irpa Grande 1 P ozo Para el consumo

F uente:  E laboración pr opia.

Aspectos socio cu ltu rales.

E n las comunidades lejanas a Viacha exi sten pocos habitantes por el camino en malas condiciones, 
desabastecimiento de agua, inf ertilidad de suelos lo que provoca menor producción agrí cola, 
sin embargo, en las comunidades cercanas al á rea urbana exi ste mayor cantidad de habitantes 
que se dedican a crianza de ganado bovino que generan mayores ingresos a las f amilias.

Migración .  

E n las comunidades del D istrito 3 muchas f amilias en su mayorí a jóve nes, migraron al á rea 
urbana buscando mejores condiciones de vida marcando una disminución en el á rea rural, sin 
embargo, en el á rea urbana se encuentra en proceso de crecimiento debido a esta migración. 

Idioma.

E l idioma má s hablado en las comunidades má s lejanas a la capital es el aymara sin embargo en 
las comunidades cercanas a la capital el idioma que hablan es español-  aymara.

F estividad.

Cada comunidad cuenta con un aniversario donde realizan f erias productivas, muchos de los 
comunarios comercializan el ganado bovino, ovino, porcino y camé lidos. Como D istrito 3 
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tambié n realizan su aniversario el 30  mayo donde muestra cada Marka  las dif erentes danzas 
autóc tonas entre ellas Jukus , W aka  Tinqui, Tarqueada etc.

T ransporte.  

E xi sten sindicatos de minibuses que llegan a algunas comunidades del D istrito 3 sin embargo, 
a las comunidades de las Marka  Batallas de Ingavi, Contorno y algunas comunidades de Irpa 
Chico y Ancara solo llegan lí neas de transporte de taxi s por contrato, ademá s los caminos se 
encuentran en malas condiciones esto dificulta para la comercialización de productos por mayor 
cantidad. En general el servicio de transporte en el Distrito 3 de Viacha presenta deficiencias. 

Aspecto económ ico produ ctivo.

E n cuanto al aspecto económ ico productivo del D istrito 3 se pudo observar que los comunarios 
se dedican a diversas actividades económ icas productivas como la agricultura, ganaderí a, 
avicultura entre otros. 

Actividad ganadera.

Se logró observar en las Marka s Batallas de Ingavi, Contorno, Irpa Chico donde exi sten mayor 
crianza de ganado bovino criollo y ganado bovino mejorado ( Holstein) , seguida de ganado 
ovino y en menor cantidad Camé lidos y en las Marka s Villa Santiago de Chacoma, Coniri y una 
parte de Irpa Grande exi ste mayor crianza de ganado bovino de engorde seguida de camé lidos 
y ovinos esto debido a que cuentan con mayor cantidad de hectá reas ademá s de cerros rocosos, 
y por úl timo se pudo observar que en pocas comunidades exi ste ganados Caprinos en menor 
cantidad.

Actividad agrí cola.

Se pudo observar en mayor cantidad la producción  de papa, según los comunarios exi sten 
varios tipos de papa como huaycha, papa ka ti, luki  etc, Algunas f amilias producen en menor 
cantidad la papaliza, oca, Haba, ademá s a si mismo cuentan con carpas solares donde producen 
hortalizas, todos estos productos en general es para el consumo 

O tros productos importantes que producen en todas las Marka s es la quinua, cebada, avena 
estos úl timos considerado como f orraje para el ganado. 

T u rismo.  

E l D istrito 3 de Municipio de Viacha cuenta con muy pocos lugares turí sticos entre ellos 
tenemos a los siguiente:
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T ab la 15.  
L u gares tu rí sticos del D istrito 3 d e Viacha.

Virgen de L etaní as se encuentra en la iglesia construida 

en el cerro de la comunidad de Letaní as, la Virgen 

es considerada la má s pequeña del mundo con 19. 5 

milí metros de alto.  

El cerro de Letanías significa un lugar atractivo no solo 

religioso sino tambié n cultural, histór ico y turí stico por que 

en é pocas de pascua toda la población y turistas realizan 

la peregrinación al santuario con mucha f e ademá s en año 

nuevo aymara las autoridades tambié n llegan al cerro de 

Letaní as para recibir el sol en la mañana.

Campos de Ingavi está  localizada en la comunidad Batalla 

de Ingavi, posee un valor histór ico pues de acuerdo a la 

historia el General José  Ballivian que derroto al ejé rcito 

peruano y a su presidente el 18 de noviembre de 1841, 

debido a este valor ha sido declarado este campo como 

patrimonio histór ico militar, lugar en el que cada año se 

realiza actos de homenajes a los hechos ocurridos.

O tro lugar turí sticos es el f ortí n de Pan de Azúc ar que se 

encuentra en la Marka  Irpa chico es considerada lugar 

turí stico por los enf rentamientos que hubo entre el ejé rcito 

boliviano y el ejé rcito peruano comandado por D on 

Agustí n Gamarra.

F uente:  E laboración pr opia.

Aspecto organiz ativo institu cional.

Los ejecutivos está n conf ormados por un representante por Marka  estos son llamados Jilir 
Mallkus  y cada Marka  tambié n cuenta con una autoridad má xi ma elegido internamente con 
representantes o autoridades de cada comunidad.

Las autoridades de las 60 comunidades pertenecientes a las 8 Marka s del D istrito 3 de Viacha 
llevan a cabo sus reuniones una vez al mes donde los comunarios asisten en su mayorí a, en 
cambio los ejecutivos llevan cabildos cada mes en la capital de Viacha donde las autoridades 
está n obligados a asistir con sus respectivos unif ormes. 
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4.1.2 D iagnós tico de las necesidades de desconcentración  administrativa. 

4.1.2.1 D iagnós tico de las comu nidades del D istrito 3.

Los datos obtenidos de la investigación de campo desde el punto de vista de los encuestados 
de las comunidades, permitió conocer las necesidades de desconcentración administrativa del 
distrito, así como los beneficios que obtendrían en la gestión municipal si se implementa la 
propuesta de modelo de desconcentración a dministrativa de la Sub Alcaldí a. 

F igu ra 54.  
R ango de edades.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

D e acuerdo al rango de edades la mayor cantidad de la población encuestada de la Jach’ a Marka  
O riginario Viacha -  D 3 se encuentra entre 56 o má s años con el 39% , seguida por las edades de 
36 – 45 c on el 23% .

E l llenado de las encuestas se realizó en reuniones coordinadas entre las autoridades de la 
Jach’ a Marka  O riginario Viacha – D 3, e l GAM y los investigadores.
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F igu ra 55.  
T ipo de cargos.  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

D e acuerdo al tipo de cargos la mayor cantidad de la población encuestada de la Jach’ a Marka  
O riginario Viacha -  D 3 pertenece a la Base ( Comunarios)  con el 69%  y otras autoridades 
originarias en menor porcentaje.

F igu ra 56.  
¿C u enta con energí a elé ctrica?  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

La cobertura de energí a elé ctrica en la Jach’ a Marka  O riginario Viacha – D 3 según los 
encuestados la mayor cantidad de la población indica contar con este servicio con el 78% , 
asimismo, el 22%  de los encuestados indico N O  contar con este servicio debido a la lejaní a de 
sus comunidades.
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F igu ra 57.  
Medios de ab astecimiento de energí a.  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los medios de abastecimiento de energí a en la Jach’ a Marka  O riginario Viacha – D 3 según los 
encuestados, la mayor cantidad de la población indica contar con el servicio de Red elé ctrica 
con el 78% , asimismo, el 15%  utiliza el Mechero como medio de abastecimiento de energí a.

Las Marka s que N O  cuentan con el servicio de red elé ctrica utilizan los siguientes medios:  
Panel solar, Motor propio, Mechero, Leña y Vela.

F igu ra 58.  
¿C u enta con u n espacio de servicio sanitario?  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los comunarios de la Jach’ a Marka  O riginario Viacha – D 3 dieron a conocer que SI cuentan 
con un espacio designado al servicio sanitario en sus viviendas.
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F igu ra 59.  
T ipo de servicio sanitario en el ár ea ru ral.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l tipo de servicio sanitario con el que cuentan las viviendas en el á rea rural de la Jach’ a 
Marka  O riginario Viacha –  D 3 son:  Cá mara sé ptica, Baño ecológi co, Letrina, Alcantarillado y 
en mayor porcentaje se encuentra Pozo ciego con el 53% .

Las comunidades que N O  cuentan con un espacio de servicio sanitario acuden al:  Rio, Laguna 
y la Quebrada. 

F igu ra 60.  
¿C u enta con agu a en su  vivienda?  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los comunarios del á rea rural de la Jach’ a Marka  O riginario Viacha – D 3 dieron a conocer que 
la mayor cantidad SI cuentan con agua en sus viviendas con el 92% .
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Se observó  que en las Marka s el abastecimiento de agua no es regular ya que depende de la 
cantidad de agua que genera cada perf oración ademá s del mantenimiento y cuidado que realiza 
cada comunidad.

F igu ra 61.  
F u ente de ab astecimiento de agu a en el ár ea ru ral.  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las fuentes de abastecimiento, difieren de acuerdo al lugar geográfico en el que se encuentran 
las comunidades, a continuación, s e da a conocer aquellas con mayor prevalencia:

Pozos que se encuentran en sus viviendas con el 47%  y Sistema de red de agua proveniente de 
perf oraciones de pozos con el 41% . 

Y  otras f uentes de abastecimiento en menor porcentaje son:  Rio, Vertiente, Bomba de agua, 
E stanque, Pila comunal y del vecino.

F igu ra 62.  
¿Cómo califica el servicio de salud en el Distrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Los problemas que se evidencio en las comunidades respecto al sector salud f ue:  la dispersión 
geográfica que impide que la población acuda a los diferentes Centros de salud, falta de 
especialistas, asimismo, manif estaron la insatisf acción  en cuanto al trato que reciben por parte 
del personal de salud, por lo que la mayor cantidad de los comunarios encuestados califican como 
Regular este servicio con el 59% , siendo necesario que la Sub Alcaldí a tenga un responsable 
para controlar y fiscalizar los servicios de salud y poder mejorar el servicio a la población.

F igu ra 63.  
¿Cómo califica el servicio de educación en el Distrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Se evidencio que las Unidades E ducativas cuentan con poco estudiante debido a la migración, 
lo cual genera poca atención de las autoridades en cuanto al mantenimiento y ref acción de 
aulas por lo que los comunarios encuestados calificaron como regular este servicio con el 69%; 
siendo necesario que la Sub Alcaldía tenga un responsable de control y fiscalización en los 
servicios de educación.

F igu ra 64.  
¿Cómo califica el servicio de transporte en el D istrito 3 ?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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E l transporte en el á rea rural atraviesa por ciertos problemas como ser:  f alta de transporte 
públ ico hacia las comunidades, caminos en mal estado, vehí culos en condiciones precarias para 
transportar a los pasajeros, además de la inexistencia de un tarifario oficial que regule ambas 
partes.

Por tal motivo los comunarios encuestados califican como Regular este servicio con el 56%; 
siendo necesario que la Sub Alcaldí a tenga un responsable de supervisión y control de caminos.

F igu ra 65.  
¿Cómo califica la estructura de caminos en el Distrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Se observó que muchos de los caminos no son adecuados para la transitabilidad del transporte 
y vehículos, por lo que las familias de las distintas comunidades atraviesan dificultades al 
momento de acceder a las unidades educativas, centros de salud e incluso poder llevar sus 
productos a f erias y mercados para su respectiva venta, por lo que es uno de los f actores que 
impide el desarrollo económ ico local del D 3.

Por tal motivo los comunarios encuestados califican como Regular la estructura de caminos en 
el distrito con el 60%; siendo necesario que la Sub Alcaldía tenga un responsable de supervisión 
y control de caminos.
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F igu ra 66.  
¿Cómo califica al GAM sobre la atención de la contaminación ambiental en el Distrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E n cuanto a la contaminación del medio ambiente dentro del distrito se observó que exi ste mucha 
dispersión de basura por parte de los comunarios, el depós ito de escombros en los dif erentes rí os 
y quebradas provenientes de la ciudad de E l Alto, asimismo, la empresa SO BO CE  y pequeñas 
empresas de ladrillo, cerá mica, aceite entre otros contribuyen a la contaminación , esto debido a 
la falta de control y concientización en temas medio ambientales y fiscalización desde el GAM 
y la Sub Alcaldí a.

Motivo por el cual los comunarios califican como Malo el cuidado del medio ambiente con el 
55%; siendo necesario que la Sub Alcaldía tenga un responsable en la supervisión y regulación, 
siendo necesario tambié n la concientización de la contaminación ambiental que ocasiona 
enf ermedades en la población.

F igu ra 67.  
¿Cómo califica la atención del GAM a los problemas de seguridad ciudadana en 

el D istrito 3?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Respecto a la seguridad ciudadana, el á rea rural carece de módul os policiales, patrullas de 
policías, patrullas camineras, falta de equipamiento y otros, esto debido a la dispersión geográfica 
existente en el distrito; sin embargo, las autoridades originarias cuentan con una organización 
interna de acuerdo a sus polí ticas, usos y costumbres.

Los comunarios encuestados calificaron la seguridad ciudadana como Malo con el 50%; siendo 
necesario que la Sub Alcaldí a tenga un responsable en la supervisión y control de la seguridad 
ciudadana para evitar que la població n esté  en riesgo.          

F igu ra 68.  
Servicios y t rám ites solicitados.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los servicios y trá mites má s solicitados en el á rea rural son los siguientes:

Ab astecimiento de agu a – Bomb a de agu a:  la mayor cantidad de los comunarios encuestados 
indicaron que el abastecimiento de agua aún continúa  siendo una de las problemá ticas que 
impide el desarrollo económ ico local del distrito, a pesar que el GAM trabaja en la mejora de 
este servicio con el 20% .

Asimismo, dieron a conocer que en algunas ocasiones se realizaron perf oraciones que en un 
lapso de tiempo y dejan de f uncionar, por lo que se requiere que la Sub Alcaldí a cuente con un 
prof esional con expe riencia en el á rea.

R efacción  de caminos:  los comunarios encuestados solicitaron este requerimiento ya que la 
mayorí a de las ví as de acceso son de tierra y en é pocas de lluvia suelen ser intransitables con el 
16% . Motivo por el cual es conveniente que la Sub Alcaldí a sea responsable del mantenimiento 
y otorgación de  maquinarias.

Sistema de riego:  la actividad ganadera y de agricultura son las vocaciones productivas má s 
importantes del distrito, la problemá tica principal que atraviesan e impide el desarrollo de su 
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actividad económ ica es la sequí a ya que muchos de los comunarios pierden gran parte de su 
producción y el ganado es afectado, también se pierden cosechas de alfa alfa. con el 16%; motivo 
por el cual es necesario que la Sub Alcaldí a cuente con la dirección de desarrollo agropecuario.

E n menor cantidad se encuentran las solicitudes de perf oración de pozo, mantenimiento de rio – 
estanque, alcantarillado, gas domiciliario, complementación de luz, ref acción de escuelas, posta 
de salud, ref acción de cancha, tinglado para actividades deportivas y educativas, puentes, semilla 
de alf a alf a, mejoramiento de ganado, establos, solicitud de maquinaria – tractor, ampliación 
de solicitudes de urbanización, construcción de cementerio y construcción de una casa cultural.

F igu ra 69.  
¿E l servicio y/ o trám ite fu e atendido por el GAM de Viacha?

  F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los servicios y trá mites que f recuentemente solicitan los comunarios al GAM de Viacha NO son 
atendidas, exi ste demora en algunas solicitudes lo cual genera inconf ormidad en la población 
y las comunidades con el 53% .
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F igu ra 70.  
¿E stá d e acu erdo con la desconcentración  administrativa del D istrito 3?  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

La población y comunarios encuestados en su mayorí a indicaron SI estar de acuerdo con la 
desconcentración administrativa de la Sub Alcaldía del D istrito 3 con el 93% , por tal motivo 
esperan que con la desconcentración se obtengan los siguientes beneficios: la atención adecuada 
y oportuna a sus demandas, disminución de  tiempo de trá mites y servicios, entre otros. 

F igu ra 71  
¿C u ál es son los aspectos q u e deb erí a mej orar el sector salu d en su  comu nidad?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las autoridades originarias y comunarios encuestados en su mayorí a consideran que las 
principales necesidades que deben ser atendidas con prioridad en el sector salud dentro del 
distrito son:
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Mé dicos:  los comunarios en su conjunto dieron a conocer que es necesario que exi stan 
odontól ogos, pediatras y medicina general en los centros de salud y má s especialistas en el 
hospital de segundo nivel Viacha al cual muchos de ellos tambié n acuden y solicitan un mejor 
servicio. Por tal motivo indicaron que es necesario un aumento del personal de salud con el 85%

D otación de  Amb u lancias:  en las comunidades del distrito exi sten personas de la tercera edad 
que atraviesan por dificultades al momento de acudir a un centro de salud debido a la lejanía de 
sus viviendas, otro problema que se evidencio es que, en el á rea rural por sus usos y costumbres, 
los comunarios no acuden con f recuencia a los centros de salud, ya que optan por la medicina 

tradicional.

E l personal en salud se ve obligado a otorgar este servicio en determinadas reuniones, donde 
las ambulancias transportan a los mismos; por lo que es necesario contar al menos con dos 
ambulancias para asistir en las f echas de reuniones a dif erentes comunidades, Por tal motivo los 
comunarios indicaron la mejora de este servicio con 83% .

Y  en menor porcentaje se requiere la mejora en:  Inf raestructura, servicios bá sicos ( agua potable, 
energí a elé ctrica y saneamiento bá sico)  siendo necesario que la Sub Alcaldía y el GAM busquen 
los medios y recursos de potabilización de l agua, y mayor cantidad de enf ermeros.

F igu ra 72.  
¿E stá d e acu erdo q u e la Su b  Alcaldí a su pervise el servicio de salu d del D istrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Respecto al sector salud los comunarios encuestados manif estaron SI estar de acuerdo que la 
Sub Alcaldía supervise el servicio de salud en coordinación con el GAM de Viacha, gestionando 
má s recursos de inversión públ ica y presupuesto con el 92%.
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F igu ra 73.  
¿C u ál es son los aspectos q u e deb erí a mej orar el sector de edu cación  en su  comu nidad?  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los comunarios encuestados en su mayorí a consideran que las principales necesidades que 
deben ser atendidas con prioridad en el sector educación de ntro del distrito son:

E q u ipos de compu tación :  conf orme al avance de la tecnologí a los comunarios indicaron que es 
necesaria la renovación o adquisición  de equipos de computación en las Unidades E ducativas, 
con el fin de contribuir en su aprendizaje y formación con el 69%.

P rofesores:  los comunarios encuestados indicaron que es necesario la asignación de prof esores 
a las unidades educativas, mencionando que el á rea rural se siente olvidada por contar con pocos 
estudiantes con el 52% .

Asimismo, dieron a conocer que es necesario en algunas unidades educativas, mejoren la 
inf raestructura, servicios bá sicos ( agua potable, energí a elé ctrica y saneamiento bá sico)  
principalmente el acceso al agua y contar con buenos prof esores para mejorar el servicio de 

educación.
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F igu ra 74.  
¿E stá d e acu erdo q u e la Su b  Alcaldí a su pervise el sector edu cación  en el D istrito 3?  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Respecto al sector educación los comunarios encuestados manif estaron SI estar de acuerdo 
que la Sub Alcaldía supervise el servicio de educación  en coordinación con el GAM de Viacha, 
controlando la ejecución de recursos y priorizar las necesidades de las unidades educativas con 
el 92% .

F igu ra 75.  
T ipos de insegu ridad ciu dadana en el ár ea ru ral.  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l tipo de inseguridad ciudadana con mayor incidencia que atraviesa el á rea rural según los 
encuestados es:  
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R ob o de ganado:  los comunarios afirman que existe un aumento considerable del robo de 
ganado por parte de personas ajenas a las comunidades; a continuación, se muestra el grado en 
el que las comunidades se ven af ectadas por este tipo de inseguridad con el 62% .

Asimismo, dieron a conocer que se ven af ectados por:  robo en casas, atracos, crí menes, perros 
salvajes, violaciones y trata de personas. 

F igu ra 76.  
Acciones importantes a considerar para mej orar la segu ridad ciu dadana.  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las acciones importantes a considerar para mejorar la seguridad ciudadana en el á rea rural 
según l os encuestados son:

Alu mb rado pú b lico:  en muchas de las comunidades se evidencio que carecen de postes de 
alumbrado y algunas se encuentran en mal estado, con el 77%.

Alarmas comu nales:  la dispersión de las viviendas en muchas de las comunidades impide una 
reacción inmediata f rente a robos, atracos, entre otros, por lo que los comunarios encuestados 
ven necesaria la instalación de  alarmas con el 60%

Por lo cual, es necesario que la Sub Alcaldí a en coordinación con el GAM priorice la instalación 
de ambas peticiones.

E n menor porcentaje se encuentran:   patrulla de policí as, patrullas camineras y módul o policial 
debidamente equipado para atender la inseguridad ciudadana. Cabe resaltar que una de las 
caracterí sticas del á rea rural es que ex iste una organización interna por parte de las autoridades 
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originarias, las cuales se encargan de dar castigos de acuerdo a sus políticas usos y costumbres 
( Justicia comunitaria) .

F igu ra 77.  
¿E stá d e acu erdo q u e se otorgu en tareas y r esponsab ilidades a la Su b  Alcaldí a para 

mej orar la segu ridad ciu dadana?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Respecto a la seguridad ciudadana los comunarios encuestados manif estaron SI estar de acuerdo 
que la Sub Alcaldía trabaje en coordinación con el GAM de Viacha, para disminuir los í ndices de 
inseguridad ciudadana con el 95% . 

F igu ra 78.  
¿Q u é  necesidades y p rioridades req u iere q u e atienda la Su b  Alcaldí a para mej orar el 

desarrollo económ ico local en su s actividades produ ctivas y c alidad de vida?  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Los encuestados consideran que, para mejorar las actividades productivas y calidad de vida en 
el á rea rural, la Sub Alcaldía debe priorizar en los siguientes aspectos:

Maq u inarias:  el distrito cuenta con maquinarias que deben ser administradas de f orma adecuada 
por la Sub Alcaldía, ya que muchos de los comunarios las utilizan para sus actividades productivas, 

con el 82%.

Agu a de riego:  es uno de los factores primordiales que influiría en la mejora del sector agricultor 
y ganadero del distrito, con el 82% .

Asistencia té cnica:  la principal caracterí stica del distrito es la ganaderí a y la agricultura por lo 
que los comunarios encuestados ven la necesidad de contar con:  asistencia té cnica, veterinarios 
que puedan prevenir enf ermedades del ganado y mejorar la raza, agrónom os que ayuden con el 
estudio, mejora de los suelos y orienten el cultivo de hortalizas a travé s de carpas solares, con 
el 81% .

F igu ra 79.  
¿E xi sten empresas q u e contaminan el medio amb iente?  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los comunarios encuestados manif estaron en muchas de las comunidades NO exi sten empresas 

con el 77%, sin embargo, se evidencio la exi stencia de dispersión de  basura, escombros y otros.
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F igu ra 80.  
¿Q u é  tipo de empresas contaminan el medio amb iente?  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las empresas que se encuentran en el distrito ocasionan la propagación de desechos tóxi cos, 
que af ectan la salud de los comunarios estas son:

F á brica de cemento SO BO CE , empresa de Abono y f ertilizante E E PAF , empresa AMALIC, 
empresas de ladrillos y cerámicas, empresa de aceite reciclador, empresa de curtimbre, empresa 
de minerí a y la Sub estatal E N D E . Por lo que se ve necesario la coordinación entre la Sub 

Alcaldía y el GAM para controlar y fiscalizar las mismas.

4.1.2.2  D iagnós tico del sector salu d. 

Los datos obtenidos desde el punto de vista de los encuestados del sector salud dan a conocer 
las necesidades de desconcentración administrativa del Distrito 3, así como los beneficios que 
obtendrí an si se implementa un modelo de desconcentración de  la Sub Alcaldía del D 3. 
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F igu ra 81.  
¿L a gestión  mu nicipal mej orará c on la desconcentración  administrativa de la 

Su b  Alcaldí a del D istrito 3? S egú n el sector salu d.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector salud encuestado el 60% considera que, SI mejorará la gestión municipal con la 
desconcentración administrativa, y el 40%  indica que N O  porque no comprenden el alcance de 
los beneficios del modelo.

F igu ra 82.  
¿ Como mej orará  la gestió n mu nicipal con la desconcentració n de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3? S egú n el sector salu d.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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El sector salud manifiesta que con la desconcentración de la Sub Alcaldía del D3 mejorará la 
gestión municipal en los siguientes aspectos:  atenció n de demandas y necesidades de manera 
directa y oportuna con el 60% , D isminución de tiempo en la atención de los servicios con el 

50%, Coordinación y control por parte de la Sub Alcaldí a del D 3 y los Mallkus  con el 40% , 
sin embargo, el 40%  considera que no es responsabilidad de la Sub Alcaldía del D 3 la gestión 
municipal del GAM de Viacha, porque no consideran que el D istrito podrí a mejorar sus 
condiciones de vida con un mejor servicio a la población.

F igu ra 83.  
Carencias q u e impiden otorgar u n mej or servicio en el sector de salu d.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector salud encuestado manifiesta que las carencias que impiden otorgar un mejor 
servicio a la población de l D 3 s on:

Accesibilidad geográfica con el 90%, Carencia de equipamiento con el 80%, Usos y costumbres 
70% , Accesibilidad económ ica 40%  y f alta de dotación de  medicamentos con el 20% .
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F igu ra 84.  
R esponsab ilidades q u e deb e tener la Su b  Alcaldí a del D istrito 3 e n salu d.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector salud  encuestado considera que las responsabilidades que debe tener la Sub 

Alcaldía del D3 en Salud son: Gestionar obras y proyectos con el 60%, Control y fiscalización 
sobre la calidad de atención en los centros de salud con el 50% , Coordinar visitas para la 
socialización de temas preventivos para la salud con el 50%  y Contratar personal administrativo 
para atender programas y proyectos de salud con el 20% , sin embargo, el 40%  considera que la 
Sub Alcaldí a no tiene responsabilidades en el tema de salud.

F igu ra 85.  
¿ L a regu lació n de la contaminació n deb e ser responsab ilidad de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3 y e l GAM de Viacha?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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El sector salud encuestado considera que, SI deben planificar ambas partes para regular la 
contaminación ambiental del D 3 con el 60%  para bajar los niveles de enf ermedades de la 
población, y el 40%  indica que N O , porque desconocen el impacto de la contaminación en la 
salud.

F igu ra 86.  
Cau sas de contaminación  amb iental en el D istrito 3.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector salud encuestado considera que las causas de contaminación ambiental que 
ocasionan serios problemas de salud en la población de l D 3 s on:

Basura con el 90% , Contaminación de los rí os con el 80% , Contaminación de las empresas 
60% , Transporte públ ico y pesado con el 40%  y contaminación de  Polvo con el 3 0% .

F igu ra 87.  
¿L as polí ticas de segu ridad ciu dadana deb e ser responsab ilidad de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3? S egú n el sector salu d.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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E l sector salud encuestado considera que las polí ticas de seguridad ciudadana SI deberí an ser 
tarea y responsabilidad de la Sub Alcaldí a del D 3 con el 60% , debido a que el á rea rural tiene 
una organización distinta en cuanto a sus polí ticas, usos y costumbres, sin embargo, el 40%  
indica N O  estar de acuerdo.

F igu ra 88.  
¿C óm o mej orar la segu ridad ciu dadana en el D istrito 3? S egú n el sector salu d.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l sector salud encuestado considera que para mejorar la seguridad ciudadana del D 3 mediante 
la Sub Alcaldí a son:  mejorar el Alumbrado públ ico con el 90% , instalar cá maras de seguridad 
para los centros de salud con el 80% , Alarmas comunales con el 70%  y mejorar la vigilancia 
policial con equipamiento en los retenes con el 60% .

F igu ra 89.  
¿U sted está d e acu erdo con la desconcentración  administrativa en el D istrito 3?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Según el sector Salud encuestado el 70%  da a conocer estar de acuerdo con la desconcentración 
administrativa en el D3, sin embargo, el 30% manifiesta no estar de acuerdo.

F igu ra 90.  
Visión  del sector salu d sob re la implementación  de la desconcentración  administrativa 

en el D istrito 3.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

La visión del sector salud sobre la implementación del proceso de desconcentración administrativa 
es la siguiente:  Mejora en la atención a la ciudadaní a con el 70% , Mayor ejecución de obras 
para el D 3 con el 60% , D isminución de tiempo en los servicios a la población con el 40% , 
Mejora en la calidad de servicios y trá mites otorgados a la población con el 40% , sin embargo, 
el 30%  indica que el GAM de Viacha otorga un buen servicio sin necesidad de desconcentrar.

4.1.2.3 D iagnós tico del sector edu cació n.

Los datos obtenidos desde el punto de vista de los encuestados del sector educación dan a 
conocer las necesidades de desconcentración administrativa del distrito, así como los beneficios 
que obtendrí an si se realiza la desconcentración de  la Sub Alcaldí a del D istrito 3 .
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F igu ra 91.  
¿L a gestión  mu nicipal mej orará c on la desconcentración  administrativa de la Su b  

Alcaldí a del D istrito 3? S egú n el sector edu cación .

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector educación encuestado el 60%  considera que, SI mejorara la gestión municipal 
con la desconcentración administrativa, y el 40%  indica que N O  porque consideran que la Sub 
Alcaldí a no tiene capacidad de hacer gestión m unicipal a este nivel.

F igu ra 92.  
¿ Có mo mej orará  la gestió n mu nicipal con la desconcentració n de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3 ? S egú n el sector edu cación .

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

El sector educación manifiesta que con la desconcentración de la Sub Alcaldía del D3 mejorara 
la gestión m unicipal en los siguientes aspectos:  

Coordinación y control dela Sub Alcaldí a del D 3 y los Mallkus  con el 70% , D isminución de 
tiempo de los servicios a la población con el 70%  y mejora en la atención de demandas y 
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necesidades de manera directa y oportuna con el 50% , sin embargo, el 30%  considera que no es 
responsabilidad de la Sub Alcaldí a del D 3 l a gestión m unicipal del GAM de Viacha.

F igu ra 93.  
Carencias q u e impiden otorgar u n mej or servicio en el sector de edu cación .

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector educación encuestado manifiesta que las carencias que impiden otorgar un 
mejor servicio a la población de l D 3 s on:

Instalaciones antiguas y precarias con el 90% , D ispersión de la población con el 80% , E scasez 
de material didá ctico con el 30% , E xi stencia de varios niveles en una misma clase con el 30% .

F igu ra 94.  
R esponsab ilidades q u e deb e tener la Su b  Alcaldí a del D istrito 3 e n edu cació n.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Según el sector educación  encuestado considera que las responsabilidades que debe tener la 
Sub Alcaldí a del D 3 e n E ducación s on:

Priorizar proyectos de acuerdo a las necesidades de cada unidad educativa con el 70% , Promover 
proyectos y programas deportivos con el 60%, Control y fiscalización en unidades educativas 
con el 40%  y Controlar la ejecución de recursos asignados con el 40% , sin embargo, el 30%  
considera que la Sub Alcaldí a no tiene responsabilidad en el tema de educación.

F igu ra 9 5 .  
¿ L a regu lació n de la contaminació n deb e ser responsab ilidad de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3 y e l GAM de Viacha?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

El sector educación encuestado considera que, SI deben planificar ambas partes para regular la 
contaminación ambiental del D 3 con el 70% , y el 30%  indica que N O  porque consideran que la 
Sub Alcaldí a no tiene personal f ormado y con expe riencia. 

F igu ra 96.  
Cau sas de contaminación  amb iental en el D istrito 3.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Según el sector educación encuestado considera que las causas de contaminación ambiental que 
ocasionan serios problemas de salud en la población de l D 3 s on:

Basura con el 100% , contaminación de Polvo con el 70% , Contaminación de los rí os con el 
60% , Contaminación de las empresas con el 40%  y Transporte públ ico y pesado con el 30% , 
que son las causas de enf ermedades en la población.

F igu ra 97.  
¿L as polí ticas de segu ridad ciu dadana deb e ser responsab ilidad de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3? S egú n el sector edu cación .

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

E l sector educación encuestado considera que las polí ticas de seguridad ciudadana SI deberí an 
ser tarea y responsabilidad de la Sub Alcaldí a del D 3 con el 70% , debido a que el á rea rural 
tiene una organización distinta en cuanto a sus polí ticas, usos y costumbres, sin embargo, el 
30%  indica N O  estar de acuerdo porque la Sub Alcaldí a no tiene capacidad organizacional ni 
el personal especializado.

F igu ra 98.  
¿C óm o mej orar la segu ridad ciu dadana en el D istrito 3? S egú n el sector edu cación .

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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E l sector educación encuestado considera que para mejorar la seguridad ciudadana del D 3 
mediante la Sub Alcaldí a son:  Alumbrado públ ico con el 90% , Alarmas comunales con el 80% , 
cá maras de seguridad para las unidades educativas con el 60%  y Mejorar los retenes policiales 
con equipamiento con el 40% .

F igu ra 99.  
¿U sted está d e acu erdo con la desconcentración  administrativa en el D istrito 3?  

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según el sector educació n encuestado el 50%  da a conocer estar de acuerdo con la 
desconcentración administrativa en el D3, sin embargo, el 50% manifiesta no estar de acuerdo 
por la f alta de una estructura organizacional y personal especializado. 

F igu ra 100.  
Visión  del sector edu cación  sob re la implementación  de la desconcentración  

administrativa en el D istrito 3.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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La visión del sector educación sobre la implementación del proceso de desconcentración 
administrativa es la siguiente:  

Mayor ejecución de obras para el D 3 con el 50% , Mejora de la calidad de los servicios y trá mites 
otorgados a la población con el 40% , disminución en el tiempo en la atención del servicio a la 
población con el 30%  y mejora a la atención a la ciudadaní a con el 30% , sin embargo, el 50%  
indica que el GAM de Viacha otorga un buen servicio.

4.1.2.4 D iagnós tico de los servidores pú b licos.

Los datos obtenidos desde el punto de vista de los servidores públ icos, dan a conocer las 
necesidades de desconcentración administrativa del distrito, así como los beneficios que 
obtendrí an para mejorar la gestión municipal si se realiza la desconcentración de la Sub Alcaldí a 
del D 3. 

T ab la 16.  
Servidores pú b licos del GAM de Viacha.

Gob ierno Au tonomo Mu nicipal de 
Viacha

Cantidad de P ersonal

N ivel E j ecu tivo 23
N ivel Administrativo 32
N ivel O perativo 149
T otal 204

F uente:  E laboración pr opia con base a la inf ormación de  IN F O  -   SPIE .

T ab la 17.  

Servidores pú b licos de la Su b  Alcaldí a del D istrito 3.

Su b  alcaldia del D istrito 3 Cantidad de P ersonal

N ivel E j ecu tivo 3

N ivel Administrativo 3

N ivel O perativo 18

T otal 24

F uente:  E laboración pr opia con base a la inf ormación de  IN F O  -   SPIE .
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T ab la 18.  
Servidores pú b licos encu estados.  

Su b  alcaldia del D istrito 3

N ivel E j ecu tivo Alcalde de Viacha

N ivel Administrativo •	 D irector de Gestión E ducativa y Culturas
•	 Responsable de Procesos E ducativos y E quipos
•	 Jef e de Unidad de Adquisiciones y Suministros
•	 Administrativo
•	 Jef e de Presupuestos
•	 Jef e de Gestión y C oordinación E ducativa
•	 D irector de F inanzas
•	 Secretario Municipal administrativo financiero

T otal 9

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

T ab la 19.  
Servidores pú b licos de la Su b  Alcaldí a del D istrito 3 e ncu estados.  

Su b  alcaldia del D istrito 3 Cantidad de P ersonal

N ivel E j ecu tivo Sub Alcalde

N ivel Administrativo •	 D irector de O bras Rurales 
•	 D irector de D esarrollo E conomico 

N ivel O perativo •	 Té cnico 1 de  D istrito 3
•	 Té cnico 2 de  D istrito 3
•	 Té cnico 3 de  D istrito 3
•	 Té cnico 4 de  D istrito 3

T otal 7

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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E ntrevista al Alcalde Mu nicipal de Viacha

E n f echa 13 de D iciembre del 2018 el Honorable Alcalde Ing. D elf í n Mamani E scobar manif estó 
lo siguiente:

Muy buenos dí as es agradable recibir la visita de estudiantes de la Universidad Mayor de San 
André s reciban mis saludos cordiales, y de antemano agradezco su interé s en el Municipio de 
Viacha. 

Respecto al tema de desconcentración Administrativa considero que es un proceso y f acultad 
que cada entidad Autónom a tiene, que está  orientado a mejorar la Administración. D ado el 
crecimiento del municipio de Viacha, para nosotros es muy importante poder contar con un 
documento que permitirá  una mejor administración para desconcentrar las dif erentes   unidades, 
que de alguna f orma lo tenemos centralizado en el municipio.

E l desarrollo económ ico local dentro del D istrito 3, es una competencia que estamos obligados 
a trabajar en ello, en virtud de que el distrito es un sector productivo donde se genera bastante 
diná mica económ ica a partir de la producción y buscamos que esto año tras año vaya en aumento.

Conf orme pasó el tiempo el GAM de Viacha mejoró la cobertura de agua en las comunidades, el 
distrito cuenta con una unidad de perf oración de pozos, pero reconocemos que esta competencia 
a un debe ser f ortalecida, Y a que es tambié n una polí tica del Gobierno Central.

Ing. Delfin Mamani Escobar
Honorab le Alcalde

Gob ierno Au tonomo Mu nicipal de Viacha
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Tenemos 6 4 comunidades dentro del D istrito 3, uno de los problemas que atravesamos es la 
dispersión geográfica, y en muchos casos los recursos que tenemos debemos de distribuirlos por 
lo que no se puede llegar a todas las comunidades.

E l distrito cuenta con 7 establecimientos de salud, nosotros como GAM de Viacha buscamos 
que los prof esionales en esta á rea puedan llegar a las comunidades.

Respecto al tema de medio ambiente tenemos problemas de contaminación en el distrito por ser 
á rea rural no hay el servicio de carros basureros, reconocemos tambié n que exi ste contaminación 
hí drica, adicionalmente la población de la ciudad de E l Alto viene a depositar escombros. 

Si, ef ectivamente la f á brica de SO BO CE  se encuentra en el D istrito 3, como toda empresa 
tiene su grado de impacto ambiental; pero existe convenios internos con algunas Markas para 
brindar alguna cooperación , por ejemplo:  la empresa otorga bolsas de cemento para algunas 
construcciones que necesita la comunidad.

Sin embargo, se considera que gradualmente está  disminuyendo la Contaminación atmosf é rica 
que provoca, no hace mucho pusimos filtros. En diferentes sectores para hacer conocer a la 
autoridad departamental para que asuma las sanciones a cualquier exc eso que pueda exi stir.

E n el tema de caminos, actualmente se está  construyendo la carretera Viacha – Irpa Chico 
carretera de 14 km, Así mismo he firmado un convenio con la gobernación para hacer el proyecto   
Viacha- Collana – Collquencha que beneficiara a varias comunidades. 

D entro del D istrito 3 se mejoró con inf raestructura al sector educación y salud avanzando 
sustancialmente, y se conf ormará  una red de ambulancias para que los centros de salud atiendan 
de mejor f orma.

E n el tema productivo se reconoce al D istrito como su principal actividad productiva la 
producción de lá cteos, ya que cuando entre como alcalde se producí a 13000 litros y a la f echa 
se produce 35000 l itros, Así  que como GAM de Viacha apoyamos a este sector. 

Respecto a Seguridad ciudadana consideramos que no hay mucha incidencia porque internamente 
ellos se rigen a sus usos y costumbres.

Si, exi ste una coordinación constante ente los ejecutivos de la Jach´ a Marca O rigina y los 
té cnicos de la Sub Alcaldí a para la elaboración de proyectos, todos los PO A’ S son consensuados.

Reconocemos que la comunidad Chacoma Alta hasta la f echa no cuenta con agua, ni una 
cobertura eléctrica optima por las condiciones geográficas en la que se encuentra.

A continuación, se dan a conocer los datos obtenidos desde el punto de vista de los servidores 
públ icos respecto a la desconcentración a dministrativa:
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F igu ra 101.  
P rioridades de desconcentración  administrativa desde la perspectiva de los 

servidores pú b licos.  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las prioridades de desconcentración administrativa según los servidores públ icos del GAM 
de Viacha para que la Sub Alcaldí a del D 3 pueda gestionar como responsabilidades son:  
Elaboración y certificación de proyectos con el 40%, Desarrollo agropecuario con el 33%, 
Trá mites de derecho propietario con el 20% , y en menor posibilidad de desconcentración 
administrativa temas como ser:  

Mantenimiento de caminos 13% , Medio ambiente con el 13% , Proyecto de inf raestructura en 
educación con el 7% , Seguridad ciudadana con el 7% , E laboración de PO A con el 7% , Manejo 
de Maquinaria con el 7%  y mejorar los servicios bá sicos con el 7% .

F igu ra 102.  
R esponsab ilidades y t areas q u e la Su b  Alcaldí a deb e realiz ar.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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La Sub Alcaldí a en un proceso de desconcentración debe tener la responsabilidad de:  Mejorar 
las capacidades té cnicas y administrativas para atender a la población con el 8 0% , así  como 
el asesoramiento y seguimiento a las carpetas de cada proceso y tramite con el 67% , realizar 
seminarios y talleres de medio ambiente y seguridad ciudadana con el 60% , y en menor porcentaje 
se encuentran, Evaluar y capacitar al personal contratado con el 47% y Buscar financiamiento 
económ ico de otros organismos para la ejecución de programas y proyectos del D 3 con el 47% .

F igu ra 103.  
L a gestión  mu nicipal mej ora con la desconcentración  administrativa.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los servidores públ icos encuestados manif estaron en la investigación de campo que la 
desconcentración administrativa de la Sub Alcaldí a del D 3, SI contribuirá  a mejorar la gestión 
públ ica y la atención a  las demandas de la población y s us comunidades con el 100% .

F igu ra 104.  
¿ Cóm o mej orar la gestión  mu nicipal?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Los servidores públicos manifiestan que con la desconcentración de la Sub Alcaldía del D3 
mejorara la gestión m unicipal en los siguientes aspectos:  

Atención de demandas y necesidades de manera directa y oportuna desde la Sub Alcaldí a con el 
80% , D isminución de tiempo en la atención de trá mites y servicios a la población con el 13%  y 
atender las demandas y necesidades de las comunidades desde la Sub Alcaldí a para la ejecución 
de proyectos con el 7% .

F igu ra 105.  
P olí ticas de segu ridad ciu dadana.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Los servidores públ icos encuestados consideran que las polí ticas de seguridad ciudadana SI 
deberí an ser tarea y responsabilidad de la Sub Alcaldí a del D 3 con el 67% , debido a que el 
á rea rural tiene una organizació n distinta en cuanto a sus polí ticas, usos y costumbres, sin 
embargo, el 33%  considera N O  estar de acuerdo por la f alta de capacidad organizacional de la 
Sub Alcaldí a del D 3.

F igu ra 106.  
¿ Cóm o mej orar la salu d en el D istrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Para mejorar la salud en el D 3 según los servidores públ icos encuestados, consideran que es 
necesaria la Ref acción y mantenimiento de la inf raestructura de los centros de salud con el 
80% , D otar de equipamiento a los centros de salud con el 73% , Realizar control y evaluación 
de los centros de salud con el 53%  y Construcción y ampliación de centros de salud con el 47% , 
gestionar el incremento de Items de mé dicos prof esionales con especialidad con el 47% .

F igu ra 107.  
¿ Cóm o mej orar la salu d desde la Su b  Alcaldí a del D istrito 3?

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según los servidores públ icos encuestados consideran que la salud dentro del D 3 puede mejorar 
a travé s de:  

Control y fiscalización sobre la calidad de atención en los centros de salud con el 87%, Coordinar 
visitas para la socialización  de temas preventivos para la salud con el 73% , Gestionar obras y 
proyectos con el 60% , Contratar personal administrativo para atender programas y proyectos 
de salud en la Sub Alcaldí a con el 4 0% , y algunos consideran que la Sub Alcaldí a no tiene 
responsabilidad en salud con el 13%  por su inadecuada estructura organizacional.
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F igu ra 108.  
R esponsab ilidades q u e deb e tener la Su b  Alcaldí a del D istrito 3 e n edu cación .

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según los servidores públ icos encuestados consideran que las responsabilidades que debe tener 
la Sub Alcaldí a del D 3 en educación son:  priorizar los proyectos de acuerdo a las necesidades 
de cada unidad educativa con el 73%, Control y fiscalización el cumplimiento de los programas 
de cada gestió n con el 67% , Promover proyectos y programas deportivos con el 6 7% , Controlar 
la ejecució n de recursos asignados con el 53%  y algunos consideran que la Sub Alcaldí a del D 3 
no tiene responsabilidad en la educación. 

F igu ra 109.  
L a regu lació n de la contaminació n deb e ser responsab ilidad de la Su b  Alcaldí a del 

D istrito 3 y e l GAM de Viacha.

 F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Los servidores públicos encuestados consideran que, SI deben planificar ambas partes para 
regular la contaminación ambiental del D 3 con el 87% , y el 13%  indica que N O  por la f alta de 
conocimiento de la problemá tica ambiental que está  ocasionando enf ermedades en la población.

F igu ra 1 10.  
Cau sas de contaminación  amb iental en el D istrito 3.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Las causas de contaminació n ambiental según los servidores públ icos encuestados que ocasionan 
serios problemas de salud en la población del D 3 son:  Basura con el 80% , Contaminación de 
los rí os con el 67% , Contaminación de empresas con el 53% , Polvo con el 53%  y Transporte 
públ ico y pesado con el 47% .

F igu ra 1 1 1.  
¿U sted está d e acu erdo con la desconcentración  administrativa en el D istrito 3?

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.
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Según los servidores públ icos encuestados el 80%  da a conocer estar de acuerdo con la 
desconcentración administrativa en el D3, sin embargo, el 20% manifiesta no estar de acuerdo 
porque la estructura organizacional es muy pequeña y no tiene capacidad de realizar gestión 
municipal. 

F igu ra 1 12.  
Visió n del servidor pú b lico sob re la implementación  de la desconcentración  

administrativa en el D istrito 3.

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

La visión de los servidores públ icos sobre la implementación del proceso de desconcentración 
administrativa es la siguiente:  Mejora en la atención a la ciudadaní a con el 80%  y D isminución 
de tiempo en la atención de servicios a la población  con el 47% , sin embargo, los servidores 
públ icos que indicaron N O  estar de acuerdo con la desconcentración dieron a conocer las 
siguientes razones:  la gestió n de las autoridades originarias es corta solo un año con el 20% , F alta 
de manejo independiente de procesos financieros – administrativos con el 13% y consideran 
que el GAM de Viacha otorga un buen servicio al D 3 con el 13%  porque la Sub Alcaldí a no 
tiene capacidad organizacional ni personal especializado.
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F igu ra 1 13.  
Prioridades en el proceso de planificación del GAM de Viacha dentro del D istrito 3 .  

F uente:  E laboración pr opia con base a encuestas.

Según los servidores públ icos encuestados indican que las prioridades en el proceso de 
planificación del GAM de Viacha dentro del D3 son los siguientes: Apoyo a la producción 
agrí cola con el 93% , apoyo a la ganaderí a con el 93% , E ducación con el 87% , Salud con el 
67% , Seguridad ciudadana con el 47%  y Medio ambiente 47% .

4.2 Conclusiones al diagnóstico. 

4.2.1 C onclu siones de desarrollo económ ico local.

A continuación, se presentan las figuras con las principales actividades económicas por Marka 
con dif erentes tipos de actividades con un dé bil desarrollo de comercio a pequeña escala. 

Muchas f amilias encuestadas manif estaron que no cuentan con estadí sticas disponibles que 
le permita al municipio proponer polí ticas municipales y proyectos que se ejecuten y de esta 
manera hacer f rente a la lucha contra la pobreza y lograr mayor productividad mejorando la 
calidad y especialización de la mano de obra.   Otro aspecto, es necesario mejorar el acceso 
al agua, lograr una adecuada inf raestructura de caminos, bajar los riesgos de producción y 
comercialización.

El reto de las principales actividades económicas identificas por cada Marka, requiere de 
acciones estraté gicas con polí ticas que permitan mejorar la capacidad de producción, ampliar 
y fortalecer el acceso a la tierra, aumentar la competitividad y diversificar las oportunidades de 
empleo e incrementar el ingreso.
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 Figura 114: Marka Irpa Chico.

Figura 115: Marka Achica.
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Figura 116: Marka Batallas de Ingavi.

Figura 117: Marka Contorno.
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Figura 118: Marka Coniri.

Figura 119: Marka Irpa Grande.
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Figura 120: Marka Villa Santiago de Chacoma.

Figura 121: Marka Villa Unificada Ancara.
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La mayorí a de las Marka s la actividad económ ica má s importante es la agricultura y la ganadera.
Según los gráficos la estructura económica del área rural es la que se encuentra con una 
situació n en la que encontramos el tejido productivo del D istrito 3 , con un predominio de a 
la ganaderí a y la agricultura, siendo a partir de los resultados plantear un enf oque en f unció n 
a sus f ortalezas el autoempleo de las f amilias.  D e acuerdo al diagnó stico la migració n de 
jó venes hacia las ciudades es alta y puede que quede sin personas para realizar estos trabajos 
en el f uturo.
E ntre los problemas que af ronta el medio rural D istrito 3 , destaca la escasa disponibilidad 
hí drica, un recurso clave asociado al cambio climá tico, especialmente en el sector agrí cola y 
ganadera, la perdida de suelo asociada a los procesos de erosión es otro factor que influye sobre 
las condiciones del terreno para usos desempeñan un papel importante en la conservació n del 
medio ambiente.
E s necesario generar proyectos de f ortalecimiento a las vocaciones productivas y la subalcaldia 
pueda ejecutar para beneficios de los pequeños productos, el mejoramiento de la economía de 
la f amilias y desarrollo sostenidos de las principales actividades económ icas con apoyo desde 
el municipio para poder erradicar la pobreza.

4.2.2 C onclu siones de desconcentración  administrativa.

Las conclusiones de la investigación de  campo del GAM de Viacha de su D istrito 3 s on:

•	Servicios b ás icos

La mayor cantidad de la población del D istrito 3 cuenta con energí a elé ctrica proveniente de 
una Red elé ctrica.  Sin embargo, en la Marka  Villa Santiago de Chacoma la mayor cantidad de 
sus comunidades indicaron no contar con este servicio, utilizando el mechero como f uente de 
energí a.

•	Servicio sanitario 

se utiliza en el á rea rural, es el pozo ciego, las comunidades que no cuentan con un espacio de 
servicio sanitario acuden al:  Rio, Laguna y la Quebrada.
Las f uentes de abastecimiento de agu a,  difieren de acuerdo al lugar geográfico en el que se 
encuentran las comunidades, en su mayorí a la f uente de abastecimiento rudimentaria que 
utilizan es:  Sistema de red de agua proveniente de perf oraciones de pozos y pozos propios

Las comunarios que no cuentan con un pozo, se abastecen de:  Rio, Vertiente, Bomba de agua, 
E stanque, Pila comunal y del vecino.

•	E stru ctu ra de Caminos.

E n su mayorí a los caminos no son adecuados para la transitabilidad de vehí culos, por lo que 
las familias de las distintas comunidades atraviesan dificultades al momento de acceder a las 
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Unidades E ducativas, centros de salud e incluso poder llevar sus productos a f erias y mercados 
para su respectiva venta. Motivo por el cual es una de las solicitudes má s requeridas por las 
comunidades.
E s importante mencionar que el transporte en el área rural es escaso y no exi ste regulación en 
cuanto al tarif ario.
Esta deficiencia no permite el desarrollo económico local, por lo que los productores ganaderos 
y agrí colas no pueden acceder a mercados má s lejanos.

Medio ambiente ( contaminación, ba sura, polvo y los rí os)

La contaminación del medio ambiente dentro del distrito es a causa de la dispersión de basura 
por parte de los comunarios, el depós ito de escombros en los dif erentes rí os y quebradas 
provenientes de la ciudad de E l Alto, el polvo que ocasionan los vehí culos pesados asimismo, 
contribuyen con la contaminación empresas como:  SO BO CE , empresa de Abono y f ertilizante 
E E PAF , empresa AMALIC, empresas de ladrillos y cerá micas, E mpresa de aceite reciclador, 
empresa de curtimbre, empresa de minerí a y la Sub estatal E N D E  esto debido a la f alta de control 
y concientización en temas medio ambiente, siendo necesario la regulación a las empresas 
desde el GAM y la Sub Alcaldí a. 

•	Segu ridad ciu dadana

Respecto a la seguridad ciudadana, en el á rea rural el tipo de inseguridad con mayor incidencia 
que atraviesa es:  Robo de ganado y robo en casas, otros con menor f recuencia son:  atracos, 
crímenes, perros salvajes, violaciones, trata y tráfico de personas. 
Las acciones a considerar para evitar hechos delictivos son:  alumbrado púb lico, alarmas 
comunales, patrullas de policí as con equipamiento adecuado y otros; sin embargo, las autoridades 
originarias cuentan con una organización interna de acuerdo a sus polí ticas, usos y costumbres, 
esta situación orienta al GAM a generar polí ticas y asignar tareas y responsabilidades a la Sub 
Alcaldí a para bajar los í ndices de inseguridad.

•	Carencias de salu d y e du cación  

Los problemas que se identificaron en el sector salud fue: la dispersión geográfica que impide 
que la población acuda a los dif erentes Centros de salud, f alta de especialistas, ref acción y 
mantenimiento de la inf raestructura, f alta de dotación de equipamiento y la necesidad de 
gestionar a las instancias de salud la asignación de má s Items de mé dicos prof esionales con 
especialidad. Es importante que exista control y fiscalización sobre la calidad de atención en 
los centros de salud y desde la Sub Alcaldí a controlar que estos servicios lleguen a toda la 
población c on mayores niveles de calidad.
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E n cuanto al sector de educación, las Unidades E ducativas cuentan con poco alumnado, lo 
cual genera poca atención de las autoridades en cuanto al mantenimiento y ref acción de aulas. 
Motivo por el cual es necesario que exi sta control respecto a la deserción escolar y priorizar los 
proyectos de acuerdo a las necesidades de cada unidad educativa.

•	Servidores pú b licos 

Los servidores públicos encuestados manifiestan estar de acuerdo con la desconcentración 

administrativa de la Sub Alcaldí a del D 3, ya que permitirá  contribuir a mejorar la gestión 
municipal en los siguientes aspectos:  atención de demandas y necesidades de manera directa 
desde la Sub Alcaldí a, disminución de tiempo en la atención de trá mites y servicios a la 
población.
Ademá s, consideran que la Sub Alcaldí a en un proceso de desconcentración debe tener 
la responsabilidad de:  mejorar las capacidades té cnicas y administrativas para atender a 
la población, asesoramiento y seguimiento a las carpetas de cada proceso y tramite, realizar 
seminarios y talleres para fiscalizar y regular la contaminación ambiental del sector empresarial 
y brindar mayor nivel ser seguridad a la población,  buscar fuentes de financiamiento económico 
de otros organismos para la ejecución de programas y proyectos del D 3 en coordinación con el 
GAM.
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CAP IT UL O  V:  MO D E L O  D E  D E SCO N CE N T R ACIÓ N  AD MIN IST R AT IVA 
P AR A E L  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO  Y  CO MUN IT AR IO  D E L  D IST R IT O  3  

D E L  GAM D E  VIACHA.

5.1 Introdu cción .  

La constante necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del á rea rural del D istrito 
3 del Municipio de Viacha, hace que las necesidades aumenten y el GAM de Viacha y la Sub 
Alcaldí a respondan a las demandas con soluciones para encaminar el desarrollo.  Por lo tanto, 
un modelo de desconcentración administrativa juega un papel muy importante en el desarrollo 
económ ico local, ya que se ha convertido en un pilar importante para generar crecimiento y un 
cambio estructural.
E l modelo de desconcentración administrativa deberí a posibilitar mejorar la calidad de los 
servicios, trá mites y regulaciones que será n desconcentrados en tareas y responsabilidades hacia 
la Sub Alcaldí a del D istrito 3, de tal manera que la población tenga respuesta a sus demandas, 
promoviendo el desarrollo del distrito, aprovechando sus potencialidades productivas y mejorar 
los niveles de gobernabilidad. 
Con base a los resultados obtenidos en la investigación, se presenta una propuesta cuyo objeto 
f undamental es lograr mejorar la gestión públ ica municipal y la calidad de los trámites y 

servicios, optimizando procesos por la responsabilidad que asumirá  la Sub Alcaldí a del distrito 
para que pueda gestionar, ejecutar obras y proyectos que contribuyan al desarrollo y mejore la 
calidad de vida de los habitantes del D 3.

5.1.1 O b j etivos del modelo de desconcentración  administrativa.

•	Trasladar las competencias, para asignar tareas y responsabilidades que se traducirá n en 
f unciones para poner en marcha el modelo de desconcentración administrativa hacia la Sub 
Alcaldí a del D istrito 3

•	Mejorar la gobernabilidad que le permita priorizar obras y desarrollar los planes estraté gicos 
PTD I con la participación activa de las 6 0 comunidades, salud, educación y los servidores 
públ icos.

•	D iseñar un plan de acción que f ortalezca el D esarrollo E conóm ico Local enf ocado en la 
producción de leche, sus derivados y el mejoramiento de la producción agrí cola, buscando 
alternativas de financiamiento para su ejecución.

•	F ortalecer la gestión municipal del GAM, ya que la Sub Alcaldí a del distrito tendrá  
competencias claras con el modelo de desconcentración administrativa, para dar respuesta 
a las demandas población y pe rmita el desarrollo. 

•	F ortalecer las capacidades y destrezas de los servidores públ icos para mejorar la gestión 
municipal y lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión estratégica y 
operativa.
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•	E stablecer la estructura organizacional que permita prestar los servicios a la población del 
distrito con un municipio moderno.

•	Aplicar las normas vigentes que permitan la implementación del modelo desconcentración 
administrativa hacia el distrito en cumplimiento del SPIE  y las demá s leyes en la f ormulación 
de los PTD I y la coherencia de los PTD D  del distrito con los objetivos locales y nacionales.

5.2 Alcance.

E l alcance de la propuesta del “ Modelo de D esconcentración Administrativa” , permitirá  que 
la Sub Alcaldí a tenga competencias y pueda asumir tareas y responsabilidades, con el objetivo 
de alcanzar niveles de desarrollo y  mejorar la calidad de vida de la población otorgando 
servicios y trá mites de calidad y atender oportunamente las demandas ciudadanas f ortaleciendo 
el desarrollo económ ico local del distrito a travé s de sus principales vocaciones productivas 
( ganaderí a y agricultura) .

5.3 D esarrollo de la propu esta.

E l modelo de desconcentración administrativa, permitirá  f ortalecer la gestión del GAM de Viacha 
y la Sub Alcaldí a del D istrito 3, con el propós ito de mejorar los procesos que generalmente se 
desarrollan de f orma centralizada en la Alcaldí a de Viacha, la cual permitirá  que el distrito 
pueda avanzar f ortaleciendo el D esarrollo E conóm ico Local y atender en f unción a la cantidad 
de habitantes y demandas.  La propuesta de trabajo permitirá  que los procesos sean má s á giles, 
oportunos y en f unción a  las caracterí sticas de cada comunidad.

La propuesta comprende los siguientes lineamientos que permite desarrollar el Modelo de 
D esconcentración Administrativa:  

La gestión de planificación da lugar al PTD I que es un instrumento orientador, regulador y 
metodológi co, para la f ormulación de  los PTD D  en coordinación c on el GAM de Viacha.

La gestión administrativa ( operativa) , permitirá  mejorar la gestió n municipal a travé s de la 
asignación de tareas y responsabilidades a la Sub Alcaldí a en cumplimiento a las demandas de 
la población.

La gestión participativa f acilitara el control social sobre la gestión públ ica por parte de la 
sociedad civil organizada ( autoridades originarias) . 

Estos lineamientos están relacionados con el fin de crear las unidades a desconcentrar de acuerdo 
al diagnós tico de la investigación de campo y de esta manera orientar a mejorar los servicios a 
la població n y contribuir al desarrollo del municipio.
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5.3.1 La gestión de planifi cación.

La gestión de planifi cación busca generar criterios orientadores para las iniciativas de inversión 
de los diversos actores económ icos, sociales e institucionales del á mbito territorial del gobierno 
local, con una visión de  largo plazo.

Los Planes Territoriales de D esarrollo Integral ( PTD I) , Planes Territoriales de D esarrollo 
D istrital ( PTD D )  y los PO A´ s sustentan un sistema articulado, que busca armonizar la visión  y 
acción del GAM de Viacha con una perspectiva de gestión estraté gica, ya que es el instrumento 
orientador, regulador y metodológi co que articula las entidades territoriales autónom as en un 
mismo horizonte de planifi cación.

F igu ra 1 14.
L ineamientos del modelo de desconcentración   administrativa.



Modelo de Desconcentración Administrativa para el Desarrollo Económico
Socio-Productivo Comunitario del GAM de Viacha – Caso Distrito 3

1 5 0

Por lo tanto, la gestión de planificación busca la responsabilidad compartida entre el GAM, la 
Sub Alcaldí a y la sociedad civil representado por sus actores sociales, mediante tres etapas:

Consenso estraté gico:  donde se detecta y analiza las carencias, necesidades del distrito, para 
generar bases sólidas en el inicio del proceso de planificación priorizando las principales 
necesidades.

Generació n de información  para la formu lación  de estrategias y acciones:  una vez 
encontradas las necesidades, estas deben ser establecidas en planes de desarrollo local y distrital, 
las cuales deben ser evaluadas y aprobadas por el Consejo Municipal.

F ormu lación  e implementación :  en esta etapa se procede al diseño e implementación de los 
planes de desarrollo local y distrital, que son resultado de la reflexión conjunta y posterior 
priorizació n entre los responsables.

E l GAM tendrá  que trabajar con la población del distrito y priorizar la ejecución de obras 
y proyectos, de inversión pública de acuerdo a la capacidad financiera en cada gestión, 
cuantificando sus metas y la asignación presupuestaria en función a los recursos y objetivos de 
la gestión municipal.

Se propone los siguientes programas para el desarrollo económ ico local del D istrito tomando 
con los siguientes proyectos que continuación se presentan y deben ser parte del PTD D  del  
GAM de Viacha:

T ab la 20.  
 P rogramas y p roye ctos para el desarrollo económ ico local del D istrito 3.

P R O GR AMA D E  
P R O D UCCIO N  Y  

CO ME R CIAL IZ ACIO N  D E  
P R O D UCT O S D E  D IST R IT O  3

P R O GR AMA D E  
D E SAR R O L L O  E N
“ L A  GAN AD E R Í A”

P R O GR AMA D E  
D E SAR R O L L O
“ AGR Í CO L A”

P R O GR AMA D E  
F IN AN CIAMIE N T O

P R O Y E CT O  1
Planta procesadora de derivados 

lá cteos.
P R O Y E CT O  5

Mejoramiento y construcción 
de  inf raestructura para 

ganado Bovino.

P R O Y E CT O  7
Sistema de agua a travé s de 
mayor perf oración de  pozos  

P R O Y E CT O  10
Bús queda de 

financiamiento para 
proyectos 

P R O Y E CT O  8
Capacitación pa ra reducir las 

plagas

P R O Y E CT O  2
E laboración de  cereales a base de 

quinua.

P R O Y E CT O  3
Taller  en gestión e mpresarial

P R O Y E CT O  6
Capacitació n sanidad animal

P R O Y E CT O  9
E studio de suelo 

P R O Y E CT O  4 
“ F eria anual Viacha”

 

F uente:  E laboración pr opia. 
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T ab la 21. 
Matriz  de proye ctos.

O b j etivo General O b j etivos 
específicos P rogramas P roye ctos

D iseñar un plan de 
acción que f ortalezca el 
D esarrollo E conóm ico 
Local enf ocado en la 
producción de leche 
y sus derivados con 
imagen Viacheña y 
mejoramiento de la 
producción a grí cola.

D iseñar programas 
y proyectos para la 
diversificación de 
derivados de leche 
y mejoramiento 
de ganado, así  
como tambié n la 
producción a grí cola y 
comercialización e n el 
mercado local.

Programa de desarrollo 
en “ la ganaderí a”

- Mejoramiento y 
construcción de  
inf raestructura para ganado 
Bovino.

- Capacitación  en sanidad 
animal

Programa de desarrollo
“ agrí cola”

- Sistema de agua para 
la producción a grí cola y 
ganaderí a  

- Reducción de  plagas para 
una calidad de producción 
agrí cola

- E studio de suelo 

Realizar f eria anual 
en el Municipio 
de Viacha para la 
promoción, expos ición 
y comercialización  de 
productos agrí colas, 
ganaderí a entre otras.

Programa de producción 
y comercialización de 
productos de D istrito 3

- Planta procesadora            
de derivados lá cteos.

- E laboración de  Cereales 
de Quinua

- Taller en gestión 
empresarial

- F eria anual Viacha

Buscar alternativas de 
financiamiento para la 
ejecución de  proyectos 
propuesto para el 
D istrito 3 de  Viacha.

Programa de 
financiamiento 

- Bús queda de 
financiamiento para 
proyectos

F uente:  E laboración pr opia.
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T ab la 22. M atriz  de proye ctos y t iempo de ej ecu ció n.

N omb re del 
proye cto

Horiz onte 
temporal L ocaliz ación Beneficiarios

Planta procesadora 
de derivados de 

lá cteos
Largo plazo Marka  Irpa Chico Comunarios del D istrito 3 de 

Viacha

Mejoramiento y 
construcción de  

inf raestructura para 
el ganado Bovino

Mediano plazo D istrito 3 de  
Viacha

Comunarios que cuentan 
con ganado bovino en las 

comunidades del D istrito3 de 
Viacha.

Capacitación e n 
sanidad animal Corto plazo Las 8 M arka s del 

D istrito 3 Comunarios del D istrito 3   

Sistema de agua 
a travé s de mayor 

perf oración de  
pozos

Largo plazo D istrito 3 de  
Viacha

Comunarios del D istrito 3 de  
Viacha

E laboración de  
cereales a base de 

quinua
Largo plazo Marka  Contorno.

Comunarios productores de 
quinua  en el D istrito 3 de  

Viacha

E studio de suelo Mediano plazo Las 8 M arka s del 
D istrito 3 Comunarios del D istrito 3

Capacitación pa ra 
reducir las plagas Corto plazo Las 8 M arka s del 

D istrito 3 

Comunarios que realizan 
actividades agrí colas

Taller para 
comunarios en 

gestión e mpresarial
Corto plazo Marka s del D istrito 

3 de Viacha

Comunarios productores del 
D istrito 3 de l Municipio de 

Viacha

F eria Anual 
productiva 
“ Viacha”

Largo plazo Capital de Viacha 

Comunarios productores del 
D istrito 3 de l Municipio de 

Viacha 

Bús queda de 
financiamiento para 
la ejecución de  los 

proyectos

Mediano plazo

Municipio 
de Viacha 

D epartamento de 
La Paz

Comunarios del D istrito 3

F uente:  E laboración pr opia.
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Por tanto, la gestión municipal del GAM de Viacha y la Sub Alcaldí a del D 3 debe implementar 
los programas que le permitan:

1)  Impulsar la armonización entre las polí ticas y estrategias del desarrollo nacional y el 
á mbito municipal y del distrito.

2)  Promover el desarrollo territorial, justo, armóni co y con equidad de gé nero, con é nf asis 
en lo económ ico, productivo y en desarrollo humano con la participación de los actores 
locales. 

3)  Optimizar la planificación y la inversión pública.

4)  F ortalecimiento del desarrollo organizacional.

5)  D esarrollo y f ormación de  los servidores públ icos.

6)  D otar equipamiento y mejorar la inf raestructura para el distrito.

5.3.2 G estió n administrativa.   

La gestión administrativa ( operativa)  apoyará  en el tema té cnico- administrativo en la Sub 
Alcaldí a del D istrito 3, para poder optimizar la gestión operativa del municipio y poder alcanzar 
las metas establecidas en la planificación. 

La responsabilidad de la Sub Alcaldí a en un proceso de desconcentración administrativa, es 
mejorar la ejecución de  obras y proyectos que den solución a  las siguientes demandas:

•	Medio ambiente, regular la contaminación a mbiental 

•	Servicios bá sicos ( proveer agua potable, energí a elé ctrica y alcantarillado)

•	Transporte ( F iscalizar y regular los servicios públ icos y determinación de  las tarif as)

•	Seguridad ciudadana ( complementació n de alumbrado públ ico, coordinar las patrullas 
policí as y coordinar la guardia municipal con el GAM)

•	E jecución de  obras y proyectos

E stas responsabilidades, según el diagnós tico, actualmente no son tareas y responsabilidades 
de la Sub Alcaldí a, por lo que el modelo propone un enf oque de ref orma con una propuesta 
de estructura organizacional que tiene las f unciones de acuerdo al diagnós tico y que permitirá  
alcanzar los objetivos del D istrito 3, para mejorar el desarrollo económ ico local y calidad de 
vida de la población, con servidores públ icos que tengan la f ormación y expe riencia en la 
gestión m unicipal.
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Por lo tanto, es necesario que los procesos de selección y capacitación de los servidores 
públ icos reconocidos en la Ley del E statuto del F uncionario Públ ico ( 2027) , se cumplan las 
normas del Sistema de Administración de Personal dotando de servidores públ icos capaces 
con f ormación y expe riencia para mejorar los niveles de desempeño de los dif erentes puestos 
de trabajo, f ortaleciendo sus destrezas y habilidades a travé s de:  Cursos, Talleres, Seminarios, 
Programas de especialización, Capacitación Interinstitucional entre otros, los cuales permitan, 
en corto plazo mejorar la calidad de su trabajo que impactara en la calidad de los servicios que 
prestan a la población.

La Sub Alcaldí a del D istrito 3 en el marco de sus competencias desarrollará  tareas de acuerdo 
a las responsabilidades asignadas con la elaboración  y ejecución de polí ticas municipales y 
determinar las polí ticas distritales, que contribuyan al cuidado del medio ambiente, servicios 
básicos, regular y fiscalizar el transporte, atender la problemática de seguridad ciudadana y 
priorizar la ejecució n de obras. E n conclusión, ejecutar planes y programas para mejorar el 
desarrollo integral en el distrito y f ortalecer el desarrollo económ ico local de sus principales 
actividades económ icas.

5.3.2.1 C ompetencias de las Su b  Alcaldí a del D istrito 3.

•  Planificar de forma conjuntas con el GAM de Viacha la prioridad de planes y proyectos del 
distrito.

•  E jecutar obras y proyectos para mejorar el desarrollo humano en su jurisdicción.

•  Controlar y regular la protección del medio ambiente y recursos naturales.

•  E jecutar los planes de ordenamiento territorial del distrito, en coordinación con los planes 
de los niveles del gobierno autóno mo municipal. 

•  Regular, controlar y fiscalizar el transporte a través de inspecciones vehiculares y establecer 
un tarif ario que se rija con las caracterí sticas del á rea rural.

•  Supervisar y controlar el tratamiento de residuos sól idos en el marco de la polí tica del 
E stado y del GAM de Viacha.

•  Controlar y garantizar obras de interé s públ ico y bienes de dominio municipal dentro de su 
jurisdicción t erritorial.

•  Proporcionar la dotación de l servicio de alumbrado públ ico de su jurisdicción.

•  Coadyuvar la seguridad ciudadana en coordinación  con las autoridades originarias, en 
cumplimiento de las normas municipales y las resoluciones emitidas por el GAM de Viacha.
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5.3.2.2 F u nciones de la Su b  Alcaldí a del D istrito 3.

D e acuerdo a las tareas y responsabilidades que debe realizar la Sub Alcaldí a según el diagnós tico, 
se establece las f unciones de cada unidad a desconcentrar, las cuales permitirá n la mejora en la 
atención de  demandas a la población.

A continuación, se presenta el siguiente gráfico que nos permitirá proponer la nueva estructura 
organizacional del D istrito 3 con las distintas direcciones y responsables desconcentrando 
f unciones y tareas.

F igu ra 1 15.  
E stru ctu ra organiz acional del D istrito 3.

F uente:  E laboración pr opia.

GAM de 
Viacha

E lectricista 1  
E lectricista 2

Responsable de salud y D eportes

Responsable en E ducació n

Responsable de saneamiento 
Bá sico

Responsable de Medio Ambiente

Secretaria 
Mu nicipal de 
D esarrollo 

Hu mano

Responsable Agropecuario Tecnif icado

Té cnico de Producció n Agrí cola

Té cnico de Saneamiento Animal y 
Mejoramiento Gené tico

O perador Motoniveladora
O perador Retroex cavadora 1
O perador Retroex cavadora 2
O perador Tornamesa 1
O perador Tornamesa 2
Chof er Volqueta 1

Responsable de Gestió n y Coordinació n en 
salud y E ducació n

Responsable de Saneamiento Bá sico

1 °  F ase a D esconcentrar 2 °  F ase a D esconcentrar

D irecció n de D esarrollo Hu mano

D irecció n de Servicios especiales

D irecció n O b ras R u rales -  Urb ano

Responsable de Unidad Mecanizada

Té cnico de Saneamiento Animal y 
Mejoramiento Gené tico

Supervisor de Proyectos Rural -  Urbano

Té cnico de Proyectos Rural -  Urbano

Responsable Agropecuario Tecnif icado

Té cnico de Producció n Agrí cola

Su b  Alcaldia D 3

Supervisor Té cnico de Proyectos

Té cnico de Proyectos

D irecció n O b ras R u rales 

Transcriptor de carpetas

Responsable de Unidad Mecanizada

Té cnico de servicios elé ctrico rurales

D irecció n de D esarrollo Agropecu ario y  
R ecu rsos Hí dricos

Chof er Volqueta 1
Chof er Camioneta
Portero

D irecció n de D esarrollo Agropecu ario y  
R ecu rsos Hí dricos

Té cnico de estudio y Perf oració n de 
Pozos

Secretaria 
Mu nicipal 
T é cnica

Secretaria 
Mu nicipal de 
D esarrollo 
E conó mico 
P rodu ctivo



Modelo de Desconcentración Administrativa para el Desarrollo Económico
Socio-Productivo Comunitario del GAM de Viacha – Caso Distrito 3

1 5 6

•  D irección  de O b ras R u rales – U rb ano

Promueve el desarrollo de obras públicas mediante una adecuada planificación en función 
del crecimiento poblacional, mejorando las condiciones de vida, dirigiendo, supervisando 
y coordinando las actividades como unidad ejecutora de proyectos de inversión públ ica y 
requerimientos en mantenimiento y desarrollo rural -  urbano del D istrito 3. 

Si bien esta dirección exi ste actualmente en la Sub Alcaldí a, esta solo se centra en el á rea rural 
y no considera a las comunidades que se encuentran en proceso de urbanización las que se 
encuentran cerca de la carretera, por este motivo f ue necesario incluir a las unidades exi stentes, 
el á rea urbana, otorgá ndoles nuevas f unciones, según e l diagnós tico.

•  Unidad de Su pervisión  de P roye ctos R u rales – U rb anos

Supervisar de manera eficiente y eficaz los proyectos programados dentro del Distrito 3 hasta su 
conclusión, ef ectuando el seguimiento y control de la calidad de obra de acuerdo al D ocumento 
Base de Contratación y las Especificaciones Técnicas adjuntas en cada proyecto.

•  Unidad T é cnica de proye ctos R u rales – U rb anos

Elaborar y supervisar de manera eficiente y eficaz los proyectos programados dentro del Distrito 
3 hasta su conclusión, ef ectuando el seguimiento y control de la calidad de obra de acuerdo al 
Documento Base de Contratación y las Especificaciones Técnicas adjuntas en cada proyecto, 
coordinando con las O rganizaciones Territoriales de Base ( Comunidades) , tanto el á rea rural – 
urbano. 

•  R esponsab le de Unidad Mecaniz ada

Coordinar de manera eficiente y eficaz la programación oportuna del trabajo de la maquinaria 
pesada y ejecutando acciones de gestió n y ampliación del servicio de red elé ctrica, como 
tambié n el respectivo mantenimiento del parque automotor de manera periódi ca, para el buen 
f uncionamiento del mismo.

A esta unidad se vio necesario incluir un responsable de estudio y perf oración de pozos, debido 
a que la mayor cantidad de la población del distrito, su f uente de abastecimiento de agua 
es a travé s de un sistema de red de agua proveniente de perf oración de pozos, carencias no 
solucionadas según e l diagnós tico. 

Así  mismo, la mayor cantidad de los comunarios indico que el abastecimiento de agua aún 
continúa  siendo una de las problemá ticas que impide el desarrollo económ ico local y que no se 
puede f ortalecer las actividades económ icas como la ganaderí a, agricultura, avicultura y otras, 
quienes manif estaron conocer que en algunas ocasiones se realizaron perf oraciones que en un 
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lapso de tiempo dejan de f uncionar, por lo que se ve necesario la creación de un Responsable 
en esta á rea en la Sub Alcaldí a. 

•  R esponsab le de estu dio y p erforación  de poz os

Coordinar con el responsable de la unidad mecanizada para ejecutar proyectos viables. (Ver 
Figura 18 y 25 del diagnóstico)

•  D irección  de desarrollo Agropecu ario y R ecu rsos Hí dricos

Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades ganaderas, agrí colas, 
aví colas y pecuarias y recursos hí dricos en el distrito rural y urbano con base a un manejo 
adecuado de los recursos naturales que permitan un equilibrio bajo un enf oque de seguridad 
alimentaria y el aprovechamiento de las ventajas comparativas.

E l distrito 3 se caracteriza por ser productivo y sus principales vocaciones productivas son:  la 
ganaderí a, agricultura y avicultura, por lo que la población indica que la Sub Alcaldí a atienda 
las necesidades y prioridades de este sector para mejorar el desarrollo económ ico local. (Ver 
Figura 35 del diagnóstico).

•  T é cnico en produ cción  agrí cola 

Programar, sistematizar y ejecutar proyectos y actividades relacionadas a la producción agrí cola 
del municipio.

•  T é cnico en Sanidad Animal y M ej oramiento Gené tico 

Programar, sistematizar y ejecutar proyectos y actividades relacionadas con el control de la 
producción pe cuaria.

•  D irección  de D esarrollo Hu mano

Se crea esta dirección con el propós ito de f ormular e implantar polí ticas en el marco del Plan 
N acional de D esarrollo orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población del distrito 
3 en los sectores de educación y salud bajo un enf oque de igualdad de oportunidades y def ensa 
de los derechos humanos contribuyendo al vivir bien. La cual abarca dos unidades:

•  R esponsab le de Salu d y D eportes

Proteger y promover el derecho a la salud, promoviendo polí ticas orientadas a mejorar el 
bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios e inf raestructura de salud. 
F ortalece y f omenta las actividades deportivas en todas sus disciplinas con la participación 
activa de la población y e n toda la jurisdicción de l municipio. (Ver Figura 19, 28, 40 y 63).
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•  R esponsab le de E du cación  

Supervisar el mantenimiento de inf raestructura y prestación de servicios de educación con 
equidad y eficiencia.

Responsable de alimentación c omplementaria en E ducación. (Ver Figura 20, 30 y 50).

•  D irección  de Servicios E speciales

E sta dirección  se ve conveniente implementarla con el propós ito de atender el mantenimiento 
y ref acción  de maquinaria pesada del distrito 3, atender en la asistencia té cnica del alumbrado 
públ ico, así  como la atención y c oncientización en temas medio ambientales. E stará  encargada 
de 2 uni dades:  

•  Unidad responsab le de Saneamiento Bás ico

Planificar proyectos para la complementación de agua y energía eléctrica en las comunidades.

Verificar y controlar el buen funcionamiento de postes de luz (Ver Figuras 13, 14, 17 y 18).

•  R esponsab le de Medio Amb iente

Identificar los problemas que puedan ser riesgos ambientales para la población.

E laborar proyectos de prevención y c oncientización a mbiental (Ver Figura 23 y 36).

5.3.2.3 P ropu esta de estru ctu ra organiz acional para la Su b  Alcaldí a.

D e acuerdo a la LMA, los distritos municipales son espacios desconcentrados de administració n, 
gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus 
dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrá n establecerse Sub Alcaldí as, de acuerdo 
a la carta orgá nica o la normativa municipal, siempre y cuando ex istan carencias y necesidades 
insatisf echas y si el GAM  tiene la voluntad polí tica y los recursos econó micos.1

Para la implementació n del presente modelo es necesario que el Alcalde solicite elaborar un 
proyecto de D ecreto Municipal al Consejo Municipal para que autorice su f uncionamiento. Los 
Concejales y la autoridad del GAM deberá n debatir y revisar el modelo de desconcentració n, 
posteriormente el proyecto deberá  ser aprobarlo segú n las leyes y normativas vigentes.

A continuació n, se presentan las f ases para la implementació n del modelo de desconcentració n 
administrativa con una estructura organizacional que responde a las demandas de la població n del 
distrito.

27 ( Ley Marco de Autonomí as y D escentralizació n, 2010) .
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P rimera fase

La primera f ase está  compuesta por responsables, que tendrá n como dependencia las Secretarias 
Municipales del Gobierno Autónom o de Viacha. 

La estructura organizacional se podrá  implementar en un corto plazo mediante la aprobación 
de un decreto municipal y el impacto que el modelo se podrá  evaluar el desempeño despué s de 
dos años de gestión.

E l color verde son unidades de creación según el diagnós tico y el color azul corresponde a la 
actual estructura.

F igu ra 1 16.
 E stru ctu ra organiz acional:  P rimera fase.

S U B  A L CA L DE D3

DIRECCIÓN DE OBRAS 
RURALES - URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RECURSOS 

HÍDRICOS

SUPERVISOR TÉCNICO DE 
PROYECTOS RURAL- 

URBANO

TRANSCRIPTOR DE 
CARPETAS

TÉCNICO DE PROYECTOS 
RURAL - URBANO

RESPONSABLE DE 
UNIDAD MECANIZADA

SECRETARIA

RESPONSABLE DE 
SERVICIOS 

ELÉCTRICOS RURAL

TÉCNICO DE ESTUDIO 
Y PERFORACIÓN DE 

POZOS

OPERADOR 
RETOEXCAVADORA I

OPERADOR 
MOTONIVELADORA

OPERADOR 
TORNAMESA I

OPERADOR 
RETOEXCAVADORAI I

CHOFER VOLQUETA IOPERADOR 
TORNAMESA II

ELECTRICISTA I

ELECTRICISTA II

CHOFER CAMIONETACHOFER VOLQUETA II

PORTERO

RESPONSABLE 
AGROPECUARIO 

TECNIFICADA

TÉCNICO EN SANEAMIENTO 
ANIMAL Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE GESTIÓN 
Y COORDINACIÓN EN 
SALUD Y EDUCACIÓN

RESPONSABLE DE 
SANEAMIENTO BÁSICO

F uente:  E laboración pr opia.
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Segu nda fase

Una vez implementada la primera f ase se debe evaluar el desempeño de la gestión municipal 
de los dos úl timos años y evaluar si el nuevo modelo logró satisf acer las necesidades de la 
población y cuá l f ue el impacto del mismo estableciendo indicadores de desempeño. E n caso de 
que el impacto sea satisf actorio se procederá  con la implementación de  la segunda f ase.

La estructura será modifi cada mediante la jerarquización de niveles de la organización con 
la fi nalidad de mejorar la gestión municipal, mejores niveles de gobernabilidad y una buena 
calidad de los servicios. 

E l color anaranjado corresponde a la jerarquización, el color verde corresponde a la 
implementación de la primera f ase y el color azul corresponde a la situación de cargos antes de 
la defi nición del modelo.

F igu ra 1 17.
E stru ctu ra organiz acional:  Segu nda fase.

S U B  A L CA L DE D3

DIRECCIÓN DE OBRAS 
RURALES - URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RECURSOS 

HÍDRICOS

SUPERVISOR TÉCNICO DE 
PROYECTOS RURAL- 

URBANO

TRANSCRIPTOR DE 
CARPETAS

TÉCNICO DE PROYECTOS 
RURAL - URBANO

RESPONSABLE DE 
UNIDAD MECANIZADA

SECRETARIA

RESPONSABLE DE 
SERVICIOS 

ELÉCTRICOS RURAL

TÉCNICO DE ESTUDIO 
Y PERFORACIÓN DE 

POZOS

OPERADOR 
RETOEXCAVADORA I

OPERADOR 
MOTONIVELADORA

OPERADOR 
TORNAMESA I

OPERADOR 
RETOEXCAVADORAI I

CHOFER VOLQUETA IOPERADOR 
TORNAMESA II

ELECTRICISTA I

ELECTRICISTA II

CHOFER CAMIONETACHOFER VOLQUETA II

PORTERO

RESPONSABLE 
AGROPECUARIO 

TECNIFICADA

TÉCNICO EN SANEAMIENTO 
ANIMAL Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

HUMANO

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 

ESPECIALES

RESPONSABLE DE 
SANEAMIENTO 

BÁSICO

RESPONSABLE DE 
MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE DE 
SALUD Y DEPORTES

RESPONSABLE DE 
EDUCACIÓN
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La Gestión Administrativa es la gestión  operativa que permite optimizar con mayor agilidad, 
más eficacia, mejorar la transparencia y el impacto es una gestión municipal y debería ser menos 
costosa. D e esta manera, se tendrá  una Administración Públ ica municipal moderna, que genere 
seguridad, transparencia, bienestar, promueve la competitividad de sus principales actividades 
económ icas y conlleve al desarrollo económ ico y social.

Al mejorar la gestión a dministrativa ( operativa)  se busca:  

•  Incrementar la ef ectividad de la Sub Alcaldí a, lo cual implica mejorar su desempeño 
mediante el desarrollo continuo de las personas, establecer los procesos y el tamaño de la 
estructura adecuada a las competencias y alcanzar los objetivos de gestión.

•  Minimizar los costos de operación y de administración  de las dependencias y de las unidades 
a travé s de la estandarización de procesos, la eliminación de trá mites innecesarios y evitar la 
doble f unción t anto en el nivel jerá rquico como el operativo.

•  Maxi mizar la calidad de los trá mites y servicios que presta el GAM de Viacha y la Sub 
Alcandí a del D istrito 3 a l f acilitar la entrega oportuna de los mismos. 

5.3.3 G estión  participativa y c ontrol social.

La Sub Alcaldí a debe ser un espacio de reunión y participación social para la gestión del 
desarrollo distrital; en tal sentido, se debe implementar:

•  Reuniones inf ormativas mensuales del distrito

•  Conf ormación de  comité s, para el seguimiento a la ejecución de  proyectos

•  Conf ormación de comité s, para la toma de decisiones respecto a la ejecución y asignación 
de recursos en proyectos que sean priorizados para el desarrollo del distrito.

•  La Sub Alcaldí a, deberá  implementar un sistema de inf ormación y comunicación social 
oportuna.

•  Se propone, la publicación  de boletines cuatrimestrales, para inf ormar sobre el avance de 
obras y los resultados de la gestión del desarrollo

•  E stablecer, espacios de coordinació n con instituciones para la gestión de  proyectos.

E s por estas razones  las 60 comunidades se constituyen en el instrumento f undamental de la 
planificación estratégica que permite  el dialogo entre los sectores de salud, educación con 
el GAM de Viacha, para  proponer obras y proyectos que den respuestas a sus demandas y 
necesidades, el impacto deberá reflejar en mejorar la calidad de vida de sus habitantes y mejorar 
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la calidad en  la prestación  de trá mites y servicios a las empresas y ciudadanos con polí ticas 
municipales, para priorizar las obras, proyectos y actividades a ser ejecutadas en el distrito y 
de esta manera consolidar el crecimiento de las vocaciones productivas y el desarrollo social.

Los compromisos adquiridos con los ciudadanos en la administración municipal permitirá n 
seguir caminos y construir una visión de largo plazo y adoptar conductas que se vean reflejadas 
en un gobierno transparente y moderno.

Mecanismos de segu imiento y c ontrol

Si bien la Sub Alcaldí a del D istrito 3  al ser desconcentrada, asume una mayor responsabilidad 
y competencias para encarar directamente una serie de procesos en la gestión del desarrollo 
económico y social con la prestación de trámites y servicios municipales; deben necesariamente 
responder a las orientaciones y decisiones que esté n en concordancia por el GAM de Viacha.

Bá sicamente, nos ref erimos a las decisiones de polí tica institucional municipal en los distintos 
ámbitos de gestión municipal; para tal efecto, se establecerán los siguientes mecanismos de 
rendición de cuentas para el seguimiento y control a las actividades desarrolladas por la Sub 
Alcaldí a del distrito en cada gestión:

•  Obligatoriedad de la rendición de cuentas (informes mensuales, semestrales y finales 
respecto al PO A) .

•  Propiciar espacios de concertació n para enriquecer las polí ticas públ icas.

•  Compromisos institucionales con las autoridades originarias, sector salud, sector educación 
y servidores públ icos del GAM de Viacha.
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CAP IT UL O  VI:  CO N CL USIO N E S Y  R E CO ME N D ACIO N E S 

6.1 Conclu siones.  

A travé s del diagnós tico se evidencio que las principales vocaciones productivas del D istrito 3 
son la ganaderí a con la producción de leche, queso y derivados y la agricultura ya que se cultivan 
en mayor cantidad la papa, quinua y cebada, para lo cual es necesario un estudio de suelo para 
producir nuevos productos y capacitación para reducir las plagas que af ectan los cultivos. E n 
cuanto a la actividad ganadera las necesidades que tienen las f amilias es la inf raestructura para 
el ganado, semillas de f orraje, capacitaciones para el mejoramiento y sanidad animal.

O tros aspectos que se evidenciaron en el diagnós tico son la exi stencia de carencias, necesidades 
y demandas insatisf echas en trá mites y servicios de la población del á rea rural. D e la misma 
forma se identificó las necesidades del sector salud y educación, para que el GAM defina 
competencias y asigne tareas y responsabilidades a la Sub Alcaldí a, asimismo, la implementación 
de programas y proyectos para el desarrollo económ ico local del distrito. E n cumplimiento del 
marco legal vigente se propuso el Modelo de D esconcentración Administrativa, de esta manera 
se cumplió c on los objetivos planteados en la investigación. 

Si se llega a implementar el Modelo de D esconcentración Administrativa, esta permitirá  mejorar 
la gestión municipal, brindando una atención eficiente y oportuna en trámites y servicios 
a la población, con la determinación de  las competencias que permite definir las  tareas y  
responsabilidades establecidas desde el GAM de Viacha hacia la Sub Alcaldí a del D istrito 
3, por lo que se espera que el impacto del modelo permita mejorar la gobernabilidad con la 
participación de las comunidades, mejorar los servicios de salud,  educación y los servidores 
públ icos esté n dispuestos a f ormular programas y proyectos que mejoren y den respuesta 
oportuna a las demandas ciudadanas y  la competitividad del sector productivo a nivel de 
desarrollo económ ico local que permitan mejorar el nivel ingreso y bajar la pobreza.

6.2 R ecomendaciones.  

E l Gobierno Autónom o Municipal de Viacha para mejorar la gestión municipal deberá  
implementar un modelo de desconcentración administrativa, para mejorar la calidad y prestación 
de los trá mites y servicios a los comunarios del distrito y de esta f orma permita que la Sub 
Alcaldí a af ronte nuevos desaf í os promoviendo las principales vocaciones del D istrito 3.

El modelo de desconcentración administrativa permitirá definir a la Sub Alcaldía sus propios 
Planes de D esarrollo D istrital que tengan coherencia con los planes del Municipio de Viacha, 
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para atender las necesidades de la población, así  como contribuir con programas y proyectos 
que f ortalezcan el desarrollo económ ico local, la mejora del sector salud, sector educación y de 
esta manera f ortalecer la gestión públ ica del GAM de Viacha y la Sub Alcaldí a del D 3.

E s importante viabilizar la pronta implementación en el corto plazo debido a las expe ctativas 
que hoy en dí a tienen las comunidades organizadas en Marka s, donde las autoridades originarias 
anhelan un desarrollo justo y equitativo con la participación activa del GAM y donde la Sub 
Alcaldí a esté  preparada para reto del desarrollo.
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E ST AD Í ST ICAS D E  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO

1  Marka Irpa Chico.  

CO MUN ID AD E S
Callisaya
Canaviri
Colina blanca
Jalsuri 
Muruamaya
Pan de azucar
Pocohota
Puente arriba
Villa arriendo 
Villa remedios 

1.1 P rincipales actividades económ icas.

 

2  ACT IVID AD  E CO N Ó MICA Q UE  GE N E R A MAY O R  IN GR E SO

 

3  ACT IVID AD  AGR Í CO L A 

4  P rincipales cu ltivos 
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1.2 Actividad económica que genera mayor ingreso. 

1.3 Actividad agrícola. 

1.3.1 Principales cultivos.
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1.3.2 Destino de los principales cultivos.

1.4 Actividad ganadera bovino.

1.4.1 Tipo de ganado bovino.
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1.4.2 Cantidad de leche producida al día.

1.4.3 Cantidad de queso producida al día.
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1.4.4 Destino del queso.
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E ST AD Í ST ICAS D E  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO

2 Marka Achica.

COMUNIDADES

Achica Arriba

Achica Baja

Llajmapampa

Mazo Cruz

Pongoni

Villa Santa Chacoma

2.1 P rincipales actividades económ icas.
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2.2 Actividad económica que genera mayor ingreso.

2.3 Actividad agrícola. 

2.3.1 Principales cultivos.
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2.4 Actividad ganadera bovina.

2.4.1 Tipo de ganado bovino.

2.4.2 Destino del ganado bovino.
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2.4.3 Cantidad de leche producida al día.

2.4.4 Destino de la leche.
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2.4.5 Cantidad de queso producida al día.
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ESTADÍSTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

3 Marka Batallas de Ingavi.

Comunidades

Challajahuira

Charahuayto

Chica Chata

Chonchocoro

Granja Convento

Humachua

Ingavi

Mamani

Surusaya Supripanta

Viliroco

3.1 Principales actividades económicas.
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3.2 Actividad económica que genera mayor ingreso.

3.3 Actividad agrícola. 

3.3.1 Principales cultivos.
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3.4 Actividad ganadera bovino.

3.4.1 Tipo de ganado bovino.

3.4.2 Cantidad de leche producida al día.
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3.4.3 Destino de la leche.

3.4.4 Cantidad de queso producida al día.
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3.4.5 Destino del queso.

3.5 Actividad cerámica.

3.5.1 Tipo de productos que se fabrica. 
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E ST AD IST ICAS D E  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO

4 Marka Contorno.

COMUNIDADES

Contorno Arriba

Contorno Bajo

Contorno Centro

Contorno Letanias

Contorno Pallcoso

Pacharaya

Pallina Centro

Pallina Chico

Sequechuro

Sequejahuira

4.1 P rincipales actividades económ icas.
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4.2 Actividad econó mica q u e genera mayor  ingreso.

4.3 Actividad agrí cola.  

4.3.1 P rincipales cu ltivos.

37  ACT IVID AD  E CO N Ó MICA Q UE  GE N E R A MAY O R  IN GR E SO

38  ACT IVID AD  AGR Í CO L A 

39  P rincipales cu ltivos 
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4.3.2 D estino de los principales cu ltivos.

4.4 Actividad ganadera b ovino.

4.4.1 T ipo de ganado b ovino.

40  D estino de los principales cu ltivos 

41  ACT IVID AD  GAN AD E R A BO VIN O

42  T ipo de ganado b ovino
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4.4.2 C antidad de leche produ cida al dí a.

4.4.3 D estino de la leche.

43  Cantidad de leche produ cida al dí a 

44  D estino de la leche
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4.4.4 C antidad de q u eso produ cida al dí a.   

4.4.5 D estino del q u eso.
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E ST AD Í ST ICAS D E  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO

5 Marka Coniri.

COMUNIDADES

Chañojahua

Coniri Uncasuca

Quimanaya

San Vicente de Collagua

Villa Ponguini 

5.1 P rincipales actividades económ icas.
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5.2 Actividad económica que genera mayor ingreso.

5.3 Actividad agrícola. 

5.3.1 Principales cultivos. 
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5.3.2 Destino de los principales cultivos. 

5.4 Actividad ganadera bovina.

5.4.1 Tipo de ganado bovino.
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5.4.2 Cantidad de leche producida al día. 

5.4.3 Cantidad de queso producida al día. 
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5.4.4 Destino del queso. 
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E ST AD Í ST ICAS D E  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO

6 Marka Irpa Grande.

COMUNIDADES

Chacoma Irpa grande

Chojñapujio

Chuquiñuma Irpa Grande

Copalacaya

Irpuma grande

Tacagua

6.1 P rincipales actividades económ icas.
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6.2 Actividad económica que genera mayor ingreso.

6.3 Actividad agrícola. 

6.3.1 Principales cultivos. 
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6.3.2 Destino de los principales cultivos. 

6.4 Actividad ganadera bovina.

6.4.1 Tipo de ganado bovino.
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6.4.2 Cantidad de leche producida al día. 

6.4.3 Destino de la leche.
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6.4.4 Cantidad de queso producida al día.

 6.4.5 Destino del queso. 
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E ST AD Í ST ICAS D E  D E SAR R O L L O  E CO N Ó MICO

7 Marka Villa Santiago de Chacoma.

COMUNIDADES

Chacoma Alto

Chusñupa

Hequeri

Villa Santiago de Chacoma 

7.1 P rincipales actividades económ icas.
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7.2 Actividad económica que genera mayor ingreso.

7.3 Actividad agrícola. 

7.3.1 Principales cultivos. 



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVASModelo de Desconcentración Administrativa para el Desarrollo Económico
Socio-Productivo Comunitario del GAM de Viacha – Caso Distrito 3

205

7.3.2 Destino de los principales cultivos. 

7.4 Actividad ganadera bovina.

7.4.1 Tipo de ganado bovino.
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7.4.2 Cantidad de leche producida al día. 

7.4.3 Cantidad de queso producida al día. 
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7.4.4 Destino del queso. 
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ESTADÍSTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

8 Marka unificada Villa Ancara.

COMUNIDADES

Ancara

Hichuraya Alta

Hichuraya Grande

Villa Ancara

8.1 Principales actividades económicas.
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8.2 Actividad económica que genera mayor ingreso.

8.3 Actividad agrícola. 

8.3.1 Principales cultivos. 
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8.3.2 Destino de los principales cultivos. 

8.4 Actividad ganadera bovina.

8.4.1 Tipo de ganado bovino.
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8.4.2 Cantidad de leche producida al día. 

8.4.3 Cantidad de queso producida al día. 
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8.4.4 Destino del queso.
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CUE R P O  E JE CUT IVO  D E  JACH’ A 
MAR K A VIACHA 

( 2018 – 2019)

1. J ilir Jach’ a Mallku E jecutivo:  Juan Mamani Lazarte

    Jilir Jach’ a Mama Mallku:  F lorencia Canaviri de Mamani

2. J ilir Jach’ a Sullka  Mallku E jecutivo:  Rene Genaro Rojas Velasco

    Jilir Jach’ a Sullka  Mama Mallku:  Jacoba Gutierrez de Rojas

3. J ilir Jach’ a Quillquir Mallku E jecutivo:  Roberto Poma E spinoza

    Jilir Jach’ a Quillquir Mama Mallku:  Hilda Maria Choque Mamani

4. J ilir Jach’ a Jalja Mallku E jecutivo:  D onato Quispe Ramos 

    Jilir Jach’ a Jalja Mama Mallku:  Julia Chino de Quispe

5. J ilir Jach’ a Qullke  Mallku E jecutivo:  Lucio Condori Chinahuanea

    Jilir Jach’a Qullke Mama Mallku: Salome Porfi ria Mamani Quispe

6. J ilir Jach’ a Y ati Mallku E jecutivo:  Julian Trujillo Apaza

    Jilir Jach’ a Y ati Mama Mallku:  Julia Pascuala Mayta de Trujillo

7. J ilir Jach’ a Uyw a Y apu Mallku E jecutivo:  Raymundo Canaviri Huallpara

    Jilir Jach’ a Uyw a Y apu Mama Mallku:  E ncarnacion Menacho Araca 

8. J ilir Jach’ a Anata K olla Mallku E jecutivo:  E milio Mendoza Quispe

    Jilir Jach’ a Anata K olla Mama Mallku:  Juana Quispe de Mendoza

9. J ilir Jach’ a Uma Mallku E jecutivo:  Gonzalo Limachi E scobar

    Jilir Jach’ a Uma Mama Mallku:  Isabel Alvarado de Limachi
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