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Introducción  

 

Para comenzar a adentrarnos en esta investigación, hay que empezar por 

destacar la importancia de los municipios dentro de todo el aparataje público, ya 

que es la forma de gobierno más próxima a los ciudadanos y donde las medidas 

tomadas por sus autoridades repercuten más directamente sobre la población. 

Tal como lo dice Hernández (2015), el municipio es el espacio ideal por su 

proximidad a los ciudadanos, para potenciar la participacion de estos en el 

gobierno local, y asi disminuir la apatia de los ciudadanos hacia el sistema 

publico. 

Pese a lo anterior la realidad de las municipalidades chilenas en terminos de 

ingresos es muy dispar, debido a que en nuestra larga geografia existen 

municipalidades proximas a grandes polos economicos con grandes 

concentraciones de poblacion, y por el otro lado existen pequeñas 

municipalidades alejadas de los centros economicos. Esto hace que se vivan 

diferentes realidades en nuestro pais, en terminos de ingresos propios y que 

impiden un desarrollo parejo de estas, cuestion que veremos a lo largo de esta 

investigacion. En respuesta a estas diferencias de ingresos municipales se han 

creado mecanismos de reparticion de ingresos como el fondo común municipal, 

mecanismo que ha evidenciado aun mas las enormes diferenias de ingresos 

economicos que existen entre los municipios chilenos. Otro mecanismo para 

potenciar los municipios pequeños, que según la OCDE (2009) deberian ser el 
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foco de fortalecimiento de las capacidades locales (Citado en PUC, 2015), es el 

de la Asociatividad Municipal, que es: 

“-El asociativismo municipal se concibe como una estrategia que permite el 
logro de diversos fines superiores diversos compartidos entre las 
municipalidades, por lo cual es un medio que posee un conjunto de líneas de 
acción distribuidas en el tiempo que posibilita el logro de propósitos de 
mediano y largo plazo-” (Subdere 2008, p.15). 

 

La opción de Asociarse entre municipios para poder potenciarse según sus 

particularidades o proximidad geográfica, tomo relevancia a partir de septiembre 

de 2011, cuando entra en vigencia la ley 20.527, ley que le otorga a las 

Asociaciones municipales poder gozar de personalidad jurídica de derecho 

privado, que le permitió a éstas tener patrimonio propio y poder administrar sus 

recursos de manera mucho más autónoma, lo que beneficia a la eficiencia en el 

actuar de las Asociaciones.  

Ante todo lo antes dicho esta investigación analizara el funcionamiento de la 

Asociación Municipal para el Desarrollo Económico Local (AMDEL). Como 

también analizaremos los beneficios de pertenecer a esta y las dificultades que 

se presentan en su funcionamiento. 

Para esto el capítulo I se presenta la problematización de la investigación, junto 

con los principales objetivos que se plantea esta. A continuación en el capítulo II 

se profundizan los conceptos necesarios para poder llevar a cabo esta 

investigación, se revisaran materias como, desarrollo, desarrollo local, gestión 

municipal, asociatividad municipal, la asociatividad municipal en chile y en el 
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contexto internacional, la normativa que rige a las asociaciones municipales en 

Chile, y para finalizar se caracterizara la Asociación Municipal para el Desarrollo 

Local. Mientras en el capítulo III se revisara el diseño de la investigación, la 

recolección de datos, como el análisis de datos, incluyendo las limitaciones de la 

investigación. Luego en el capítulo IV se analizarán los principales resultados 

producto de esta investigación en propósito a los objetivos planteados. Y para 

finalizar en el capítulo V se revisaran las principales conclusiones de ésta 

investigación. 

Resumen   
 

En el presente proyecto de investigación profundizaremos en las dificultades que 

tienen las municipalidades para llevar a cabo planes y proyectos que le permitan 

efectuar un proceso de desarrollo local acorde a las necesidades y la realidad en 

que viven los pobladores de dicho territorio, y como la asociatividad municipal ha 

surgido como solución a esta dificultad que tienen los municipios para poder llevar 

a cabo sus planes y proyectos en pos del desarrollo. También revisaremos de 

manera breve algunas acepciones del concepto de asociatividad municipal, y 

también de manera acotada un contexto internacional de cómo ésta se manifiesta 

en el mundo. Luego, nos adentraremos en la realidad nacional de la asociatividad 

municipal, destacando a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que 

se fundó en el año 1993, y que sirvió de ejemplo para que con el transcurso de 

los años se desarrollaran otros tipos de asociaciones municipales, ya sean de 
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carácter regional y/o territorial, o también de carácter más bien temático; 

apoyadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 

(Subdere). Una vez caracterizada la realidad nacional en materia de asociatividad 

municipal, nos adentraremos en la Asociación de Municipalidades para el 

Desarrollo Económico Local (AMDEL), donde participan los municipios de 

Hualqui, Cabrero, Yumbel, San Rosendo, Santa Juana, Florida. 

Para el desarrollo de esta investigación se analizará el funcionamiento de la 

Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local (AMDEL) en 

la obtención de recursos para desarrollar planes y proyectos entre el periodo de 

años del 2014-2016. Para esto, la metodología utilizada será de carácter no 

experimental – transversal y de carácter cualitativo y cuantitativo, donde se 

utilizarán datos de fuentes secundarias, como también primarias a través de 

entrevistas a la directiva de la asociación municipal.  

Con todo esto se busca apreciar los beneficios que ha tenido AMDEL sobre los 

municipios que lo conforman, además de identificar los proyectos formulados y 

adjudicados en el periodo de tiempo estimado, y como esto se ha llevado a cabo 

al interior de la asociación. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
 

Problematización 
 

Para dar inicio con el planteamiento del problema, comenzaremos por entregar 

algunas luces de lo que significa la asociatividad municipal. Plaza (2004) describe 

a la asociatividad municipal como “un mecanismo de cooperación entre 

municipios, donde comparten la misma necesidad; cada uno mantiene su 

independencia, y decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para 

la búsqueda de un objetivo en común” (citado en SUBDERE, 2008: p.14). 

Siguiendo esta línea, en la definición de Plaza se destacan varios aspectos 

positivos comunes de la asociatividad municipal que veremos más adelante, 

como lo es ser una asociación voluntaria, con una gestión coordinada, entre 

otras. Al revisar la literatura nos encontramos con una serie de efectos positivos 

de la asociatividad municipal sobre la administración subnacional, efectos como 

que la asociatividad provoca una mayor relevancia para el nivel central debido a 

que representan un número mayor de población, otros aspectos que destaca la 

literatura es la optimización de recursos y el traspaso de experiencias entre los 

municipios, entre otras características que surgen y que desarrollaremos a lo 

largo de esta investigación. 

Estas ventajas que entrega la asociatividad municipal a las distintas 

administraciones locales, les permite ser una herramienta más para permitir a 
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estos lograr el desarrollo. De esta forma la asociatividad municipal surge como 

una alternativa que tienen los municipios para llevar a cabo planes y proyectos 

de desarrollo específicos, según sus particularidades, y así poder sortear la falta 

de independencia fiscal que viven las distintas municipalidades chilenas. La alta 

dependencia de las municipalidades respecto a los recursos fiscales centrales, y 

en consecuencia, una alta intromisión desde el nivel central, han postergado a 

las municipalidades a ser unos meros ejecutores de los proyectos diseñados 

desde niveles centrales. Y siguiendo con los problemas que deben atravesar los 

municipios, también surge la poca capacidad que tienen para generar sus propios 

recursos y la alta dependencia de ellos con el Fondo Común Municipal. Esta falta 

de recursos propios provoca que los municipios no cuenten con buenos 

formuladores de proyectos, para poder obtener los recursos del nivel central. 

Ante esto, no todas las municipalidades cuentan con los profesionales idóneos 

para poder postular de la mejor manera a estos proyectos debido a la falta de 

recursos y a la alta inseguridad en que trabajan los funcionarios municipales. Con 

todo lo anterior es que la asociatividad es una herramienta para poder superar 

estas dificultades al momento de poder desarrollar sus planes de desarrollo 

(PUC, 2015). 

Ahora bien, el panorama de la asociatividad en Chile está presente en la ley 

18.695 Orgánica Constitucional de las Municipalidades, la que les otorga a los 

municipios la posibilidad de asociarse. Es así como nació la Asociación Chilena 

de Municipalidades (AChM) el año 1993, cuyo objetivo sería la representación 
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político-técnica de los municipios a nivel nacional. Luego, con el transcurso del 

tiempo y gracias al estímulo de la AChM y la Subdere comenzaron a surgir 

nuevas asociaciones que nacen para el desarrollo de actividades específicas que 

en general eran colindantes. 

A partir de septiembre del año 2011 se produce un cambio importante en materia 

de asociatividad municipal luego que entrara en vigencia  la ley 20.527 que 

modifica  la ley 18.695 permitiendo a las asociaciones acceder a personalidad 

jurídica. Las asociaciones al no tener la personalidad jurídica significaban un 

sinnúmero de restricciones que se expresaban en las trabas para manejar sus 

propios recursos financieros, en los impedimentos de contar con patrimonio 

propio y en la imposibilidad de postular proyectos a financiamientos estatales. 

Siguiendo el planteamiento del problema nos centraremos ahora en el foco de 

esta investigación, que es la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo 

Económico Local, asociación municipal de la cual voy a hacer esta investigación, 

y que ahora comenzaré por caracterizar. 

La Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local, se 

compone por los municipios de Hualqui, Cabrero, Yumbel, San Rosendo, Santa 

Juana, Florida. De acuerdo a la ley 20.517; el 19 de noviembre del año 2012 

AMDEL entró en el registro único de asociaciones municipalidades que lleva 

registro la Subdere. 
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La zona de AMDEL se encuentra determinado por dos fuertes vocaciones 

territoriales, como son la vocación silvoagropecuaria, que dice relación con las 

actividades ligadas al cultivo y también con la ganadería, esto vinculado con su 

tradición campesina. Y por otro lado está la vocación basada netamente en el 

turismo, esto gracias a las particularidades históricas que caracterizan este 

territorio. 

En base a todo lo anterior expresado en materia de asociatividad municipal con 

algunas de las características, definiciones y particularidades que se encuentran 

en la literatura, esta investigacion se guiará en cómo ha funcionado la Asociación 

de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local, los efectos de esta en 

materia de obtención de recursos, y su funcionamiento. 

 

Objetivos  
 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo ha funcionado la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo 

Económico Local (AMDEL) en el periodo 2014-2016? 

 

 

 

 



 
11 

Objetivo general 

 

Analizar el funcionamiento de Asociación de Municipalidades para el Desarrollo 

Económico Local (AMDEL) en el periodo 2014-2016 

 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar la forma de organización administrativa de AMDEL. 

2. Identificar y cuantificar los proyectos adjudicados a AMDEL en el periodo 

2014-2016. 

3. Analizar los costos y beneficios que obtienen los municipios miembros de 

esta asociación. 

4. Identificar y analizar las dificultades que se presentan al interior de la 

asociación que limite su actuar  
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Capitulo II: Marco teórico - referencial 

 

Desarrollo  

Para comenzar a adentrarnos en el tema propiamente tal de esta investigación, 

hay que aclarar algunos conceptos trascendentales que están profundamente 

vinculadas con la asociaciatividad municipal, como es el caso de desarrollo. El 

desarrollo como ideología surgida de la idea ilustrada de progreso, se incorporó 

a la agenda setting internacional después de la Segunda Guerra Mundial, desde 

entonces se ha transformado en un concepto dinámico y dialectico, debido a que 

ha incorporado nuevos significados en su término, y que ha establecido 

continuamente una retroalimentación con la sociedad (Alcañiz, 2008). 

Uno de los distintos significados que se le atribuyen al concepto de desarrollo lo 

aporta Escribano, contribuyendo que  

“-El concepto de desarrollo se vincula, en general, con la idea de progreso 
económico y social que implica una mejora en las condiciones de vida de los 
individuos y los grupos humanos y una expansión de sus posibilidades. El 
desarrollo constituye, por tanto, una aspiración permanente de las diferentes 
colectividades, independientemente del nivel relativo al respecto que cada una 
haya alcanzado-” (Díaz & Ascoli, 2006: p 4). 

 

El mismo Escribano, (citado en Díaz & Ascoli, 2006) añade que el desarrollo es 

un proceso que comprende el crecimiento económico y modernización 

económica y social, consistente en el cambio estructural de la economía y las 

instituciones (económicas, políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de 
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la sociedad, cuyo propósito final es la consecución de un mayor nivel de 

desarrollo humano y una ampliación de la capacidad y libertad de las personas. 

Paredes (2009) por su parte, agrega al aumento del bienestar de los habitantes 

que conlleva el desarrollo, añade que este bienestar debe manifestarse de forma 

equitativa, y además, incorpora que el desarrollo debe ser sostenible en 

preservar el patrimonio cultural y el patrimonio natural, gracias a la energía que 

surge de sus propios habitantes. 

Como se vio en esta parte, el desarrollo está vinculado al crecimiento económico, 

a la equitativa mejora de la calidad de vida de los habitantes, al aumento de las 

posibilidades en todos sus ámbitos y que éste debe respetar y preservar el 

patrimonio del territorio, sea este cultural natural etc.  

Boisier, por su parte añade “el crecimiento puede ser inducido desde arriba y 

también desde abajo, pero el desarrollo se mostrará siempre como un proceso 

local, endógeno, descentralizado, capilar y continuo o discontinuo sobre el 

territorio” (citado en Díaz & Ascoli, 2006: p16). 

 

Desarrollo local 

La discusión sobre Desarrollo Local se inicia en el contexto de la crisis que 

sufrieron los países industrializados en la década del setenta. A partir de ello, se 

hace necesario imaginar otras formas de desarrollo que superaran 
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cualitativamente a las anteriores. La decadencia de las tradicionales formas de 

acumulación y crecimiento, así como la coexistencia de regiones 

hiperindustrializadas con otras en franca regresión, provocó un cuestionamiento 

a los modos de desarrollo cuestionando los grandes aparatos industriales. Por lo 

tanto, se revaloriza la dimensión más micro, sustituyendo la creencia en las 

macrodinámicas, los grandes proyectos y polos industriales por lo local 

(Cárdenas, 2002). Lo local viene a ser el espacio de convivencia social, donde 

se conjugan las relaciones sociales de las personas; que se organizan y actúan 

bajo las funciones del desarrollo económico y social, provocando relaciones de 

producción, de consumo, de intercambios culturales, todo esto permanente, pero 

a la vez, van construyendo una identidad propia y a la vez, su desarrollo 

(Paredes, 2009). 

Ahora nos adentraremos a las distintas percepciones y definiciones que distintos 

autores han querido darle sentido a este término con el fin de esclarecerlo y 

acercarlo a lo que en esta investigación hace referencia a lo largo de su 

desarrollo. En base a Vázquez Barquero, el desarrollo local “se materializa en un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que afecta a una comunidad 

territorialmente definida, y que se concreta en una mejora del nivel de vida de sus 

habitantes” (citado en Sanchís, 1999: p.150). 

Por otra parte, para Fabio Velásquez (citado en Carvajal, 2011) , el desarrollo 

local es hacer referencia a un conjunto de procesos económicos, sociales, 
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culturales, políticos y territoriales, a través de los cuales una comunidad, a partir 

de las cualidades que le brinda el entorno, accede al bienestar, sin exclusiones 

ni discriminaciones, donde además Velásquez agrega que garantiza las 

condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo. 

Casanova(2004), por su parte cuando hace referencia al desarrollo local nos 

habla de un “Proceso en el que una sociedad local, manteniendo su propia 

identidad y su territorio, genera y fortalece sus dinámicas económicas, sociales y 

culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos subsistemas, logrando 

mayor intervención y control entre ellos” (citado en Alcañiz, 2008: p. 304). y  que 

para hacer esto posible es fundamental la participación de los distintos sectores 

que conviven dentro de un territorio determinado, estos deben contar con un 

proyecto en común que conjugue la generación de crecimiento económico, 

equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica calidad y equilibrio 

espacial, con el fin de mejorar localidad de vida y el bienestar de sus pobladores. 

(Alcañiz, 2008) 

Mientras que Alburquerque (2001), nos indica que: 

“El Desarrollo Local es entendido como un proceso de transformación de la 
economía y la sociedad territorial orientado a superar las dificultades y 
exigencias del cambio estructural, la apertura y la globalización, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población local. Esta definición supone 
desarrollar un arduo proceso tendiente a promover un desarrollo local 
equilibrado, fomentar la profundización de la democracia en un sentido amplio 
y contribuir a una mayor igualdad social” (citado en Paredes , 2009: p.9).  
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Rojas (2005) nos habla de un proceso concertado de construcción de 

capacidades y derechos ciudadanos en ambitos territoriales de nivel local, que 

deben constituirse en unidades de planificación con base a los recursos, 

necesidades e iniciativas locales. Este proceso incorpora las dinámicas del 

desarrollo sectorial, funcional y territorial que se emprenden desde el Estado, las 

organizaciones locales y la empresa privada en el territorio (citado en DEMUCA, 

2009) 

En base a lo recién visto se destaca del desarrollo local, que se trata de un 

proceso de crecimiento y de cambio estructural, que se da en un territorio 

determinado, donde se respeta su identidad y sus particularidades, que son las 

que finalmente potencian ese determinado espacio geográfico, también destacar 

que se trata de un proceso donde se involucran distintos sectores de la sociedad, 

y además, donde se combinan  la economía, la cultura, la política y el territorio, 

todo esto en búsqueda de un mayor bienestar de los habitantes de un 

determinado y a la vez que este aumento en el bienestar de los habitantes sea 

logrado de una manera equitativa, sin ningún tipo de discriminación. 

Hasta ahora hemos visto las distintas características del desarrollo local como 

concepto, ahora el impulsor de llevar a cabo de estos procesos de desarrollo local 

debe ser el municipio en base a su gestión producto de la coordinación con otros 

niveles del Estado, con los sectores de la sociedad civil como también de los 
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productivos, el municipio debe facilitar la generación de nuevas capacidades a la 

población y estimular los derechos y la participación ciudadana (DEMUCA, 2009). 

Díaz & Ascoli (2006) concluyen que en el proceso de desarrollo local, los actores 

que participan como tal son las personas que residen y/o trabajan en un  territorio 

determinado, las organizaciones de base, las organizaciones intermedias, las 

instituciones, las comunidades organizadas, el gobierno local, las empresas 

locales, el gobierno nacional en sus instancias locales, nacionales o regionales y 

la cooperación internacional, y otros actores de la sociedad civil. La interrelacion 

de estos actores  favorece a la conformacion de importantes estrategias,  

producto de alianzas y metas comunes, integracion de esfuerzos y acciones, 

diferencias y complementariedades dentro de una complejidad y una regulación 

horizontal (territorial) diferente a la lógica vertical del crecimiento económico 

tradicional. Bajo esta dinamica  local, los diferentes actores que participan de este 

proceso  tienen la posibilidad de participar en la toma de decisiones, beneficiarse 

de las diferentes estrategias generadas y obtener su bienestar. 

Para Boissier (citado en Díaz & Ascoli, 2006: p16) “el crecimiento puede ser 

inducido desde arriba y también desde abajo, pero el desarrollo se mostrará 

siempre como un proceso local, endógeno, descentralizado, capilar y continuo o 

discontinuo sobre el territorio” 
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Ahora para complementar aún más este apartado de desarrollo local, en base a 

Alcañiz (2008) evidenciaremos algunas particularidades de este concepto, que lo 

diferencian al de crecimiento económico en determinados aspectos: 

- Desde un punto de vista político, en el desarrollo local el agente impulsor 

es el gobierno local, el liderazgo del municipio es imprescindible como 

catalizador, coordinador y facilitador de oportunidades, como tambien 

impulsor de equidad. 

- Desde un punto de vista económico, los empresarios locales son 

dinamizadores y emprendedores de la economía local 

- Desde un punto de vista social, se favorece y se facilita una relación fluida 

con la sociedad local apoyando la participación de los diversos sectores 

de la sociedad civil, con el objetivo de generar capital social, mecanismo 

imprescindible para que el desarrollo local sea completo. 

- Desde un punto de vista de sostenibilidad del medio ambiente, desde el 

ámbito local se puede controlar y asegurar una mejor preservación del 

entorno. Promover el respeto por la naturaleza fundamental si se quiere 

cumplir con que el desarrollo sea sostenible 

El Desarrollo Local, cuenta con tres tipos de dimensiones:  

“-Económica, en tanto que las empresas locales demuestran capacidad 
suficiente para organizar los factores productivos con unos niveles de 
productividad suficientes para poder competir en los mercados. Socio-cultural, 
en tanto que los valores y las instituciones locales sirven de base al proceso 
de desarrollo y a su vez se fortalecen durante el mismo. Político administrativa, 
en lo que los poderes locales son capaces de crear un clima local estimulante, 
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capaz de favorecer e impulsar el desarrollo del potencial socioeconómico local, 
enfrentado y resolviendo los bloqueos administrativos, económicos y políticos 
que existen en las economías que han seguido durante muchos años los 
modelos tradicionales de desarrollo-” (Delnet, 2005: p28, citado en Paredes 
,2009: p11) 

 

El desarrollo local, tal como lo destaca Gloria Juárez, es uno de los elementos 

más significativos en la creación de redes que favorecen la calidad de los 

habitantes y el cuidado de los recursos, donde el eje de transformación es el 

espacio local, donde cada individuo puede actuar (Juárez , 2013) 

 

Gestión municipal 
 

Para adentrarnos en materia de la gestión municipal, cabe destacar la 

importancia y relevancia que tiene la municipalidad en lo que dice relación con 

la organización del Estado, ya que es la institución de todo el aparataje público 

más próximo a los ciudadanos, tal como lo expresa Hernández de la siguiente 

manera: 

“-El municipio es una institución significativa dentro de la organización político-
administrativa del Estado en tanto constituye un espacio ideal, por su 
proximidad a los ciudadanos, para potenciar la participación de estos en el 
gobierno local y, de esa forma permitir, contrarrestando el alejamiento y la 
apatía que se ha extendido hacia la vida pública, que se legitimen los cambios 
que producen, fortaleciendo el compromiso consciente y el esfuerzo de todos, 
a fin de hacerlos estables y duraderos-”. (2015, p.2) 

 

Ahora bien, en el contexto internacional es de común acuerdo que para que 

los países logren un pleno desarrollo, éstos deben ir encaminados en conjunto 

con el desarrollo local, potenciando y empoderando a los gobiernos locales, 



 
20 

ya que éstos son parte de la administración del Estado más cercano a la 

ciudadanía, y conoce de primera fuente tanto sus necesidades como sus 

potencialidades que presenta su espacio geográfico para lograr un desarrollo. 

Bajo este contexto, los municipios juegan un rol clave y determinante en el 

desarrollo de los territorios a nivel local, tal como lo describe Hernández (2015), 

es el espacio perfecto, debido a su cercanía con los ciudadanos, para potenciar 

la participación de éstos en el gobierno local. La realidad es que en los municipios 

se logra una mayor participación ciudadana, la que a su vez les permite a los 

ciudadanos poder, en cierta medida, ser parte de los planes y proyectos de los 

cuales ellos consideran necesario para poder desarrollarse como localidad.  

En este sentido, para poder llevar a cabo los planes y proyectos para el desarrollo 

dentro de una determinada localidad, uno de los instrumentos que utiliza, son los 

de inversión pública local, la que se entiende como “el total de los recursos 

financieros que el Estado, a través del gobierno central, los gobiernos regionales 

y las municipalidades, destina a bienes de capital” (Raczynski & Serrano, 2001, 

citado en PUC, 2015: p.11).  

En esta línea, las municipalidades chilenas cuentan con recursos para desarrollar 

sus proyectos, tanto desde el nivel central y también de ingresos generados por 

ellos mismos. “Las municipalidades son el único órgano de la administración 

pública que debe autofinanciarse, es decir, además de procurar cumplir con los 

objetivos y labores que la comunidad requiere, también deben generar los 
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recursos necesarios para que ello se realice” (Alarcón, 2015). Dentro de los 

ingresos recibidos desde el nivel central se destacan programas o proyectos 

como por ejemplo, el programa Quiero mi Barrio, Mejoramiento Urbano, FNDR, 

o FOSIS, entre otros. Y por otro lado, están los recursos generados por los 

propios municipios, que en términos generales son el cobro de impuestos, 

patentes comerciales, permisos de circulación y derechos de aseo. Sumándole a 

éstos los ingresos que provienen del Fondo Común Municipal (FCM) (Alarcón, 

2015). Cabe destacar que el Fondo Común Municipal es un mecanismo de 

redistribución solidaria de ingresos propios entre municipios consagrado en la 

Constitución, no condicionada o de libre disposición y horizontal, donde cada 

municipio debe aportar un porcentaje de sus ingresos. La suma de estos aportes 

constituye el fondo a redistribuir y, a su vez, cada municipio recibe una 

transferencia, la que está determinada por una fórmula de distribución (Bravo, 

2014). A continuación, se detalla cómo se recauda los recursos del FCM, 

destacando a las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura que 

aportan de manera extra en comparación con el resto de los municipios a este 

fondo. 
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Tabla 1. recaudacion del FCM 

Composición del FCM Aporte de las comunas Aparte de las comunas con mayores 

ingresos(Santiago, Providencia, Las 

Condes y Vitacura) 

Impuesto territorial 60% 65% 

Patentes comerciales 0% 55% Santiago 

65% Las Condes, Vitacura y 

Providencia 

Permisos de circulación  62,5% 62,5% 

Transferencias de vehículos  50% 50% 

Recaudación por multas, 

infracciones o 

contravenciones a las normas 

de transito 

100% 100% 

Transferencias del Estado 

(aporte fiscal) 
218.000 Unidades Tributarias Mensuales(UTM) 

anuales 

Fuente: Dirección de Presupuestos: www.dipres.cl 

 

Ahora detallaremos como se redistribuye los recursos de este fondo de acuerdo 

a aspectos como la pobreza, predios exentos, partes iguales e ingresos propios. 

 

Tabla 2.distribucion del FCM 

Indicador Porcentaje 

Partes iguales 25% 

Pobreza 10% 

Predios exentos 30% 

Ingresos propios permanentes 35% 

Fuente: Dirección de Presupuestos: www.dipres.cl 

 

http://www.dipres.cl/
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El 25% corresponde a un monto transferido en partes iguales, el 10% de pobreza 

se calcula de acuerdo al número de pobres de la comuna en relación al número 

de pobres del país, coeficiente que se calcula utilizando un indicador de pobreza, 

mientras que el 30% de predios exentos se entrega en una proporción directa 

con el número de predios exentos de impuesto territorial de cada comuna en 

relación a los del total del país, finalmente el 35% del fondo se transfiere a las 

municipalidades que generen ingresos propios permanentes per cápita menores 

al promedio nacional. 

Es importante también destacar que este mecanismo como el “FCM es poco 

común entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y de América Latina, ya que transfiere recursos entre 

jurisdicciones de un mismo nivel de gobierno” (Bravo, 2014: p.9). 

Es aquí donde se empiezan a evidenciar algunas falencias o dificultades que 

atraviesan ciertos municipios en el contexto nacional. Como se mencionó recién, 

los recursos para la inversión pública local pueden ser obtenidos desde el 

gobierno central y de recursos propios de los municipios. En primera instancia en 

el ámbito de la inversión pública local, la realidad de los municipios en Chile es 

que cuentan con escasos recursos producto de la recaudación propia. “El 

municipio financia con ingresos propios sólo 10% del gasto público nacional, y si 

a esto se le suman las transferencias ministeriales de salud y educación, la cifra 

alcanza 20%; todo lo demás se decide en otras instancias públicas, ya sea en 
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ministerios o gobiernos regionales” (Subsecretaria de Desarrollo Regional, 2004 

citado en Montecinos, 2007: p.735). Por lo tanto, la realidad de los municipios  en 

Chile es que no manejan recursos para responder a su gran agenda local, y en 

la práctica se enfrentan a organismos públicos descentralizados y 

desconcentrados como el Gobierno Regional y Ministerios, con autoridades 

políticas designadas que sí poseen los recursos fiscales para dar respuesta a la 

demanda local  (Montecionos, 2008). En consecuencia, los municipios chilenos 

carecen de autonomía fiscal para ejecutar sus instrumentos de planificación y sus 

proyectos de desarrollo.  Esta estructura de ingresos otorga un papel protagónico 

al Gobierno Central, el cual decide y controla gran parte de los recursos 

municipales, ya que los municipios dependen fuertemente de los ingresos 

derivados del FNDR, del FCM y de las transferencias directas, siendo muy baja 

su capacidad de generar ingresos autónomos a través de los tributos (Bernstein 

& Inostroza, 2009). Esta realidad la evidencia Montecinos cuando afirma que “los 

alcaldes constantemente se encuentran “mirando hacia arriba”; es decir, 

buscando, negociando en otras instancias de gobierno para poder poner en 

marcha sus proyectos, lo cual no implica que ignoren completamente los 

problemas de su comunidad o no generen instancias de participación para 

identificarlos” ( 2007, p.737). 

Es así como Rosales declara que: 

“-El principal problema que enfrentan las municipalidades chilenas es la débil 
autonomía y la excesiva intromisión del gobierno central y los ministerios 
sectoriales, tanto en las competencias locales compartidas como, incluso, en 
las consideradas exclusivas. Los ministerios establecen políticas 
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estandarizadas diseñadas centralmente y hacen de los municipios meros 
ejecutores, con limitada flexibilidad para ajustar esas políticas-” (2007, p.158). 

 

Esta falta de autonomía y consecuentemente intromisión del gobierno central en 

términos financieros, provoca otra dificultad en términos operativos a los 

municipios, debido al evidente sesgo entre los distintos sectores que implican las 

políticas públicas, ejemplo es como cada ministerio asigna tareas a los 

municipios sin la suficiente coordinación con otros ministerios  y sin considerar 

las limitaciones de personal y recursos que cuentan las municipalidades más 

pequeñas y pobres (Rosales, 2007). Estos inconvenientes dificultan la provisión 

de servicios básicos y de educación y salud municipal, la cual genera saldos 

negativos provocando alto nivel de endeudamiento, que de acuerdo con cifras 

del año 2009, fluctúa en torno a los 600 mil millones de pesos (Candia, 2012). 

Sumada a la poca autonomía financiera de los municipios y su alta dependencia 

de los gobiernos centrales para poder ejecutar sus proyectos de desarrollo, en 

materia de autonomía financiera por parte de los municipios se agudiza si 

empezamos a considerar las particularidades geográficas de Chile, su enorme 

extensión y su particularidad demográfica, en la que se presenta una clara 

concentración de este indicador en ciertos polos dentro de esta geografía, lo que 

se traduce en un sinnúmero de municipalidades con rasgos muy distintos unos 

con otros. Esta diferencia entre comunas no solo se refleja en la concentración 

de población en determinadas comunas, esta situación provoca una 

concentración de actividades financieras. Es decir, existe una tremenda 
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heterogeneidad municipal, ya que a lo antes visto, se suman las diferencias de 

superficie, de densidad de población, de nivel de ruralidad etc., que dificultan la 

capacidad de gestión de los municipios (Candia, 2012). De lo anterior se 

desprende que existen grandes municipios; que administran territorios grandes, 

con altos niveles de población y con mercados fuertes, los que gozan de una 

mayor autonomía financiera para poder llevar a cabo sus proyectos con una alta 

calidad. Pero también existe el lado opuesto, y es que existe una gran cantidad 

de municipios aislados, rurales con escasa población, que ven disminuidas las 

posibilidades de llevar a cabo sus proyectos, debido a que las instancias propias 

para recaudar recursos también se encuentran disminuidas.  

A modo de ejemplo, de estas disparidades existentes entre las municipalidades 

en Chile producto de la realidad en que se desenvuelven éstos, los municipios 

para financiarse cuentan con diversas herramientas, ya que pueden cobrar 

impuestos directamente, reciben los pagos de patentes comerciales, permisos de 

circulación y partes del juzgado de policía local, entre otros y en esta línea, por 

patentes comerciales del total de municipios en Chile, 40 de ellas recaudan más 

del 70% del total nacional y las 10 comunas con mayor recaudación suman el 

37,22% del ingreso nacional en este ítem (Alarcón, 2015) esto evidencia lo 

variable que puede ser la realidad entre municipalidades (Alarcón, 2015). 
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Grafico  1. Ingresos municipales por patentes comerciales 

 

Fuente: Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz; www.ical.cl 

 

Esta es solo una parte de la gran diferencia que existe entre los municipios 

chilenos y que dificulta su actuar como administración local ya que en cuanto a 

la concentración de ingresos en término de impuestos, 19 de los 345 municipios 

del país, recaudan la mitad a nivel nacional. 
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Grafico  2. Ingresos municipales por impuestos 

 

Fuente: Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz; www.ical.cl 

 

 

Aun así como hemos mencionado anteriormente que el Fondo Común Municipal 

es un mecanismo de redistribución solidaria de ingresos propios, este mecanismo 

evidencia aún más las grandes diferencias que existen entre los municipios en 

Chile, debido a que solo 17 municipios aportan de manera efectiva al FCM, es 

decir éstos aportan más de lo que reciben por este concepto y aun así siguen 

siendo los municipios con mayores ingresos. Y el resto de los 328 municipios 
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presentan un “saldo positivo” en este concepto, es decir reciben más recursos de 

lo que aportan al fondo (Alarcón, 2015). 

Esta heterogeneidad en términos de la capacidad de los municipios de generar 

recursos se presenta de manera lamentable debido que las comunas donde 

existe menor disponibilidad de recursos municipales coincide también con 

aquellas comunas donde los hogares tienen menores ingresos. Producto de esta 

negativa correlación entre presupuesto familiar y presupuesto municipal 

desencadena una mayor vulnerabilidad social y desigualdad (Alarcón, 2015). 

En vista de esta realidad, la OCDE (2009) plantea que el centro de atención en 

materias de fortalecimiento de las capacidades locales deberían ser los 

municipios pequeños, es decir, aquellos que presentan menores niveles de 

desarrollo y menor cantidad de recursos financieros propios (Citado en PUC, 

2015). 

Todo lo anteriormente planteado, lo refleja Altschuler, basado en el caso 

argentino, muy similar a lo que sucede en Chile, ella aprecia: 

“-Un inframunicipalismo, es decir, la existencia de una gran cantidad de 
gobiernos locales pequeños y medianos sin capacidad de gestión, ante las 
demandas y funciones crecientes que debe afrontar y sin escala de producción 
y mercado suficientes para el desarrollo económico y productivo. Es a partir de 
ello, que se plantea para estas localidades la asociación y la planificación del 
desarrollo en una escala mayor, de tipo regional o micro regional como una 
estrategia potencial para el desarrollo-” (2003, p12). 

En consecuencia, los municipios al no tener una real autonomía en términos 

fiscales, tienen una alta dependencia de los recursos otorgados desde el nivel 

central. Por lo tanto, las administraciones locales dependen de las fuentes de 
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financiamiento del gobierno central, y uno de las principales fuentes de 

financiamiento de las municipalidades es el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR). En la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional se establece que los principales objetivos del FNDR son: 

1) “financiar iniciativas de inversión que permitan desarrollar las regiones en 

aspectos sociales, culturales y económicos, 2) lograr un desarrollo equitativo y 

armónico de la región y 3) hacer énfasis en la compensación territorial y en el 

desarrollo de la región” (PUC,2015: p13). El problema viene una vez que se 

analiza la capacidad de los municipios para obtener estos recursos del gobierno 

central. Uno de estos problemas es la capacidad de los municipios de formular 

proyectos que obtengan una recomendación favorable para obtener el 

financiamiento del gobierno central. Esta capacidad de formular iniciativas de 

inversión depende en gran medida de la disponibilidad de recursos técnicos, 

económicos y de la capacidad que tengan para adquirir nuevos conocimientos 

(PUC, 2015: p.23). Es aquí donde encontramos otra dificultad de los municipios 

en el contexto de la realidad del territorio chileno. Como hemos visto, los 

municipios pequeños no tienen la misma capacidad de generar recursos, como 

los municipios grandes existentes a lo largo de nuestra geografía, lo que agudiza 

las diferencias de oportunidades entre ellas. A la falta de recursos para presentar 

iniciativas de inversión debido a déficit fiscales, se suma la falta de profesionales 

preparados para generar este tipo de iniciativas, producto de la misma falta de 

recursos, que provoca un alta rotación de profesionales a través de las plantas 
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de estos municipios, en consecuencia, a una escasa acumulación de experiencia 

en la formulación de iniciativas de inversión (PUC, 2015). Esta realidad lo expresa 

Candia cuando nos relata:  

“-Las municipalidades  deben enfrentar la escasez y baja calificación de sus 
equipos profesionales y las complicaciones que existen para generar 
vinculación con los servicios públicos que intervienen en su territorio de 
competencia, lo que produce descoordinaciones y duplicidades de acciones 
entre organismos públicos-” (2012, p.54). 

 

Debido a la alta dependencia de los recursos otorgados desde el nivel central, 

los alcaldes concentran sus energías en hacer las gestiones necesarias para que 

sus proyectos se aprueben, descuidando la efectiva participación ciudadana en 

la formulación de estas iniciativas, llegando en algunos casos solo considerada 

como requisito para poder optar a determinados recursos. Lo que perjudica 

enormemente a la adecuación de las iniciativas de inversión respecto a las 

necesidades de la población (PUC, 2015). Sumado a la baja disponibilidad de 

funcionarios que repercute no solo en la calidad técnica de las iniciativas 

formuladas, sino también en el nivel de adecuación de éstas, debido a que los 

mismos funcionarios deben realizar múltiples funciones, y al contar con menos 

profesionales para la planificación de las inversiones provoca que los proyectos 

planificados se decidan finalmente por urgencias o demandas contingentes, 

careciendo de un diseño que responda a estrategias de largo plazo (PUC, 2015). 
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Ante este escenario lleno de dificultades y ataduras que viven los municipios, una 

de las alternativas para poder sobrellevar estas dificultades es el asociativismo 

municipal, así lo refleja Rosales  quien nos dice:   

“-Las municipalidades necesitan apoyarse unas a otras, compartir experiencias 
y asesorarse técnicamente. Juntarse para enfrentar problemas comunes a 
escala regional. Agruparse para negociar con los gobiernos centrales. 
Establecer vínculos con municipios de otros países. Una municipalidad 
solitaria es un ente aislado y desvalido cuando se trata de defender la 
autonomía o buscar recursos. Muchas autoridades locales de municipalidades 
pequeñas y alejadas han sufrido el trámite y la desidia de algún funcionario 
público anónimo al que le importa poco su calidad de autoridad electa-” (2004, 
p.117). 

 

Asociatividad municipal  
 

El concepto de asociatividad municipal ha sido caracterizado de varios modos, 

aunque la gran mayoría presenta aspectos centrales, como que es una 

posibilidad de los municipios, o dicho de otra forma corresponde a un 

acercamiento de carácter voluntario, donde comparten esfuerzos en pos de un 

objetivo en común y así lograr un mayor desarrollo. 

A continuación, revisaremos distintas acepciones de lo que dice relación con el 

asociativismo municipal, para ir analizando los aspectos centrales y 

fundamentales de este concepto. Partiremos por Hernández (2015) que entiende 

el asociativismo municipal como la opción que poseen las municipalidades, 

producto de su autonomía y en el marco de sus competencias, de instaurar 

voluntariamente relaciones interadministrativas de colaboración con sus pares, 

en consecuencia del principio de relación – articulación municipal. 
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Garay define a la asociatividad municipal como “un proceso de desarrollo local 

que parte de esfuerzos de acercamiento, entendimiento, definición de una visión 

común y acciones concertadas entre los municipios que favorecen al desarrollo 

conjunto de manera integral, equitativa y sostenible” (2005, p.714). 

Por su parte Plaza (2004) la describe como “un mecanismo de cooperación entre 

municipios, donde comparten la misma necesidad; cada uno mantiene su 

independencia, y decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para 

la búsqueda de un objetivo en común” (citado en SUBDERE, 2008: p.14). 

Mientras tanto, la Sudere concluye que:  

“-El asociativismo municipal se concibe como una estrategia que permite el 
logro de diversos fines superiores diversos compartidos entre las 
municipalidades, por lo cual es un medio que posee un conjunto de líneas de 
acción distribuidas en el tiempo que posibilita el logro de propósitos de 
mediano y largo plazo-” (2008, p.15). 

 

La CEPAL (1999) describe que asociativismo municipal, es apreciado por las 

instancias nacionales o regionales municipales como un gran instrumento para 

mejorar la capacidad administrativa de los municipios, sobre todo cuando la 

escasez de recursos financieros impide llegar a cada municipio. Gracias a este 

intercambio de experiencias entre las municipalidades vecinas, aprovechando las 

capacidades técnicas de cada uno, permite lograr un mejoramiento en sus 

capacidades administrativas, para luego formarse de manera paulatina una 

cultura de colaboración y coordinación.  
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(…) “-la integración de dos o más municipalidades que con objetivos comunes 
y la disposición de recursos humanos, técnicos y financieros, tienen la 
intención de trabajar de manera conjunta para aprovechar sus potencialidades 
y aumentar sus capacidades-” (ISDEM,1999 citado en Garay, 2005: p.714) 

 

Blanco, por su parte describe a la asociatividad municipal como “una forma de 

organización administrativa, institucional y de planeación gracias a la cual se 

pueden aprovechar las economías de escala y los efectos de aglomeración, pues 

disminuyen costos y optimizan los resultados de la gestión y la administración 

territorial” (2005, p.38). 

Por su parte la Asociación de Municipalidades de Chile las describe de la 

siguiente manera: 

“-Una Asociación Municipal es aquella en que dos o más 
municipalidades, pertenecientes o no a una misma provincia o región, 
se asocian entre sí para los efectos de facilitar la solución de problemas 
que les sean comunes, o lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles, pudiendo dichas asociaciones gozar de 
personalidad jurídica de derecho privado si se someten a las normas y 
proceso establecidos en la Ley N° 18.695 y sus reglamentos. Tiene 
como característica esencial ser una organización sin fines de lucro-” 
(AMUCH, 2015: p.35). 

 

Haciendo un análisis de cada una de estas acepciones de lo que es Asociatividad 

Municipal, quisiéramos destacar algunos puntos centrales de lo que es la esencia 

de este concepto. Partiremos analizando que la Asociatividad Municipal es un 

instrumento, con que cuentan las municipalidades para poder obtener un mayor 

desarrollo de su comuna, otro aspecto importante es que este acercamiento o 

asociación es de carácter voluntaria y que es producto de su autonomía, la 

siguiente característica que se obtuvo producto de este análisis es que su 
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propósito es la de optimizar los recursos con que cuentan los municipios, y por 

último y no menos importante, es que todos estos esfuerzos de asociación o de 

acercamiento es producto de una visión u objetivo en común que los atrae para 

poder alcanzarlos. 

 

Importancia de la asociatividad municipal  
 

Como hemos visto, son muchas las dificultades por las cuales tiene sortear las 

diferentes municipalidades para llevar a cabo sus iniciativas de inversión para 

otorgarles una mayor y mejor calidad de vida a sus habitantes, y poder optar por 

un mayor desarrollo para su comuna. A continuación, revisaremos algunos 

aspectos positivos que presenta la asociatividad municipal y que le da esa 

importancia.  

Independiente de la definición y de las formas específicas que las asociaciones 

han tomado en distintas partes del mundo, la experiencia, tanto nacional como 

internacional, destaca el rol que el asociativismo municipal ha jugado “en el 

fortalecimiento de la autonomía municipal y en el desarrollo político, financiero y 

administrativo de los gobiernos municipales” (SUBDERE, 2008: p.18). 

Por su parte Blanco (2005) destaca que las  asociaciones de municipios es un 

modo de organización del ejercicio público local, que aportan a la optimizacion 

de la gestion pública y de la planificacion del desarrollo por parte de las 
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municipalidades, ya que se adaptan a las necesidades y particularidades de cada 

territorio. 

Altschuler (2003) considera que estas microrregiones, que es como se refiere a 

las asociativismo, es una herramienta eficaz para superar la debilidad, 

fragmentación y desequilibrio de los gobiernos locales. El asociativismo 

proporciona a las municipalidades una mayor capacidad de negociación en 

instancia regional como nacional, compartiendo los escasos recursos que éstos 

presentan. Además permite una gestión más eficiente de los servicios públicos, 

combatir problemas comunes y lograr a una mayor escala de producción y 

mercado para la planificación de estrategias en un gran territorio. 

Blanco nos indica lo siguiente: 

“-Las asociaciones de municipios son figuras flexibles que permiten la 
adaptación de sus funciones, alcances y facultades a las voluntades y recursos 
locales, pues la iniciativa de su creación es exclusiva de los actores locales, 
razón por la cual, la autonomía municipal no se ve limitada. Por el contrario, 
los beneficios del trabajo conjunto con otros municipios fortalecen la acción 
municipal y la legitiman ante los ciudadanos y los otros niveles de la 
administración-” (2005, p.38). 

 

Por otra parte las funciones de las asociaciones municipales son muy variadas y 

dependen en gran medida de las particularidades en las que están inmersas, 

como sus intereses e iniciativas. Aun así podemos sintetizar algunas funciones 

relativamente normales, así lo expresa Rosales (2004: p119), y estas son: 

1) Defender la autonomía de los gobiernos locales 

2) Representar a sus miembros ante los diversos niveles de la administración.   
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3) Concertarse con otros agentes sociales e institucionales. 

4) Capacitar a las nuevas autoridades y funcionarios municipales.  

5) Asistir técnicamente a las municipalidades. 

6) Difundir información e intercambiar experiencias. 

7) Prestar y coadministrar servicios.  

8) Vincularse con el movimiento asociativo internacional.  

Vega (2008) por su parte nos habla de que en general las asociaciones 

municipales tienen tres funciones. La primera es de representación de los 

intereses colectivos de los municipios. Esto significa defender y ampliar la 

autonomía local ante otras instancias centrales de gobierno, fomentando la 

descentralización. La segunda función es la capacitación para que sus socios 

asuman nuevas funciones, que se traduce en un fortalecimiento institucional, y 

también el apoyo a mejorar la gobernanza. Y por último esta la función de 

fomentar la red municipal, afianzando los lazos de compromiso entre los 

municipios, intercambiando experiencias y el trabajo mancomunado.  

Con todo lo antes visto, la asociatividad municipal es una  alternativa o 

herramienta muy importante  para los municipios para poder llevar a cabo sus 

planes de desarrollo. especialmente para aquellos municipios de tamaño 

pequeño, con escasa población y con poca capacidad de generar recursos 

propios. 
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Asociatividad municipal en el contexto internacional 
 

La revisión internacional muestra que la asociatividad municipal es un fenómeno 

presente de forma transversal en distintos países del mundo, adaptándose a las 

particularidades de cada país.  

“En Europa existen asociaciones municipales en la mayoría de los países, 
destacando Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, Noruega, 
Grecia, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, Rusia, Turquía y Rumania, entre 
otros” (Moreno, 2013 en PUC, 2015: p.27).  

 

En 2009 existían 1.024 mancomunidades registradas en España y en 2010 el 

76,18% (6.181) de los municipios españoles participaba de alguna 

mancomunidad (Rodríguez, 2010). 

En Latinoamérica el fenómeno también exhibe una alta difusión, tanto así que 

hay registros de asociaciones municipales en todos los países, con la excepción 

de Cuba (Vega , 2008). Además, nos encontramos con la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 

(Flacma). Ésta ha ido surgiendo e institucionalizándose en Latinoamérica y el 

Caribe, y ha impulsado un importante movimiento asociativo de los gobiernos 

locales. (Quintero, 2006)  

En Francia por su parte existen más de 36.000 municipios y de éstos solo el 74% 

tiene menos de 1.000 habitantes. Es por esto que las autoridades centrales han 

implementado incentivos del tipo económico para fomentar la cooperación entre 

los municipios, con el fin de aumentar el nivel de prestación de servicios locales 
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y reducir los costos promoviendo las economías de escala (Moreno, 2013; 

Bergvall, Charbit, Kraan & Merk, 2006 en PUC, 2015). 

En tanto Moreno nos describe lo que sucede en algunos de los países europeos 

de la siguiente manera: 

“-En la mayor parte de los países europeos, la ley reconoce a los municipios la 
capacidad o el derecho de crear estructuras ad hoc, de naturaleza 
administrativa, para la cooperación y la gestión en común de servicios y 
responsabilidades locales. Estas estructuras pueden tener su propia 
personalidad jurídica, diferente e independiente de las de los municipios que 
las han creado. Existen algunas excepciones, empero. Por ejemplo, las 
legislaciones búlgara y letona no reconocen a los municipios el derecho de 
crear estructuras administrativas para la cooperación que sean verdaderos 
organismos o entidades públicas-”. (2013, p.235) 

 

Asociatividad municipal en Chile  
 

Los comienzos de la asociatividad municipal en Chile se remontan a comienzos 

de la década de 1990, donde la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo (Subdere) comenzó a promover las prácticas asociativas entre los 

municipios chilenos.  

Las primeras asociaciones de municipios fueron creadas en el año 1993, bajo la 

Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La Asociación 

Chilena de Municipalidades (AChM) se fundó en mayo de 1993 con un 96% de 

los municipios existentes en el país. Su misión sería la representación político-

técnica de los municipios a nivel nacional. Enseguida, gracias al estímulo de la 

AChM y la Subdere comenzaron a surgir nuevas asociaciones que nacen para el 

desarrollo de actividades específicas como la adquisición de bienes y servicios, 
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ejecución de programas sociales conjuntos, administración de servicios, entre 

otros. 

“Así, el proceso de formación de asociaciones municipales en Chile comienza 
con la formación de la AChM y sus respectivos capítulos regionales, para dar 
paso a asociaciones de carácter temático y territorial ligadas a objetivos 
concretos y alcances definidos” (Subdere, 2008 en PUC, 2015: p.30). 

 

Según el registro único de asociaciones municipales, la Asociación Chilena de 

Municipalidades, para el año 2017 ésta se compone por 318 municipalidades de 

todo el país. 

Bajo las características que presentan las asociaciones municipales en nuestro 

país, es posible hacer una categorización de éstas, según las particularidades de 

su conformación, tal como lo rescata la Subdere (2008): 

¶ De carácter nacional: En este caso, este tipo de asociatividad está 

reflejada en la asociación chilena de municipalidades, debido a que esta 

agrupa casi la totalidad de los municipios presentes en nuestra geografía. 

¶ De carácter regional: La mayoría de este tipo nacen originalmente el año 

1993 como capítulos regionales de la AChM, desconcentrada en las 

regiones del país. Estas han logrado distintos niveles de desarrollo y 

reconocimiento por parte de las autoridades municipales 

correspondientes. 

¶ De carácter territorial: Corresponden a asociaciones que se constituyen en 

torno a un proyecto común que aborda uno o más aspectos de un territorio 
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compartido. Generalmente comparten una identidad cultural, agro-

ecológica o económico-productiva. 

¶ De carácter temático: Estas asociaciones se conforman con el fin de 

abordar temas específicos comunes, que no necesariamente tengan que 

ser colindantes las municipalidades que la conformen. 

  

Normativa que rige a las asociaciones municipales chilenas  
 

La normativa que rige la creación de asociaciones municipales corresponde a la 

ley 20.527 que modifica la ley 18.695. Esta ley aprobada en septiembre de 2011 

permite a las asociaciones de municipalidades acceder a tener personalidad 

jurídica. Esta ley ayuda mucho a las distintas asociaciones municipales del país 

debido a que antes de esta nueva normativa, éstas no podían gozar de una 

autonomía financiera y las hacia dependientes económicamente de los 

municipios miembros. 

De esta normativa que rige la asociatividad destacaremos los artículos que son 

los más relevantes y que le ofrecen un sostén a los municipios para desarrollarse 

como asociación: 

 

Artículo 137: este artículo nos dice que “dos o más municipalidades, pertenezcan 

o no a una misma provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales, 
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para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes, o 

lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo dichas 

asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privadoò. Como hemos 

dicho al poseer la calidad de persona jurídica, las asociaciones tienen la facultad 

de contar con patrimonio propio y también contraer compromisos financieros. 

Artículo 142: “Existirá un Registro Único de Asociaciones Municipales con 

personalidad jurídica de derecho privado, a cargo de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interiorò. Este registro 

estará a cargo de la Subdere, quien deberá permanentemente tener actualizado 

este registro. 

 Artículo 145: “Las asociaciones municipales constituidas conforme a las 

disposiciones del presente párrafo dispondrán de patrimonio propio, que será 

gestionado de acuerdo a la voluntad mayoritaria de sus socios, y que estará 

formado por las cuotas de incorporación, cuotas ordinarias y cuotas 

extraordinarias, determinadas con arreglo a los estatutos; por donaciones; por el 

producto de bienes y servicios; por la venta de activos y por erogaciones, 

subvenciones y aportes provenientes de personas naturales o jurídicas, de las 

municipalidades, o entidades públicas, nacionales o internacionales; y, demás 

bienes que adquieran a su nombreò. Esto obliga a los municipios a pagar las 

cuotas acordadas voluntariamente en los estatutos de la asociación a la cual 

perteneciese, con el fin de realizar las actividades acordadas. 
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Articulo 145 inc.2 “Con todo, sólo serán sujeto de subvenciones provenientes de 

entidades públicas nacionales, fondos concursables o todo otro aporte de 

recursos de esta naturaleza, aquellas asociaciones que se encuentren vigentes 

en el Registro Único de Asociaciones Municipales”. Esto quiere decir que solo las 

asociaciones que se encuentren en el mencionado registro pueden recibir 

subvenciones de entidades públicas. 

 

Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico 

Local (AMDEL)  
 

Con todo lo antes dicho esta investigación se centrará en la Asociación de 

Municipalidades para el Desarrollo Económico Local (AMDEL), compuesta por 

los municipios de Hualqui, Cabrero, Yumbel, San Rosendo, Santa Juana, Florida. 

De acuerdo a la ley 20.517; el 19 de noviembre del año 2012 AMDEL entró en el 

Registro Único de Asociaciones Municipalidades que lleva registro la Subdere. 

Ahora, los municipios que conforman AMDEL pertenecen a dos provincias 

distintas, están por un lado las comunas que pertenecen a la provincia del Bio-

Bio, éstas corresponden a las comunas de Cabrero, San Rosendo y Yumbel. Y 

por otro lado están las comunas que pertenecen a la provincia de Concepción, 

éstas son Hualqui, Santa Juana y Florida. 

La población total de comunas de este territorio es de 102.578 habitantes 

equivalentes al 4,8% de la población total de la región del Bio-Bio (SINIM, 2017). 
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Desglosando este número de habitantes se desprende que las comunas con 

mayor cantidad de población se concentran en las comunas de Cabrero, Hualqui 

y Santa Juana, superando los 20.000 habitantes. Y por el lado opuesto se 

encuentra la comuna de San Rosendo que muestra una pequeña cantidad de 

habitantes que no llega a los 4.000 habitantes (SINIM, 2017). 

 

Grafico  3. Población estimada por el INE 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de SINIM 

 

En otro ámbito, el territorio de AMDEL sumando cada una de las comunas que 

forman parte de esta asociación, presenta una superficie de 3.330 km2 

equivalente al 9% del total de la superficie de la región del Bio-Bio (SINIM, 2017).   
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Grafico  4. Superficie AMDEL en el total regional 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de SINIM 

 

 

Siguiendo con la descripción territorial de AMDEL, las comunas que más 

destacan en lo que se refiere a su superficie comunal, destacan las comunas de 

Yumbel y Santa Juana, que superan los 700 km2 de superficie, y en el lado 

opuesto se encuentra la comuna de San Rosendo que presenta una superficie 

comunal de apenas 92km2. 
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Grafico  5. Superficie de las comunas de AMDEL 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de SINIM 

 

En la zona de AMDEL se encuentra determinado por dos fuertes vocaciones 

territoriales, como son la vocación silvoagropecuaria, que dice relación con las 

actividades ligadas al cultivo y también con la ganadería, esto vinculado con su 

tradición campesina. Y por otro lado está la vocación basada netamente en el 

turismo, esto gracias a las particularidades históricas culturales que caracterizan 

este territorio y también a las tradiciones costumbristas locales, que gracias a su 

vocación silvoagropecuaria se mezclan lo gastronómico y paisajístico típicos de 

estos sectores. Producto de ello, se destaca el turismo religioso, turismo 

recreativo, turismo rural, turismo histórico, gastronómico, aventura, y agroturismo 

(SUBDERE, 2010). 
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Por su parte AMDEL trabaja de acuerdo a sus objetivos planteados, que son los 

siguientes: 

a) La Atención de servicios comunes.  

b) La ejecución de obras de desarrollo local.  

c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión. 

 d) La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, 

turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios.  

e) La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, como también 

de alcaldes y concejales.  

f) La coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de 

perfeccionar el régimen municipal. 

Para el año 2017 el directorio de la Asociación se encuentra conformado en 

primer lugar por don Jorge Roa Villegas, Presidente de AMDEL y Alcalde de la 

municipalidad de Florida, luego por don Mario Gierke Quevedo Vicepresidente de 

la asociación y Alcalde de Cabrero, también por don Rabindranath Acuña Olate 

Tesorero de la asociación y Alcalde de San Rosendo, y por donJuan Cabezas 

Vega Secretario de la asociación y Alcalde de Yumbel, además de los distintos 

directores que lo componen. 
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Capitulo III: Marco metodológico  
 

Diseño de la investigación  

La presente investigación tiene un carácter no experimental, tal como lo 

describen Baptista, Fernández, & Hernández, (2006: p205) “lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos”. Por lo tanto, se analizarán datos ya 

existentes en un periodo previo, sin realizar ningún tipo de manipulación de las 

variables, donde solo se limitará a observar el fenómeno. Ahora, la investigación 

tiene una dimensión de tiempo transversal, la que se caracteriza por “analizar 

datos ya existentes en un periodo previo” (Baptista, Fernández , & Hernández, 

2006: p208). Por lo tanto, se estudiará el impacto de la Asociación de 

Municipalidades para el Desarrollo Económico Local (AMDEL), sobre los 

municipios que lo conforman, en el periodo de los años 2014 – 2015. 

Además, esta investigación tendrá carácter más bien descriptivo, Danhke (1989) 

representa a los estudios descriptivos, como los que buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (citado 

en Baptista, Fernández , & Hernández, 2006: p102). Es por esto que se 

evidenciará los beneficios que le ha otorgado la asociatividad a estos municipios 

ya mencionados, y a la vez describir el funcionamiento de éste.  
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Por otra parte, esta investigación se caracterizará por una técnica de recolección 

de datos de carácter mixto, ya que será cualitativa y cuantitativa. Será cuantitativa 

debido a que se recolectará datos con relación numérica y con gran contenido 

estadístico para desarrollar los objetivos planteados, estos datos numéricos se 

obtendrán de la información de la propia asociación AMDEL y buscarán 

responder en cuanto a los beneficios entregados por ésta a los municipios que la 

conforman. Y también esta investigación tendrá carácter cualitativo debido a que 

se realizarán entrevistas a alcaldes de los municipios que forman parte de la 

asociación, como también a los funcionarios que son parte de ésta, con el fin de 

responder a los objetivos planteados. Los alcaldes entrevistados para estos fines 

son Ángel Castro Medina Alcalde de Santa Juana; Ricardo Fuentes Palma, 

Alcalde de Hualqui; y Rabindranath Acuña Alcalde de San Rosendo. Por otra 

parte los funcionarios de AMDEL entrevistados son Orlando Ernesto Fernández 

Vásquez Director de Administración y Finanzas, y Manuel Iván López Castillo, 

Secretario Ejecutivo. 

Recolección de datos  

 

En el proceso de investigación se recurrirá a fuentes de datos secundarios, para 

caracterizar de la mejor manera posible los alcances de AMDEL con los 

municipios que la conforman, pero sin dejar de lado las fuentes primarias, debido 

a que en el marco de los objetivos de investigación también se hace necesaria la 

información que puedan entregar los distintos alcaldes de los municipios que 
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conforman la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico Local, 

como también al grupo técnico que  trabajan con ellos. Para esto se llevará a 

cabo dos formatos de entrevistas semiestructurada, con el fin que puedan dar 

respuesta a los objetivos planteados en la investigación. Contará con dos 

formatos debido a que por una parte se entrevistará  a los alcaldes de las distintas 

municipalidades que conforman AMDEL y que por ende forman parte del 

directorio, y con ellos la entrevista estará más enfocada en la repercusión que ha 

tenido la asociación con respecto a sus comunas que representan, y por otro lado 

está la entrevista dirigida a los funcionarios de  AMDEL  destinada más 

específicamente a cómo es el funcionamiento diario de la asociación como 

también las dificultades que ellos ven al interior de ésta desde la visión de 

funcionarios que pertenecen a esta  

La población para esta investigación estará conformada por los municipios 

asociados en distintas asociaciones de municipios en Chile, mientras que la 

unidad de análisis será los municipios que conforman la Asociación de 

Municipalidades para el Desarrollo Económico Local. 

Análisis de información 

 

Con todo lo antes dicho, para cumplir el primero de los objetivos planteados en 

esta investigación, se recurrirá a las entrevistas formuladas a los distintos 

representantes de AMDEL, como también en base a datos secundarios. Para 

resolver el segundo de los objetivos planteados en esta investigación se recurrirá 
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a datos secundarios otorgados por parte de AMDEL dentro de sus registros que 

lleva, específicamente para esta investigación datos del periodo 2014 - 2016. El 

tercero de los objetivos también dice relación de datos secundarios otorgados por 

AMDEL en el mismo periodo, y ya para finalizar para el cuarto objetivo se recurrirá 

a las entrevistas realizadas para poder llevar a cabo esta investigación. 

Dentro de este análisis documental, recurriremos a la revisión de las memorias 

anuales de los años 2014 y 2016, donde se pueden apreciar los proyectos 

adjudicados durante el año que se esté revisando, junto con el detalle de aquellos 

proyectos, y también información de tipo presupuestaria anual, material facilitado 

por el Secretario Ejecutivo de AMDEL, también revisaremos todo el material que 

se encuentra a disposición en la página web de la Asociación, www.amdel.cl, 

donde se harán revisión por ejemplo de las actas de las asambleas, el registro 

de socios, como también información relevante en términos programáticos y de 

proyectos en los cuales están trabajando.  

Limitaciones de la investigación 

 

Dentro de las dificultades que se presentaron en el desarrollo de esta 

investigación, cabe destacar que no se tuvo acceso a toda la información 

requerida para poder cumplir con los objetivos 2 y 3, esto debido a que no se 

pudo obtener el registro de los proyectos adjudicados en el año 2015. Pese a los 

múltiples intentos para contar con esta información, debido a que esta 

investigación pretendía hacer un análisis del periodo 2014- 2016.  

http://www.amdel.cl/
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Capitulo IV: Principales resultados obtenidos   

Organización administrativa de AMDEL 

 

Para comenzar a identificar la forma de organización de AMDEL, hay partir de la 

base de lo que nos indica la ley 20.527, que es la que regula a las asociaciones 

municipales. En relación a la administración de las asociaciones, el artículo 141 

de esta ley, nos indica que estará a cargo de un directorio, que podrán integrar 

tanto Alcaldes y Concejales, con un mínimo de cinco miembros y que deben 

contemplar como mínimo los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. La 

presidencia estará a cargo de uno de los Alcaldes de las municipalidades que 

componen la respectiva Asociación. El Presidente del directorio será también de 

la asociación y tendrá su representación judicial y extrajudicial. Dentro del mismo 

artículo, se especifica que se debe establecer un reglamento respecto a las 

disposiciones relativas a su organización, como por ejemplo normas de 

asambleas, elección de directorio y órganos de asociación etc.  

Con todo lo anterior la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo 

Económico Local (AMDEL), su directorio está conformado por 12 miembros, cada 

municipalidad que conforma la asociación está representada por el Alcalde y un 

Concejal elegido por el respectivo concejo. Además en su estatuto establece que 

cada directorio tendrá una vigencia de 2 años, y donde se contempla los cargos 

de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 7 directores. Para el año 
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2015 se creó el cargo de segunda Vicepresidencia, cargo ocupado por uno de 

los concejales del directorio. 

A continuación se presentará a los miembros del directorio en el periodo 2014-

2016, cabe destacar que este periodo contó con dos periodos de directivas, el 

periodo 2013-2015 y el 2015-2017, eso sí con la salvedad que en estos periodos 

se mantuvieron las mismas municipalidades en los mismos cargos, con la 

salvedad que hubo un cambio en el Concejal que representa a la comuna de 

Santa Juana, esto debido a una decisión al interior del concejo municipal de 

Santa Juana. Y también hubo un cambio en el Alcalde de Yumbel, debido al 

fallecimiento el año 2004, del Edil Camilo Cabezas Vega, el cual fue reemplazado 

por Jaime Gacitúa. 

Tabla 3. Directorio AMDEL 2013-2015 y 2015-2017 

Directorio  Municipalidad  Cargo  

Ricardo Fuentes Palma Alcalde de Hualqui Presidente 

Jorge Roa Villegas Alcalde de Florida Vicepresidente 

José Figueroa Moreno Concejal de Cabrero 2° Vicepresidente 

(2015) 

Mario Gierke Quevedo Alcalde de Cabrero Tesorero 

Camilo Cabezas Vega 

(fallecido) – 

Alcalde de Yumbel Secretario 
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 Jaime Gacitúa 

Ángel Castro Medina Alcalde de Santa Juana Director 

Ovidio Sepúlveda San 

Martin 

Alcalde de San 

Rosendo 

Director 

Alejandro Astete 

Gutiérrez 

Concejal de Hualqui Director 

Juan Contreras Parra Concejal de Florida Director 

Marcelino Saavedra 

Henríquez 

Concejal de Yumbel Director 

Rabindranath Acuña 

Olate 

Concejal de San 

Rosendo 

Director 

Jaime Pezo Cuevas – 

Alejandro Chávez 

Hidalgo 

Concejal de Santa 

Juana 

Director 

 

En términos de asamblea, el directorio se junta al menos en dos asambleas 

ordinarias al año, en donde una de ellas se realiza para analizar y sancionar el 

presupuesto y el plan de trabajo anual y otra para la rendición de cuentas del 

trabajo del año. También se realizan asambleas extraordinarias donde se ponen 

en discusión diversos puntos de interés de la asociación. Cada una de estas 

asambleas es presidida por el Presidente del directorio de la asociación, y en 

caso de inasistencia, por el Vicepresidente. El quorum para sesionar es la 

mayoría absoluta de los socios y los acuerdos son adoptados por la mayoría 
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simple de los asistentes a la sesión respectiva. En estas asambleas los 

representantes de las distintas municipalidades, los concejales solo tienen 

derecho a voz. Para tomar las decisiones dentro de estas asambleas respecto a 

las distintas necesidades o inquietudes que manifiestan los distintos 

representantes de las municipalidades socias, es importante llegar a un consenso 

y priorizar unas sobre otras. Así lo manifiesta el Alcalde de San Rosendo, donde 

nos dice que los proyectos se priorizan  

(…) “de acuerdo de las necesidades que tiene cada uno de ellos, y luego se 
hace una ronda de priorizaciones entre los propios alcaldes, en los cuales yo 
diría que hay bastante desprendimiento de unos para otro, lo que significa que 
siempre va primero el bien común de todas las comunidades”. 

 

AMDEL además cuenta con un Secretario Ejecutivo, que cumple la función de 

organismo técnico profesional, y que cumple las siguientes funciones, según el 

estatuto de la Asociación: a) concurrir a las sesiones de directorio y a las 

asambleas solo con derecho a voz, debiendo tomar acta de aquellas y mantener 

su archivo. b) ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del directorio y la asamblea 

de socios. c) actuar por mandato del Presidente ante los órganos e instituciones 

con los cuales se relacione la asociación. d) ejercer en nombre del Presidente la 

representación judicial y extrajudicial en casos determinados, previo 

otorgamiento de poderes especiales. e) llevar un registro de las municipalidades 

socias, el cual será público. f) elaborar y proponer al directorio, cada año y para 

la aprobación de este, el proyecto de presupuesto y el plan de trabajo anual de 

la asociación. g) preparar la memoria anual y el balance general de la asociación. 
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h) asesorar técnicamente al Presidente y el Directorio en todo lo referente a la 

asociación y sus acciones, programas y proyectos. i) todo otro asunto que se le 

comisione. También cuenta con un Director de Administración y Finanzas. 

AMDEL no cuenta con otros funcionarios para la elaboración de proyectos, al 

menos que ya algún proyecto trabajado cuente con un ítem para personal, y ahí 

recién se procede a la contratación, como por ejemplo una consultora para que 

se dedique al proyecto, así lo afirman el Secretario Ejecutivo y Director de 

Administración y Finanzas de AMDEL. En una síntesis general el Secretario 

Ejecutivo de AMDEL nos dice que:  

(…) “el funcionamiento diario está a cargo de estos dos funcionarios (secretario 
ejecutivo y el encargado de administración y finanzas) quienes tienen la misión 
de llevar a cabo los acuerdos del directorio y hacer todas las gestiones 
permanentes, diarias de la asociación y eso implica presentar proyectos, hacer 
gestiones con instituciones públicas etc.” 

 

En otra de las aristas de su forma de organización, AMDEL cuenta con patrimonio 

propio que lo obtienen producto de diferentes cuotas, entre éstas están, las 

cuotas de incorporación, cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias, también 

producto de donaciones y asignaciones por causa de muerte, por el producto de 

bienes y servicios, por la venta de activos y por erogaciones, subvenciones y 

aportes provenientes de personas naturales o jurídicas, de las municipalidades o 

entidades públicas, nacionales o internacionales, y los demás bienes que 

adquieran a su nombre. 
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Por otra, parte en el marco de su forma de organización administrativa, AMDEL 

y las municipalidades que la conforman trabajan en conjunto en materia de 

asesoría técnica de los distintos proyectos en los cuales trabajan en pos de un 

pensamiento de territorio, así lo expresa el Alcalde de Hualqui, “en términos de 

asesoría técnica sin duda nosotros pedimos asesoría, pero también desde cada 

municipio se entrega asesoría o se aporta a través de los profesionales al 

territorio”. En el marco de este trabajo mancomunado entre municipios y AMDEL, 

se producen relaciones de trabajo más frecuente con algunas áreas o unidades 

dentro de los municipios con la Asociación, como lo son las de fomento 

productivo, con los Encargados de Turismo de cada municipio, los Encargados 

de Deporte, dependiendo de cada actividad y con los administradores 

municipales, así lo aseguran el Secretario Ejecutivo y el Director de 

Administración y Finanzas de AMDEL. 

Proyectos adjudicados durante el periodo 2014 – 2016 

 

Siguiendo con este análisis del funcionamiento de AMDEL en el periodo 2014- 

2016, procederemos a examinar otro de los objetivos de esta investigación, como 

es la de identificar y cuantificar los proyectos adjudicados durante el periodo 2014 

– 2016. Cabe destacar que no se pudo tener acceso a los proyectos adjudicados 

por la Asociación en el año 2015. 
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Año 2014 

En el año 2014 AMDEL se adjudicó 4 proyectos que lo detallaremos a 

continuación: 

Feria AMDEL 2014 Cultura y tradiciones del Territorio: este proyecto adjudicado 

en el año 2014 contempla un monto de $14.500.000 de pesos, financiado a través 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) cultura 2%. El propósito de 

los recursos destinados por este FNDR de cultura tiene entre sus objetivos:  

¶ Fomentar la Identidad Regional y territorial sobre la base de la historia, 

cultura, y patrimonio tangible e intangible. 

¶ Contribuir a mejorar la difusión de las actividades culturales y artísticas 

regionales dentro y fuera del territorio. 

¶ Posesionar culturalmente a la región a nivel interregional, nacional e 

internacional (Gore, 2014). 

La Feria AMDEL que para ese año era la 9° versión, consiste en un espacio 

donde se reúnen expositores y emprendedores de las seis comunas que 

componen la asociación, donde se destacan las artesanías, las cocinerías y 

amasanderías. Feria que generalmente se realiza en Concepción, pero que en 

esa ocasión se realizó en la comuna de Hualqui debido a unos trabajos que se 

realizaron en el Parque Ecuador, donde habitualmente se instalaba, ya que el 

sello de la feria es insertar a AMDEL en el centro metropolitano. 



 
59 

Estudio de Identidad para Fortalecimiento de la Asociación AMDEL: este 

proyecto adjudicado en el año 2014 contempla un monto de $14.000.000 de 

pesos, financiado a través del Programa de Fortalecimiento de Asociaciones 

Municipales (PFAM) que desarrolla la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE). Este programa tiene por objetivo general, promover 

el fortalecimiento de las asociaciones municipales, de modo que éstas integren 

un enfoque territorial del desarrollo y constituyan una instancia efectiva de 

articulación entre la oferta pública regional y la demanda local.  

Con todo lo dicho anteriormente, este estudio tiene por finalidad a través de un 

estudio de identidad territorial asociativa, fortalecer la asociación AMDEL. Para 

esto el resultado de este estudio arrojara los siguientes resultados: 

a) Un documento de estudio Identidad Territorial. 

b) Un documento que identifica los elementos centrales constitutivos de la 

identidad territorial de AMDEL. 

c) Un documento que señala los recursos patrimoniales, culturales y 

ambientales. 

d) Un diseño de imagen corporativa para utilizar en todos los documentos 

que identifique AMDEL. 

e) Un diseño de portal que identifica el territorio y las comunas AMDEL. 

f) Un documento digital, con los resultados, diseños, imagen y portal que se 

encuentra en la página web de la asociación. 
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Sistema de Gestión Integral y Asociativo para el Desarrollo Emprendedor 

Turístico del Territorio AMDEL: este proyecto adjudicado el año 2014 contempla 

un monto de $118.382.000 de pesos, financiado a través del Fondo de Innovación 

para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de la Región del Biobío. Este 

Fondo (FIC) es un instrumento de financiamiento del Ejecutivo con respaldo 

presupuestario para la aplicación de políticas nacionales y regionales de 

innovación, orientado a fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, 

dando transparencia, flexibilidad, sentido competitivo y estratégico a la acción 

pública del Estado. Todo esto con el fin de promover el desarrollo regional en 

materia de innovación para la competitividad, desarrollo tecnológico y equidad 

económica territorial. 

Este fue proyecto adjudicado por AMDEL, y desarrollado en conjunto a la 

Universidad Técnica Federico Santa María, Sede Concepción. Este proyecto tuvo 

una duración de 24 meses, y su finalidad fue la de contribuir al desarrollo 

económico de la región a través del fortalecimiento de las acciones comerciales 

de los Agentes Turísticos del territorio AMDEL.  

Proyecto de vinculación entre Empresas del sector agroalimentario del territorio 

AMDEL y Universidad Santa María: este proyecto adjudicado el año 2014 

contempló un monto de $45.000.000 de pesos, financiado a través de la Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). El proyecto busca 
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elaborar trabajos conjuntos con la Universidad Técnica Federico Santa María que 

permita a las empresas del sector agroalimentario de AMDEL mejorar la 

competitividad y el desarrollo económico del territorio. Todo esto a través de 

diagnósticos, donde quedan evidenciados sus debilidades y fortalezas, para 

luego desde la academia, contribuir a su desarrollo.   

Año 2016  

 

Proyecto Microcircuitos Turísticos para las comunas del territorio: proyecto 

adjudicado durante el año 2016, contempló un monto de $50.000.000 de pesos, 

financiado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE), bajo el Programa de Asociativismo Municipal para el Desarrollo 

Territorial (DET). Este programa tiene por objetivo “Contribuir al proceso de 

habilitación de las Asociaciones de Municipios como agentes válidos de la 

gestión del desarrollo territorial ante la institucionalidad pública y privada de nivel 

regional y subregional”.  

Este proyecto adjudicado busca crear un circuito turístico en cada comuna del 

territorio, para lo cual se ha invertido directamente en mejoramiento y habilitación 

de infraestructura para 4 productores de la comuna, con una inversión 

aproximada de $800.000 por cada uno. Además de ello se considera 

Capacitaciones, Marketing, papelería (tarjetas de presentación, dípticos), 
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difusión, señalética, letreros: 1 Letrero para cada uno en su predio, un letrero de 

turismo comunal. Difusión en radio y tv regional e inserto en diario El Sur.  

Estudio para la identificación de acuíferos en comunas afectadas por déficit 

hídrico y el diseño de proyectos colectivos de agua potable rural: Este proyecto 

financiado gracias a un convenio de Colaboración entre la Gobernación 

Provincial de concepción y AMDEL, el proyecto cuenta con un financiamiento de 

$5.000.000 de pesos. 

El objeto de este proyecto es de disponer de un estudio de alta precisión y 

confiabilidad que permita entregar una solución integral a las localidades que 

presentan escasez hídrica en los sectores rurales de las comunas de Tomé, 

Hualqui y Santa Juana.  

Feria AMDEL 2016: este proyecto adjudicado, es financiado por el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y contempla un monto de $10.000.000 

de pesos. Este proyecto de subvenciones tiene la característica que se postula 

año a año por la asociación. En esta feria realizada normalmente en Concepción, 

participan expositores de las seis comunas que conforman AMDEL, entre ellos 

pequeños productores y artesanos donde exponen y comercializan su 

producción. 
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Análisis costos y beneficios de pertenecer a AMDEL 

 

Para comenzar a realizar este análisis de costos y beneficios hay que tener en 

cuenta, que dentro de la asociación existen cuotas ordinarias o anuales que están 

fijadas con anterioridad, y también existen cuotas extraordinarias, que son cuotas 

que son fijadas de manera ocasionales dentro de las asambleas que se realizan 

en la Asociación, para desarrollar actividades puntuales. En esta investigación 

para poder determinar el beneficio de pertenecer a AMDEL se consideraron solo 

las cuotas ordinarias o anuales. 

Vale también hacer mención que en este apartado, que se llamara beneficio a la 

brecha que existe entre las cuotas anuales aportadas por las municipalidades 

socias, versus lo que recibe la asociación en términos de proyectos adjudicados 

en el año analizado.     

Con todo lo antes dicho, a continuación se presentan las cuotas anuales que 

aporta cada municipio a AMDEL con el propósito de su correcto funcionamiento, 

en el periodo 2014-2016, junto con el total de los dineros aportados por los 

municipios socios a la asociación. 
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Tabla 4. Cuota anual socio AMDEL periodo 2014-2016 

Socio  Monto 

2014 ($)  

Monto 2015 

($)  

Monto 2016 

($) 

Cabrero  6.000.000  6.306.000  6.621.000 

Florida  6.000.000  6.306.000  6.621.000 

Hualqui  6.000.000  6.306.000  6.621.000 

San Rosendo  6.000.000  6.306.000  6.621.000 

Santa Juana  6.000.000  6.306.000  6.621.000 

Yumbel  6.000.000  6.306.000  6.621.000 

Total  36.000.000 37.836.000 39.726.000 

 

Estas cuotas anuales fueron acordadas y ajustadas en base al IPC. 

Ahora se presentan los proyectos adjudicados en los respectivos años que se 

estudian, cabe destacar que estos ingresos cuentan como parte de los beneficios 

que obtienen las municipalidades por el hecho de ser partes de AMDEL. Es 

importante reiterar, que no se pudo contar con los datos de los proyectos 

adjudicados en el año 2015, es por esto que se presentaran los proyectos 

correspondientes al año 2014 y 2016. 
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Tabla 5. Proyectos adjudicados año 2014 

 

Tabla 6. Proyectos adjudicados año 2016 

Proyecto Monto $ 

Proyecto Microcircuitos Turísticos para 

las comunas del territorio 

50.000.000 

Estudio Para La Identificación De 

Acuíferos En Comunas Afectadas Por 

Déficit Hídrico Y El Diseño De Proyectos 

Colectivos De Agua Potable Rural 

 

5.000.000 

Feria AMDEL 2016 

 

10.000.000 

Total  65.000.000 

 

Proyecto Monto $ 

Feria AMDEL 2014 Cultura y tradiciones 

del Territorio 

14.500.000 

Estudio de Identidad para Fortalecimiento 

de la Asociación AMDEL 

 

14.000.000 

Sistema de Gestión Integral y Asociativo 

para el Desarrollo Emprendedor Turístico 

del Territorio AMDEL 

 

118.382.000 

Proyecto de vinculación entre Empresas 

del sector agroalimentario del territorio 

AMDEL y Universidad Técnica Federico 

Santa María 

 

45.000.000 

Total  177.382.000 
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Una vez identificados y cuantificados tanto las cuotas de las municipalidades 

socias de AMDEL, procedemos a analizar el beneficio respecto las cuotas 

aportadas por cada municipio para el funcionamiento de AMDEL versus los 

ingresos obtenidos de los proyectos adjudicados, de acuerdo a cada año 

analizado. 

Tabla 7.beneficio año 2014 

 Monto $ 

Total cuota anual socios 2014 

 

36.000.000 

Total proyectos adjudicados 2014 

 

177.382.000 

Beneficio total 2014 141.382.000 

  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, que en el año 2014 las 

municipalidades en su conjunto que forman AMDEL, tienen un beneficio en 

términos monetarios que alcanza los $141.382.000 de pesos, gracias a los 

proyectos adjudicados, monto que si lo dividimos entre las municipalidades 

socias alcanza a los $23.564.000 de pesos de beneficio, tal como lo refleja el 

cuadro siguiente.  
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Tabla 8. Beneficio por socio año 2014 

 Monto $ 

Cuota anual socio 2014 

 

6.000.000 

Ingreso de cada socio por proyectos 

adjudicados 2014 

 

29.564.000 

Beneficio por socio 2014 23.564.000 

 

Como se mencionó anteriormente en esta investigación, no se pudo tener acceso 

a los datos de los proyectos adjudicados para el año 2015. Es por esto, que 

procederemos a analizar los beneficios obtenidos en el año 2016. 

 

Tabla 9. Beneficio año 2016 

 Monto $ 

Total cuota anual socios 2016 

 

39.726.000 

Total proyectos adjudicados 2016 

 

65.000.000 

Beneficio total 2016 25.274.000 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, el total de las municipalidades socias 

que conforman AMDEL presentan un beneficio que alcanza los $25.274.000 de 

pesos, en el año 2016. Monto que si lo dividimos por los seis municipios que 

conforman AMDEL, alcanza un beneficio de $4.212.000 pesos para cada 

municipio, tal como lo demuestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Beneficio por socio año 2016 

 Monto $ 

Cuota anual socio 2016 

 

6.621.000 

Ingreso de cada socio por proyectos 

adjudicados 2016 

10.833.000 

Beneficio por socio 2016 4.212.000 

 

Ahora si lo analizamos en su totalidad obtenemos que, el total de municipios que 

conforman AMDEL obtienen en los años 2014 y 2016 un beneficio de 

$166.656.000 de pesos, es decir que cada municipio obtuvo un beneficio de 

$27.776.000 de pesos en los años analizados.  
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Grafico  6. Beneficio de pertenecer a AMDEL 

 

En el grafico 6 se puede apreciar el beneficio del conjunto de municipalidades al 

pertenecer a AMDEL en términos numéricos, como lo es el concepto de cuotas 

anual socios versus el ingreso por proyectos.  

Además de ver reflejado estas utilidades como beneficio para las distintas 

municipalidades que forman parte de AMDEL, es importante destacar también 

como parte de los beneficios, lo que es netamente lo que la asociación como tal 
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aporta a los municipios, como ésta ha acercado y ha facilitado proyectos de gran 

envergadura, que siendo presentadas individualmente cada municipalidad 

hubiese sido prácticamente imposible o muy complicado de adjudicar. Así lo 

destaca el Alcalde de Santa Juana, “trabajar hoy en día en asociaciones de 

municipalidades es fundamental, porque se consiguen resultados que en forma 

individual son imposibles de conseguir”, el mismo Alcalde destaca la importancia 

de AMDEL para conseguir proyectos de alto costo, como es el caso del puente 

que uniría Hualqui con Santa Juana. Lo mismo destaca el Alcalde de Hualqui 

cuando al hacer referencia que la mayoría de las comunas de AMDEL no superan 

los 30.000 habitantes, por lo que les dificulta poder optar a proyectos que 

conlleven una gran inversión, y es allí donde la asociación otorga un gran 

beneficio. Es por eso que “nos unimos mediante temas objetivos que nos unen y 

que podemos trabajar en conjunto frente a la fuente de financiamiento que puede 

ser el gobierno regional o central”.  Otro aspecto que beneficia a las 

municipalidades que conforman AMDEL la destaca el Alcalde de San Rosendo, 

y es que la asociación “nos da la oportunidad a través de la asociación de 

podernos juntar entre alcaldes y ahí también nacen lazos de colaboración”. 

Dificultades que se presentan al interior de la asociación que 

limita su actuar  

 

Durante todas las averiguaciones en el marco de esta investigación, se pudo 

detectar dos dificultades que se presentan dentro de AMDEL, una de ellas tiene 



 
71 

relación con la baja cantidad de personal1 para llevar a cabo todos los proyectos 

de la asociación, con todo lo que conlleva, y la otra dificultad dice relación con la 

falta de un trabajo más periódico por parte del directorio. 

Ahora en relación a la baja cantidad de personal para llevar a cabo las labores 

dentro de la asociación, el Alcalde de San Rosendo sostiene que la falta de 

profesionales se debe a la poca cantidad de recursos que maneja AMDEL, el 

mismo Alcalde aclara que es una falta de cantidad y no de calidad de 

profesionales, lo que provoca que se generen menos proyectos. Así también lo 

afirma el Director de Administración y Finanzas de AMDEL, “el presupuesto de 

AMDEL es muy acotado, con una cuota anual de cada comuna, entonces es muy 

chiquitito el presupuesto como para contar con recursos para contratar personal, 

pero se buscan las fuentes de financiamiento, ya sea GORE, o SUBDERE”. Este 

mismo problema lo evidencia el Secretario Ejecutivo de AMDEL, el problema de 

la baja disponibilidad de recursos, afecta debido a que solo se cuenta con dos 

personas, una a tiempo completo (secretario ejecutivo) y la otra de media jornada 

(Director de Administración y Finanzas), lo que implica que se pueden desarrollar 

gestiones o proyectos en la medida que dos personas puedan hacerlo. 

La otra dificultad detectada, tiene que ver con la falta de un trabajo más periódico 

por parte del directorio, que lo conforman los alcaldes y un concejal por cada 

municipio socio de AMDEL. Así lo afirma el Alcalde de Hualqui asegurando que 

                                                             
1 Es muy probable que sea esta la razón, de no haber encontrado la documentación referida al año 2015 
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“todavía no logramos una buena comunicación en términos de conectividad, y 

que a veces dificulta el poder juntarse más periódicamente”.  Así también lo 

afirma el alcalde de Santa Juana, “cuesta juntar a todos los alcaldes, todos los 

concejales, porque cada uno tiene sus propias responsabilidades”, además 

señala que una mayor participación del directorio le da más dinamismo y agilidad 

a la asociación, “Ahora nos reunimos dependiendo de las circunstancias, es un 

poco relativo” sentencia el mismo Alcalde. 

Cabe destacar igualmente que en el marco de esta investigación, el Director de 

Administración y Finanzas hizo notar que antes de la entrada en vigencia la ley 

20.527, las dificultades que tenían como asociación para el normal o correcto 

funcionamiento era la alta dependencia con los municipios que conformaban 

AMDEL, debido a que todavía en ese tiempo la asociación no contaba con 

patrimonio propio, y es por eso que dependían de “la buena voluntad de los 

funcionarios municipales”, lo que conllevaba a complicaciones en la eficiencia y 

en la comunicación para realizar los trabajos. “Antiguamente por ejemplo para 

sacar un cheque en mi área que es la finanza, para sacar un cheque tenía que ir 

a la municipalidad  y pedir una autorización y muchas firmas y todo un cuento, 

hoy día no, hoy día tiene que autorizar el presidente de AMDEL y punto se acabó 

el tema” 
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Capítulo V: Conclusiones  
 

Pudimos ver, en el marco de esta investigación, las distintas dificultades que 

presentan las municipalidades chilenas, especialmente aquellas de escasa 

población o muy apartada en términos geográficos de los grandes polos 

económicos, para poder llevar a cabo sus planes y proyectos con el fin de 

alcanzar un mayor desarrollo dentro de su territorio, y así proporcionar una mejor 

calidad de vida a sus habitantes. Y aquí es donde la asociatividad municipal ha 

sido de gran ayuda para todos estos municipios para llevar a cabo sus planes de 

desarrollo, ya que las asociaciones de municipios representan un mayor número 

de personas a las que representan y por ende significa un mayor peso en lo que 

a las decisiones que se toman desde el nivel central con respecto a su territorio, 

también en la asociatividad se generan lazos de trabajo entre los municipios que 

las conforman, intercambio de experiencias que aumentan la riqueza técnica de 

éstas, representan una instancia extra para las municipalidades para la obtención 

de recursos, pero orientado en el bien común de los municipios que las 

conforman.  

Otro aspecto a rescatar en esta investigación es la importancia que tiene la ley 

20.527 en el mejor desarrollo de las asociaciones municipales, debido a que le 

dio una mayor autonomía a las asociaciones, ya que a partir de la aprobación de 

esta ley en septiembre del 2011, las asociaciones municipales pueden contar con 

personalidad jurídica de derecho privado, y por ello pueden contar con patrimonio 
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propio, y con esto las decisiones y las gestiones de sus recursos pasan a ser de 

acuerdo a la voluntad del directorio que la conforma. Esta mayor autonomía fiscal 

permite a las asociaciones y como se mencionó en el propio caso de AMDEL 

agilizar y entregar un mayor dinamismo a las asociaciones, mejorando 

claramente la eficiencia del actuar de éstas. 

Dentro de lo observado en esta investigación, en materia de funcionamiento de 

la Asociación de Municipios para el Desarrollo Económico Local (AMDEL), se 

encontró que en la asociación existen algunos problemas en términos 

programáticos para poder llevar a cabo las sesiones de las asambleas de 

directivos en forma más frecuente para tomar o proponer ciertas inquietudes o 

proyectos que se llevan a cabo dentro del territorio, lo que dificulta la posibilidad 

de que se realice un trabajo más periódico por parte del directorio. Por otro lado 

en la asociación se presenta una falta de personal a cargo de las labores 

administrativas propias de la asociación, debido a que solo cuenta con un 

Secretario Ejecutivo y un Director de Administración y Finanzas que trabaja 

media jornada, por lo que las tareas de la asociación se encuentran concentradas 

en dos personas, lo que dificulta llevar un trabajo sistematizado 

. A pesar de esto, y en términos generales la forma de organización de AMDEL, 

se encuentra claramente establecida en el reglamento que los rige como 

Asociación, esta buena distribución de roles establecida en el reglamento se ve 

reflejada en los muchos años que ha funcionado la Asociación. Por otro lado en 
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la identificación de los proyectos adjudicados durante el periodo 2014 – 2016, 

dicen relación con proyectos que van direccionados en el potenciamiento de los 

pequeños empresarios, emprendedores y artesanos que están presentes en el 

territorio, y con el posicionamiento de éstos en el ámbito regional, rescatando sus 

particularidades que los diferencian con otros emprendedores de otros territorios. 

Por otro lado analizando la forma de organización de AMDEL, el análisis de 

costos y beneficios y la larga trayectoria que presenta la asociación, resulta sin 

duda alguna, una gran ventaja a los municipios que conforman esta asociación. 

Ahora ahondando mucho más que en términos numéricos la riqueza de estos 

proyectos que se adjudica la Asociación año tras año para seguir potenciando las 

distintas particularidades de su territorio que la hacen diferentes a otros sectores 

hace que el pertenecer a AMDEL trascienda lo numérico. Siguiendo esta misma 

línea, pertenecer a AMDEL les otorga otra ventaja a los municipios socios, como 

lo es la posibilidad de poder optar a proyectos de gran envergadura, como es el 

proyecto del puente AMDEL que uniría la localidad de Talcamávida con la 

comuna de Santa Juana, el cual sería prácticamente imposible de concretar por 

si sola la comuna de Santa Juana, por el hecho de pertenecer a la asociación 

pueden verse plasmados estos proyectos. Otra característica de pertenecer a 

AMDEL que benefician a sus miembros, es el intercambio de experiencias que 

se dan al interior de ésta, aprender de sus propios errores y transmitirlo a sus 

pares dentro de la asociación, lo hace una instancia extra de intercambio de 

conocimientos y experiencias. Y para finalizar al interior de la asociación se 
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trabaja en pos de una mirada como conjunto, en la búsqueda de un bien común, 

alejando cualquier tipo de diferencia que no sea que encamine a la de un mayor 

desarrollo dentro del territorio. Es por esto que al interior de la asociación no se 

aprecian diferencias del tipo políticas, en el sentido de pertenecer a un cierto 

partido político, en AMDEL se realiza un trabajo netamente enfocado en los 

planes que tienen como territorio, siempre enfocados en el bien común del 

territorio.  

Es por todo lo antes dicho, que es sumamente beneficioso para las distintas 

municipalidades que conforman AMDEL.  

Pertenecer a esta asociación, aun cuando existen algunas dificultades que 

podrían ser resueltas para un mayor aprovechamiento de la asociación, éstas 

son mínimas con respecto a las múltiples ventajas y oportunidades que entrega 

formar parte de la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo Económico 

Local. 
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Anexos  
 

Pauta de entrevista a alcaldes 

1) ¿Cómo considera la importancia de AMDEL, en el desarrollo de su comuna? 

2) ¿Cree usted que AMDEL, ha mejorado técnicamente los proyectos formulados 

por el municipio? 

3) ¿Cómo se definen los proyectos prioritarios para AMDEL? 

4) ¿Cuál ha sido el proyecto más relevante para su comuna en los últimos 2 

años? 

5) Sumando y restando, ¿AMDEL es un aporte importante para su municipio?  

6) Bajo su visión, ¿cuáles serían los puntos fuertes y débiles de trabajar con 

AMDEL? 

7) De los débiles mencionados, ¿cuáles deberían ser resueltos a la brevedad? 

8) Viendo la forma de trabajar de AMDEL y los frutos que ha entregado, ¿se 

mantendría en la asociación? 

9) ¿Los beneficios entregados por AMDEL con respecto a su comuna han sido 

parejos en comparación con los otros municipios que conforman la asociación? 
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Pauta de entrevista a funcionarios de AMDEL 

 

1) ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de AMDEL? 

2) ¿Cuáles son las dificultades que presenta la asociación para desarrollarse de 

mejor manera? 

3) ¿Cómo es el compromiso de las municipalidades con la asociación? 

4) ¿Cómo es el funcionamiento al interior de la asociación? 

5) Para realizar las labores propias de la asociación, como la elaboración de 

proyectos. ¿AMDEL contrata personal de manera ocasional, y con qué 

frecuencia? 

6) ¿Hay autoridades municipales con los cuales sea más difícil trabajar? 

7) ¿Hay funcionarios municipales con los cuales sea más difícil trabajar? 

8) ¿Con funcionarios municipales de qué unidad se relacionan más 

frecuentemente? 

 


