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El 8 de agosto, mediante la orden de compra No 515-4000179- 
00, la M Sc Arlette Pichardo Muñiz y un grupo de profesionales de 
la Maestria en Política Econ6mica para Centroamérica y el Caribe, 
de la Universidad Nacional fueron contratados para llevar adelante 
una evaluación del Programade Fondos Especiales para el Desarrollo 
(SDF), anteriormente Fondo de Autoayuda Comunitaria, de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional El trabajo se inició ese mismo 
dia con la valiosa cooperación de Flora Ruiz, Chuck Maffett, 
Director del Programa, Patricia Brenes, Secretaria del mismo y la 
participación de Ginger Waddell en algunas reuniones 

En cumplimiento con lo establecido en la orden de compra, se 
presenta este informe preliminar, con el propdsito de recibir los 
comentarios y sugerencias de AID. 

El orden de presentación del mismo es el siguiente 

Resumen Ejecutivo 

1 Propósitos del Programa evaluado 

2 Propbsito de la evaluacibn y metodologia utilizada 

3 Hallazgos y concluslones 

4 Principales recomendaciones 

5 Lecciones de la experiencia 



El propbsito fundamental del Prosrama Especial de Fondos de 
Desarrollo de BID era ayudar financieramente a l a s  comunidades 
ú grupos organizados m& necesi tados en l a  real  i zacidn de 
pequeños proyectos de desarrol l  o econdmi co o s o c i a l ,  en un 
esfuerzo  por mejorar 1 a s  condiciones de l a s  comunidades 
rural es pobres, median te proyectos de cons trucci 6n de 
acueductos rura les ,  puestos de salud y centros de educacidn y 
nutr i  ci dn, escuelas,  comedores escol ares  y salones mul ti usos, 
pequeños proyectos de  puentes y a lcantar i l lado  de caminos y 
generaci dn de ingresos.  

2 Los pro~dsitos fundamentales de la evaluacidn fueronr 

a Conducir una evaluacidn basada en los resultados 
obtenidos por el Programa SDF y medir el impacto 
socioeconbmico que este programa tuvo en las comunidades 
de Costa Rica 

b Otro objetivo de la evaluacidn era realizar 
recomendaciones y sugerencias acerca del Programa SDF, 
las cuales puedan ser de utilidad para que otras 
instituciones de desarrollo establezcan programas 
similares, basados en los resultados de la evaluacidn 

3 La metodoloqia utilizada se bas6 en el anAlisis en profundidad 
de 30 proyectos seleccionados aleatoriamente Los criterios 
fundamentales para el diseño de la muestra fueron, orden 
cronológico de ejecucl6n, tipo de proyecto y provincia La 
seleccibn de los proyectos se hizo garantizando el criterio de 
representatividad con respecto al universo Además, se 
revisaron informaciones relativas al programa y se sostuvieron 
reuniones de trabajo con funcionarios de AID 

4 Los aspectos claves incluidos en el analisis fueron Estado 
actual del proyecto, impacto (positivo y negativo) percibido 
en las comunidades como resultado de los proyectos, beneficios 
de los proyectos en las comunidades circunvecinas, factores 
que ayudaron a hacer de los proyectos un éxito o causaron su 
fracaso e influencia significativa de los voluntarios del .. .i ~ ~ l ! ? ~ y ?  r%? FE- cn > - 2 x z : 2 & *  J :-"u:-:a~A.,di LG Lb& p&"JeLk..db 

5 Como quia de la evaluación se utilizaron instrumentos 
estandarizados para realizar entrevistas a gestores, 
administradores y actuales beneficiarios de los proyectos, asi 
como, a funcionarios de instituciones vinculadas con el 
desarrollo de éstos 

6 Entre las principales conclusiones del Equipo de Evaluadores, 
se destaca que el Programa Especial de Fondos de Desarrollo de 
AID cumplid con sus objetivos 



Una proporción relativamente alta de proyectos se mantiene 
funcionando, aunque algunos han variado sus objetivos 
iniciales 

El 59% de los proyectos que estan funcionando, incluidos en la 
muestra, cuentan con instalaciones en excelente estado, Lo 
cual, est8 directamente vinculado con la calidad de los 
materiales utilizados en su construcción. 

El impacto de los proyectos en las comunidades se expresa en 
un mejoramiento de las condiciones de vida materiales y no 
materiales de &tas, en un 90% de los proyectos evaluados, y ,  
en una mejora en la organizacibn comunal, en un 30% 

Entre los impactos positivos se destaca el sentido de logro de 
las comunidades y entre los negativos la mala administracidn 
Otros aspectos negativos pueden verse en los altos costos 
generados por algunos proyectos de acueductos AdemBs , 
existen algunas, aunque pocas, manifestaciones que se refieren 
a la falta de apoyo institucional, por parte de las entidades 
responsables y a dificultades en la organización de las 
comunidades para darle mantenimiento a las obras construidas 

También hay impactos positivos no planeados como la alta 
participacidn de las mujeres, tanto en la construcción como en 
la gestidn y desarrollo de los proyectos 

A pesar de los logros alcanzados, en algunos proyectos, hubo 
dificultades para mantener la organización comunitaria La 
ejecución se vi6 afectada por problemas de planificación en el 
tamaño y los costos de los proyectos, asi como, por el apoyo 
institucional, las dificultades de acceso y la inadecuada 
administraci6n que, en uno de los casos evaluados, implicó la 
malversacidn de los fondos La continuidad de los proyectos 
ha sido afectada por Las insuficiencias en el mantenimiento de 
las obras y fenómenos naturales 

Los impactos logrados, tanto positivos como negativos, no 
pueden ser imputables en su totalidad al Programa de Fondos 
Especiales de Desarrollo de AID Se debe considerar también 
al apoyo brindado por otras instituciones que brindaron 
colaboracidn 
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demostrativos y ,  en el 60%, se generaron beneficios hacia las 
comunidades circunvecinas 

En ninguno de los proyectos evaluados hay indicios de que la 
participacidn de los voluntarios sea valorada negativamente 
por los entrevistados Aunque, en algunos casos, las personas 
no lo tenian presente, o bien, no recordaban cómo habia sido 
la participacldn de estos En los casos en que su 
participacidn fue considerada como positiva, las razones 
argumentadas era que éstos ayudaron a resolver problemas entre 
los miembros de las comunidades, armonizando intereses, 



orientando iniciativas y motivando a la participación 

Entre las recomendaciones se destaca que un programa de la 
naturaleza del evaluado es pertinente para brindar apoyo a 
comunidades pobres, pequeñas y alejadas, como complemento al 
esfuerzo de los grupos organizados en proyectos de salud, 
educacidn y comunicaciones dirigidos a aportes sustantivos que 
respondan a necesidades de la población 

Los proyectos de generación de ingresos no deberfan formar 
parte de iniciativas como el programa evaluado 

La coordinacidn con otras instituciones es deseable y 
necesaria, pero no debe hacerse descansar en ello la 
responsabilidad de la ejecución y mantenimien~o de los 
proyectos Las comunidades deben ser las responsables del 
proceso de gestl6n, desarrollo y continuidad de éstos 

Un plazo mayor a un año seria recomendable para ejercer la 
Gerencia del programa, para efectos de aprovechar mejor las 
experiencias de trabajo 

La participación de los voluntarios del Cuerpo de Paz debe 
estar orientada por una interaccidn positiva con las 
comunidades y concentrarse regionalmente, de acuerdo con las 
necesidades de apoyo de éstas 

La principal leccidn es que el éxito general de los proyectos 
depende, fundamentalmente, del nivel de desarrollo 
organizativo de las comunidades y del grado de consolidacidn 
y legitimidad de la instancia que gesta la iniciativa del 
proyecto y que se convierte en el motor de desarrollo del 
mismo Asi como, de la capacidad de ésta para asumir 
posteriormente la administracidn, desarrollo y continuidad del 
proyecto 

Lo anterior significa que para que los proyectos sean ex:tosos 
las iniciativas deben surgir de y desde las comunidades, en 
función de necesidades identificadas por éstas y con una 
adecuada capacidad de gestión para generar y construirle 
viabilidad a las propuestas De manera tal que las 
caracteristicas que asuman los proyectos sean las adecuadas y 
oportunas para solucionar las necesidades que le dieron 
rripr; 

La sesunda lección importante es que cada tipo de proyecto 
tiene su propia ldgica y sus diferencias, lo cual debe 
considerarse en la planificacidn y asignación de los montos de 
ayuda 

La tercera es que el impacto en la población beneficiada es 
mayor entre más pequeña, alejada y pobre es la comunidad, por 
cuanto son comunidades que no tienen acceso a otras fuentes de 
apoyo Por lo tanto, estos criterios no deben obviarse a la 
hora de definir prioridades para la asignación de recursos 



De acuerdo con la documentación aportada por AID el Programa 
de Fondos Especiales de Desarrollo (SDF), tiene como prop6cito 

Ayudar f inanci eramen te a l a s  comunidades o grupos organizados 
m&s necesitados en l a  rea l i zac i6n  de pequeños proyectos de 

desarrol í econdmico o soclal , en un esf wrzo por ~ e í o r a r  l a s  
condi ciunes de l a s  comunidades rural es pobres, mediante 

proyectos, en los si gwZ en tes campos - 

SALUD cons t r u c c f  d n  de acueductos rural  e s ,  
puestos  de salud y cen t ros  de educacidn y 

n u t r i  cidn 

EDUCACIOIV construccidn o remodel ac i  dn de escue las ,  
comedores escol  a r e s  y sa lones  mul ti usos 

COPíUNICACION&S pequeños proyectos  de puentes  y 

a l c a n t a r i l l a d o  de caminos 
GENERACIQ. DI3 INGRESOS: 

EI Programa se inicia en 1978, pero se formaliza a partir de 

1984 A lo largo de su desarrollo fue variando las prioridades de 

los tipos de proyecto apoyados Durante los Últimos meses, se le 

dio prioridad a los proyectos de agua, por considerar que ésta (el 
agua) es vital para el mejoramiento de la salud y las condiciones 

de vida de las comunidades 
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dólares equivalentes en colones) para financiar los proyectos La 

comunidad era responsable de proveer una contribución igual 



De acuerdo con los términos de referencia elaborados por AID, 

los objetivos de la evaluaci6n del Programa de Fondos Especiales de 
Desarrollo (SDF) fueron los siguientes 

a Conducir una evaluacidn basada en los resultados 
obtenidos por el Programa S3P y medir el impacto 

socioecondmico que este programa tuvo en las comunidades 
de Costa Rica 

b Otro objetivo de la evaluación era realizar 
recomendaciones y sugerencias acerca del Programa SDF, 
las cuales puedan ser de utilidad para que otras 
instituciones de desarrollo establezcan programas 
similares, basados en los resultados de la evaluación 

El aspecto central del Programa de Evaluacibn, de acuerdo 

también con los términos de referencia elaborados por AID, fue un 
andlisis en profundidad de 30 proyectos, que fueron seleccionados 

de todas las categorfas (puestos de salud, sistemas de agua, 
comunicaciones -puentes y caminos-, construcción de escuelas, 
generación de ingresos y salones multiusos) y considerando las 
diversas zonas del pais Para escoger los proyectos se diseñb una 
muestra aleatoria, representativa del conjunto de los proyectos, 

por lo que los resultados del trabajo de campo pueden ser 
generalizables al conjunto de los proyectos financiados por el 
proarama TqmJ-~l&q =o yoal 1 varnn ~ r ~ r L a c  yn11p4 o-n- "- C n ' b ~  - -.. 4' m"- 

funcionarios de AID y se revisaron informaciones relativas al 

Programa 

Los aspectos claves incluidos en el análisis fueron los 
siguientes 



a 

b 

C 

d 

e 

Como 

Estado actual del proyecto 

Impacto (positivo y negativo) percibido en las 

comunidades como resultado de los proyectos 

Beneficios de los proyectos en las comunidades 

clrcunveclnas 

Fact~res que ayudaron a hacer de los proyectes un éxito 

O causaron su fracaso 

Influencia significativa de los voluntarios del Cuerpo de 

Paz en la promocidn y motivación de los proyectos 

guia de la evaluacidn se utilizaron instrumentos 

estandarizados para realizar entrevistas a gestores, 

administradores y actuales beneficiarios de los proyectos, asi como 

a funcionarios de instituciones vinculadas con el desarrollo de 
éstos El detalle de la estrategia metodoldgica utilizada, los 

criterios y proceso de seleccidn de los 30 proyectos analizados en 

profundidad, la lista de éstos y los instrumentos utilizados en el 

proceso de recolección, ordenamiento y sistematización de las 

informaciones se incluyen como Anexos del presente informe 

Hall azgoc y cmcl usiones, 
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del Programa Especial de Fondos de Desarrollo (SDF) se cumplid 

satisfactoriamente Un indicador de ello es que, desde 1978 en que 

se inició el programa se apoyaron a 1028 peq~~eiios proyectos de 

desarrollo economico o social, realizados por grupos organizados de 

comunidades pobres, en diferentes lugares del pais, que reunieron 

los requisitos definidos por el Programa para su financiamiento 



Según informaciones suministradas por el tiltimo Director del 

Programa, la cantidad de proyectos que, al momento de realizar esta 

evaluación, adn no están terminados es baja Las visitas de campo 

permitieron corroborar lo anterior En efecto, de los 30 proyectos 

evaluados en profundidad, s61o dos se encuentran en proceso y en 

ambos se pudo observar condiciones para su pronta finalizacibn De 

hecho, en uno de ellos, aunque la obra fisica no esta concluida, el 

proyecto se encuentra brindando servicios 

a .  Estado actual de los proyectos. 

Con respecto al estado actual de los proyectos, de los 30 

seleccionados en la muestra, se encontro que tres de ellos no estdn 

funcionando y tres aunque continúan haciéndolo, tienen objetivos 

diferentes a los iniciales De los tres que no estdn funcionando, 

dos fueron proyectos de generación de ingresos y uno fue una 

escuela destruida en su totalidad por el terremoto de Lim6n Los 

otros tres que cambiaron sus objetivos iniciales, dos son de 

generación de ingresos y actualmente contin~an en funcionamiento, 

pero administrados en forma privada y no comunal y el otro cambid 

el uso de sus instalaciones, aunque se mantiene el carácter 

comunal 

Si se extrapolan los resultados de la muestra al total de 

proyectos, se podria estimar, considerando el error muestral, que 

una proporción cercana al 10% del total de proyectos financiados 

por el programa puede ser que no estén funcionando, en una relación 
cercaqa da cJqs a irqr, en prpva~+qr: de ~ a ^ - p r ~ ~ ~ P -  45 - - 2 -  - 
respecto a los otros tipos de proyectos Esta proporcidn se 

relativiza aún mds, si se considera que los proyectos de generacidn 

de ingresos representan dos tercios del total de los proyectos que 

no esth funcionando y es sabido que este tipo de proyectos, no 

siempre pueden desarrollar las fortalezas requeridas para 

insertarse exitosamente en el mercado Sin embargo, debe 



destacarse que, en el caso de los proyectos de generación de 

ingresos, aunque éstos fracasen, queda un beneficio neto en los 

beneficiarios, en términos de aprendizaje y de desarrollo de su 

capacidad organizativa 

De los proyectos que están funcionando, que representan un 90% 

con respecto al total de la muestra, el 59% de &tos tienen sus 

instalaciones en excelente estado, el 37% las tienen en condiciones 

regulares y el rectante 4% en pésimo estado Los indicadc-es para 

definir el estado de las instalaciones ffsicas fueron que éstas 

carecieran o no de goteras, reventaduras en las paredes o fugas en 

el caso de tanques de almacenamiento de agua Además, se indagd 

acerca de las condiciones y periodicidad del mantenimiento dado a 

&tos Los proyectos cuyas instalaciones se clasifican en estado 

regular es porque necesitan algtin tipo de mantenimiento, mientras 

que, los que se consideraron en p6simo estado es porque se requiere 

reconstruirlos casi en su totalidad 

Para completar el cuadro sobre el estado actual del proyecto, 

se evalud la calidad de los materiales que fueron utilizados en su 

construcción Los resultados obtenidos fueron los siguientes el 

63% se ubica en la categoria de excelente, el 11% en buena y el 26% 

en regular No se registró ningfin proyecto en la categorfa pésima 

Los indicadores que se utilizaron fueron si las paredes eran de 

concreto o madera, si ésta Última era de primera o de segunda 

calidad, si estaba picada o mal cortada, si los techos eran de zinc 

y no de cartón, en el caso de los tanques si estaban repellados y 
no tenían fugas, en los caminos el tipo de lastre utilizado y en 
J0$  alinntpq 1s ~ ~ 1 7  ld,q@ da1 q - t o t a r d  - 7  r+pn m*?- hc1h4-n - + C =  - < J  - - L  -..-.-. 
(acero y concreto) 

En los proyectos de agua el 89% se encuentran en excelente 

estado y sólo un proyecto está en estado regular Esto se muestra 

en una relación directa con el tipo de materiales que se utilizaron 

en la construcci6n de los acueductos En efecto, el 89% en 



excelente estado se corresponde con un porcentaje igual en la 

categorka de excelente calidad, en los materiales de construcción 

utilizados En cambio el acueducto que se encuentra en estado 

regular fue construido con materiales de buena calidad, pero no los 

m6s apropiados para ese tipo de construccidn Ademds, es importante 

destacar la buena calidad del agua 

Para el caso de las construcciones de escuelas un 43% se 

encu~ntra en excelente estado y un 29% regulsr Una escuela está 

en proceso y la otra, como ya ha sido indicado, no existe porque 

fue arrasada por un terremoto Según entrevista con el filtimo 

Director del Programa SDF, en las altimas construcciones se ha 

tomado la previsi6n de que éstas sean antisismicas para evitar que 

suceda nuevamente lo anterior Con respecto a la calidad de los 

materiales, el 57% de las escuelas evaluadas se construyeron con 

materiales de excelente calidad y el 43% con materiales de buena 

calidad 

En los puentes y caminos el 75% se encuentra en excelente 

estado, lo cual corresponde al 75% de los proyectos que utilizaron 

en su construcción materiales de excelente calidad El restante 

25% se encuentran en p&simo estado, esto también se corresponde con 

el 25% de los proyectos que utilizaron materiales de calidad 

regular 

Por su parte, en los proyectos para generación de ingresos, 

considerando únicamente los existentes, éstos se encuentran en 

regular estado, en correspondencia con la calidadde materiales que 

i ~ t  1 1 3  v q r n n  narS 91-1 ~ ~ n c t r 1 l r p i  Pv 

Con respecto a los demás tipos de proyectos (puestos de salud, 

comedores escolares, salones multiusos y otros) existe una 

correspondencia lineal entre estado actual y calidad de materiales 

utilizados en su construccibn, a lo cual se añade las deficiencias 

en el mantenimiento dado 



b Impacto (pos i t i vo  y negativo) percibido en l a s  
comunidades como resul tado de 1 os proyectos 

El Impacto en las comunidades se expresa en un mejoramienro de 

&stas, en un 90% de los proyectos evaluados y en una mejora en la 

organización comunal en un 30% El mejoramiento de las condiciones 

materiales de vida de la poblacibn (salud, educación, alimentación 

y servicios básicos), se logr6 por medio de los puestos de salud, 

los acueductos, las escuelas, los comedores y la construcci6n de 

puentes y caminos Los salones multiusos hicieron contribuciones 

importantes en componentes no materiales que inciden en la 

condición y calidad de vida, tales como la recreación y cultura y, 

sobretodo, en el caso de comunidades dispersas tendieron a 

convertirse en ejes de encuentros, a partir de los cuales fueron 

surgiendo nuevas iniciativas para el mejoramiento comunal Los 

proyectos de generación de ingresos permitieron aumentar, 

temporalmente, el nivel de vida de las familias y, en algunos 

casos, desarrollar formas asociativas de producci6n 

Estas apreciaciones se corroboran con la percepcidn de los 

entrevistados, que en un 83% de los casos respondieron que los 

proyectos contribuyeron a un mejoramiento de los servicios en sus 

comunidades, en un 43% sefialaron que permitieron el fortalecimiento 

organizacional y en un 30% dijeron que los proyectos fueron la base 

para gestar otros Esto último se refleja m6s claramente en los 

efectos multiplicadores generados por los proyectos, a los cuales 

se hace referencia mBs adelante 
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la cobertura, especialmente en algunos lugares alejados, en los 

cuales de otra manera hubiera sido más dif f cil construir las aulas 

Con los comedores escolares y los CEN se logró no sdlo brindar un 

mejor servicio de alimentación a los niños, sino también darles 

carhcter de continuidad Con los acueductos se contribuyó a mejorar 

las condiciones de salud de la poblacibn, al garantizar el acceso 



a agua potable Con los puentes y caminos se mejor6 la 

comunicación entre comunidades, facilitando asi el transporte de 

productos y personas 

En el caso de los proyectos de generación de ingresos, 

independientemente de si continúan funcionando o no, se avanzd en 

el conocimiento de la actividad productiva y por medio de 4stos se 
asumid el necesario costo de aprendizaje en actividades de esta 

natur~leza En los que no están funcionandc, en algunos casos, 
sirvieron de base para la gestacidn de proyectos productivos en 

mayor escala, aunque con orientaciones productivas diferentes 

A pesar de los logros alcanzados hubo dificultades para 

mantener la organizacidn comunitaria La ejecucibn se vi6 afectada 

por problemas de planificación en el tamaño, al no considerar el 

crecimiento poblacional (17%) y en los costos de los proyectos 

(13%), asi como, por el apoyo institucional (lo%), las dificultades 

de acceso (7%) y la inadecuada administración (7%), en uno de los 

casos evaluados, ésta implicd la malversación de los fondos La 

continuidad de los proyectos ha sido afectada por las 

insuficiencias en el mantenimiento de las obras (20%) y fenómenos 

naturales (7%) Estas limitaciones deben tenerse en cuenta como 

experiencia para futuros programas de naturaleza similar al 

evaluado 

En sintesis, hay diferentes tipos de impactos alcanzados 
Entre los positivos se destaca el sentido de logro de las 

comunidades y entre los negativos la mala administración en los 
nr~vortnq I j m  ~ 9 n c a - ~ r p r + 6 q  a- iI :J-, 91~;rr~:: ¿,:::, E-,  

determinante para el fracaso de éstos Otros aspectos negativos 

pueden verse en la detección de un caso de corrupcidn con el uso de 

los fondos y en los altos costos generados por algunos proyectos de 

acueductos, que se traducen en altas tarifas para los usuarios 
AdemBs, existen algunas, aunque pocas, manifestaciones que se 

refieren a la falta de apoyo instltucional, por parte de las 



entidades responsables y a dificultades en la organizacidn de las 

comunidades para darle mantenimiento a las obras construidas 

También hay impactos positivos no planeados como la alta 

participación cte las mujeres Esta se manifiesta de diversas 

maneras segdn el tipo de proyectos En algunos casos dicha 

participacldn fue directa en la construccidn de la obra, como en el 

caso de los acueductos, y en otros fue muy activa en la gestidn 

comunal, desarrollarido iniciativas para la generacidn de Zonc~s, o 

bien combin6 ambos elementos 

Los impactos logrados, tanto positivos como negativos, no 

pueden ser imputables en su totalidad al Programa de Fondos de 

Desarrollo de AID Se aebe considerar también al apoyo brindado 

por otras instituciones (tales como Acueductos y Alcantarillados, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 

Ministerio de Educacidn y Municipalidades) que brindaron 

colaboración 

Los factores claves que jugaron un papel importante tanto en 

la aparición de los impactos, como en la permanencia de éstos, son 

la participacidn y organización comunal De igual modo, las 

perspectivas futuras de continuidad de los proyectos depende de los 

dos factores ya mencionados, en aproximadamente el 70% de los 

casos La capacidad organizativa de las comunidades, primero como 

gestoras de los proyectos y, posteriormente, como ejecutoras y 

administradoras de los mismos fue el factor decisivo de los éxitos 
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favorecida alli donde existia previa experiencia organizativa y la 

de ejecución y administracidn donde el nivel de compromiso y 

responsabilidad de la instancia organizativa estaba aunada a un 

liderazgo fuerte 



c.  Beneficios de l o s  proyectos en l a s  comunidades 
circunvecinas 

En el 40% de los proyectos visitados se observaron efectos 

demostrativos, en el sentido de que además de los usos para los 

cuales se hicieron los proyectos se generaron otros usos 

complementarios o alternativos En el 60% de los casos se 

encontraron efectos multiplicativos de otros proyectos En efecto, 

el 37% de los proyectos evaluados se enteraron d* las posibilidades 

del apoyo de AID por medio de otros proyectos, en sus propias 

comunidades o en comunidades vecinas En algunos casos hubo 
proyectos que tuvieron efectos tanto demostrativos como 

multiplicativos 

Los tipos de proyectos por medio de los cuales se generaron 

mayores efectos demostrativos fueron las escuelas, los comedores 

escolares y los salones multiusos Por ejemplo, en varias escuelas 

las aulas se utilizan en las noches para educación de adultos, 

algunos comedores escolares cumplen la función de comedor comunal 

en los turnos y otras actividades de la comunidad y los salones 

multiusos se utilizan como centros de acopio 

En el caso de los acueductos estos tuvieron un amplio efecto 

multiplicativo, no sólo en la gestación de la idea de otros 

acueductos, sino también en la socialización de experiencias de 

aprendizaje para su construcción y administración Ademds, las 

escuelas y los puentes y caminos tuvieron influencia para la 

gestación de ideas similares en comunidades aledañas 

d Factores que ayudaron a hacer de l o s  proyectos un é x i t o  

O causaron su fracaso 

El principal indicador de éxito de los proyectos es que en el 

77% de los casos se logró resolver la necesidad para la cual 



surgieron, con caracter de sostenibilidad En el 13%, también se 

logrd, pero por corto tiempo S610 en un caso (3%) no se logró y 

en dos casos (7%) aún no se ha logrado, porque se encuentran en 
proceso, pero se lograra al concluir la obra Además, en el 83% de 

los casos se e-earon condiciones para resolver otros problemas en 

las comunidades 

El logro de la resolucldn de necesidades estb muy vinculado 

con quienes fueron lcs gestores de los proyectos En el 87% a, los 
casos fue la organización comunal Al igual que, como se seña16 

anteriormente a propdsito de los impactos logrados, los gxitos de 

los proyectos están asociados al grado de madurez y consolidacibn 

organizativa de las comunidades, respaldado por la capacidad y 

experiencia que sus líderes tenian al asumir la gestión de los 

proyectos 

Los problemas de continuidad y perspectivas de los proyectos 

se asocian a los factores anteriores Particularmente, en el caso 

de los proyectos de generación de ingresos en los cuales un 75% 

señala que sus limitaciones se debieron a la mala administración 

Es posible que una continua y adecuada asistencia tgcnica directa 

hubiera podido solucionar tales problemas 

El aporte de la comunidad también puede considerarse como un 

factor decisivo En todos los casos bste estuvo presente De esta 

forma se cumplib con el principio del programa, que establecía que 

las donaciones otorgadas por el Fondo no eran para financiar un 

proyecto comunal en su totalidad y con la filosofia del mismo que 
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realización de la obra proyectada, aportando la mitad de los 

recursos requeridos para ésta En la mitad de los proyectos 

evaluados la proporción de autoayuda fue del 50%, en el 33% fue m6s 

del 50% y s610 en el 17% fue un poco menos del 50% En el 100% de 

los casos hubo aporte en mano de obra y en un 50% ademmás hubo 

aportes en materiales 



De igual modo, se cumplió con el principio de que las 

comunidades debian lograr el compromiso de colaboración con 

instituciones ptiblicas nacionales y las municipalidades, en un 70% 

de los casos Estos aportes se hicieron de diferente forma un 60% 

en materiales, un 33% recibieron aporte en el traslado de estos, un 

30% en asistencia t&cnica, un 17% disfrutaron del subsidio temporal 

por desocupacibn para utilizar mano de obra comunal y un 10% 
recibieron financiamiento directo Si estos resultados muestrales 

se extrr~olaq al universo, se podria indicar qul es posible que, 

aproximadamente, dos terceras partes de los proyectos contaron con 

algfn tipo de apoyo institucional 

El papel que desempeñaron las instituciones que brindaron 

apoyo a las comunidades estd relacionado con el tipo de proyectos 

En el caso de los acueductos la mayor vinculación se dio con 

Acueductos y Alcantarillados, el cual aportó tanto materiales de 

construccibn como asistencia t&cnica al 89% de acueductos 

evaluados AdemAs, en este tipo de proyectos el apoyo de una 

institucibn de la naturaleza de Acueductos y Alcantarlllados es un 

factor clave para el gxito de éstos, dado que se requiere una 

asistencia tecnica con cierto nivel de especialización, ademds de 

que las tuberias para la distribucibn del servicio son costosas, 

para lo cual es necesario institucional 

Una asistencia tknica mds directa hubiera evitado algunos 

errores por parte de las comunidades en los proyectos de 

acueductos Por ejemplo, en el 45% de las comunidades cuyos 

proyectos fueron evaluados, se encontró que éstas tienen problemas 
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planificación del acueducto el aumento de la población En otras, 

un 33% del total de acueductos, tienen problemas de administraci6n 

que se traduce en altos costos y, consecuentemente, altas tarifas 

en la prestación del servicio Dichos niveles de costos estdn 

asociados al uso de escalas de producción que, en algunos casos, 

fueron sobrestimados o subestimados y al uso de bombas para 



sustraer el agua que consumen gran cantidad de electricidad 

En los proyectos de puentes y caminos, el MOPT brindb apoyo al 

50% de éstos y las municipalidades al 25% Tal apoyo consistió, 
principalmente, en materiales (75%), transporte de marterlales (25%) 

y préstamo de equipo (50%) En este tipo de proyectos el principal 

problema encontrado fue la falta de apoyo instituclonal para 

cumplir los plazos establecidos para la finalización de las obras 

y para el mantenimientg, una vez que éstas eran concluidas 

Para los proyectos de generación de ingresos, en el 50% de los 

casos el MAG tuvo una participación activa, por medio de asistencia 

técnica, materiales y equipo Otras organizaciones como los Centros 

Agricolas Cantonales brindaron apoyo 

Las escuelas, comedores escolares, puestos de salud y salones 

multiusos obtuvieron apoyo principalmente del MOPT, Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Educación y, en menor medida, de las 

Municipalidades No se encontraron evidencias de que la falta de 

apoyo institucional haya limitado la ejecución de los proyectos 

Los problemas identificados en algunos casos, como la falta de 

material did6ctico o de maestros adicionales, están afectando la 

continuación del proyecto, pero no as1 su conclusión en el tiempo 

previsto 

e Inf luencia  s i g n i f i c a t i v a  de 1 os vol untar1 os del Cuerpo de 

Paz en l a  promocidn y motivación de los proyectos 

En el 53% de los casos hubo participación de voluntarios del 

Cuerpo de Paz y en el restante 47% no lo hubo En los casos en que 

si hubo participación de voluntarios del Cuerpo de Paz, el 63% 

participó en la gestión de los proyectos o actu6 como intermediario 

en la brlisqueda de fondos ante AID, el 31% se limit6 a hacer visitas 

de seguimiento a la ejecución de los proyectos y el restante 6% 
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tuvo participación en la construcci6n de las obras 

En ninguno de los proyectos evaluados hay indicios de que la 

participacidn de los voluntarios sea valorada negativamente por los 

entrevistados Aunque, en algunos casos, las personas no lo tenían 

presente o bien no recordaban cdmo habla sido la participacidn de 

estos En los casos en que su participacidn fue considerada como 
positiva, fue porque éstos ayudaron a resolver problemas entre los 

miembros de las comunidades, armonizando Inter-ses, orientando 

iniciativas y motivando a la participación 

En otros casos (30%) se valoró como importante el papel de 
intermediacidn en el seguimiento de la ejecucidn del proyecto 

Para las personas entrevistadas fue muy positivo que los 

voluntarios les ayudaran en gestiones, permiti6ndoles así usar una 

mayor cantidad de tiempo en la realizaci6n de la obra En otro 

caso la comunidad tiene un bonito recuerdo de la voluntaria porque 

logró una adecuada capacidad de insercibn, interactub positivamente 

con ellos, les enseñó inglés y se convirti6 en un fuerte factor 

motlvacional para generar cuatro distintos proyectos en la 

comunidad 

Principal es recomendaciones 
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realizar recomendaciones y sugerencias acerca del Programa SDF, las 

cuales puedan ser de utilidad para que otras Instituciones de 

desarrollo establezcan programas similares, basados en los 

resultados de la evaluación, el Equipo de evaluadores plantea lo 

siguiente 



a Es pertinente la existencia de un programa de la naturaleza 

del evaluado, por cuanto en nuestra opinión permite la 

existencia de una linea de financiamiento que complementa el 

esfuerzo comunal, en procura del mejoramiento de las 

condiciones materiales de vida de las comunidades y de 

componentes no materiales que inciden en la condicidn y 

calidad de vida, elementos que de otra forma seria m6s dificil 

el acceso a esos recursos 

b Un programa con naturaleza similar al evaluado debe mantener 

como prop6sito fundamental apoyar a comunidades o grupos 

organizados m6s necesitados en la realizacidn de pequeños 

proyectos de desarrollo econdmico y social, en un esfuerzo por 

mejorar las condiciones de las comunidades rurales pobres 

c En este sentido, recomendamos que estos fondos se orienten 

hacia pequeños proyectos comunales, no a pequeños proyectos 

inscritos en proyectos m6s grandes, como podrian ser proyectos 
de desarrollo integral 

d Sin embargo, los fondos deben dirigirse hacia aportes 

sustantivos para el desarrollo de las comunidades Por 

ejemplo, el f inanciamiento para la construcci6n de un aula, un 

comedor, un tanque de agua 

e Recomendamos que el apoyo se concentre en comunidades para las 

cuales el acceso a otro tipo de apoyo externo sea claramente 

dificil Es decir, que cumplan con los requisitos de ser 
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organizacidn importante 

f Con respecto al tipo de proyecto se recomienda centrar el 

apoyo en tres 



SALUD 

EDUCACION 
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construccidn de acueductos rurales, 

puestos de salud y centros de educación y 

nutrición 

construcción o remodelacidn de escuelas, 

comedores escolares y salones multiusos 

pequeños proyectos de puentes y 

alcantarillado de caminos 

g En algunos casos los proyectos de acuecllctos podrian 
planificarse en el marco de estrategias regionales y no como 

proyectos aislados 

h Se recomienda en programas de la naturaleza del evaluado no 

incluir proyectos de generación de ingresos dado que, por su 

naturaleza pueden requerir de inversiones mayores a los USC 

5000 00 (cinco mil ddlares) y de asistencia tecnica y 

capacitacidn vinculada con la administración, prodriccibn, 

comercialización y gerencia de las unidades productivas 

Además, es más recomendable para este tipo de proyectos 

financiarlos via programas de cr&dito y no de donaciones 

i En todos los casos debe conjugarse, de manera directa y clara, 

el apoyo brindado por el programa con el aporte ccmunal y 

otros aportes gubernamentales o municipalidades La política 

de USS1 de AID por USC1 de esfuerzo de las comunidades es 

correcta y debe mantenerse, por cuanto permite hacer efectiva 

la filosofia del programa 
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deseables y necesarios, pero no debe hacerse descansar en ello 

la responsabilidad de la ejecucidn y mantenimiento de los 

proyectos Las comunidades deben ser las responsables del 

proceso de gestibn, desarrollo y continuidad de los estos 



k Se debe evitar un exceso de involucramiento institucional, 

pues en el caso de pequeños proyectos, antes bien que 

convertirse en un catalizador puede ser un obstdculo para la 
ejecución &gil y oportuna de éstos, que interfiera no sdlo en 
el cumplimiento de los plazos puestos por AID, en la premura 

de las comunidades para ver satisfechas sus necesidades 

1 La Gerencia del programa no deberia ser ejercida por un año 
Un plazo mayor scria lo aconsejable ya que permitir23 

imprimirle mayor continuidad a las directrices de éste y 

favorecer procesos de retroalimentación interna 

m Con respecto a la participacidn de los voluntarios del Cuerpo 

de Paz se deben tener en cuenta las diferencias regionales en 

el interior de los paises y concentrar el espacio de 

partlcipaci6n de éstos en algunas zonas Los criterios 

necesidad de apoyo organizativo por parte de las comunidades 

y debilidad institucional deberían orientar esta ubicaci6n de 

los voluntarios 

n En relación con la influencia de los voluntarios en la 

promoci6n y motivación de los proyectos ésta debe estar 

orientada por una interaccidn positiva con la comunidad, que 

los perciba ayudando a resolver problemas en la ejecución de 

los proyectos y no gestando necesidades que den origen a 

éstos 

ñ La divulgación de la existencia del programa de apoyo debe 
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instituciones regionales y lideres de organizaciones que 

tengan capacidad para identificar comunidades que reíman las 

caracteristicas requeridas para ser beneficiadas por el 

programa 



O Posterior a la ejecuci6n de la obra algún tipo de seguimiento 

no seria despreciable para garantizar la continuidad de los 

proyectos y la recuperación de las experiencias de las 

comunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas Para 

ello se podria establecer vinculos con otras instituciones, 

como las universidades, de modo que se realicen algunas 

visitas peri6dlcas para identificar factores que puedan 

incidir en el no mantenimiento o deterioro del proyecto 

P Finalmente, se recomienda mantener la politica de que aquellas 
comunidades que por diversos motivos no puedan cumpl~r con la 

ejecuci6n de los proyectos, estén obligadas a devolver el 

aporte financiero de AID 

5. Lecciones de 1 a experiencia, 

A partir de una lectura de los resultados de la evaluacidn de7 

programa las principales lecciones que se pueden derivar de esta 

experiencia son las siguie~tes 

a La principal lección es que el éxito general de los proyectos 

depende, fundamentalmente, del nivel de desarrollo 

organizativo de las comunidades y del grado de consolidaci6n 

y legitimidad de la instancia que gesta la iniciativa del 

proyecto y que se convierte en el motor de desarrollo del 
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posteriormente la administracibn, desarrollo y continuidad del 

proyecto 

b Lo anterior significa que para que los proyectos sean exitosos 

las iniciativas deben surgir de y desde las comunidades, en 

funcldn de necesidades identificadas por éstas y con una 



adecuada capacidad de gestión para Generar y construirle 

viabilidad a las propuestas De manera tal que las 

caracteristicas que asuman los proyectos sean las adecuadas y 

oportunas para solucionar las necesidades que le dieron 

origen 

c El involucramiento de las comunidades tiene que traducirse en 
acciones concretas, tales como su participación directa en la 

construcción de las cxas, la gestión por fondos adicionales 

y/o la búsqueda de recursos para el funcionamiento adecuado de 

los proyectos 

d La segunda lección importante es que cada tipo de proyecto 

tiene su propia lbgica y sus diferencics, lo cual debe 

considerarse en la planificación y asignación de los montos de 

ayuda 

e La tercera es que el impacto en la población beneficiada es 

mayor entre ~ 6 s  pequeña, alejada y pobre es la comunidad, por 

cuanto son comunidades que no tienen acceso a otras fuentes de 

apoyo Por lo tanto, estos criterios no deben obviarse a la 

hora de definir prioridades para la asignacibn de recursos 

f Los agentes externos a los proyectos no deben sustituir las 

iniciativas de las comunidades El papel de éstos debe ser de 

facilitador de los procesos, armonizando diferencias en las 

comunidades, en caso de que éstas existan, o bien canalizando 

adecuadamente información requerida 
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Estrategia metodológica utilizada 
en la  evaluación 

1. PASOS DE LA ESTRATEGIA METODOLOGICA 

A partir de los objetivos de la evaluaci6n y de los aspectos 
claves que se debían incluir en ella, se procedió a diseñar la 
estrateyia metodolbgica que se utilizó en la evciuación La cual, 
a grandes rasgos, se basd en los siguientes pasos 

a Presentacldn y aprobacidn del pl en de trabajo 

A partir de una reunidn con la Sra Flory Ruiz y el staff del 
Programa SDF, se decidid acoger la propuesta de AID para que las 
visitas de campo se realizaran antes del 31 de agosto, para lo cual 
se procedid a reprogramar el calendario presentado con anterioridad 
en la oferta técnica Asimismo, se presentó la solicitud formal de 
los requerimientos de información y logistica requeridos para 
lograr los objetivos y actividades del plan de trabajo, los cuales 
fueron cumplidos cabalmente 

b Elaboración del d i  ceño de eval uaci dn 

Posteriormente, a partir de los aspectos claves que debian ser 
incluidos en la evaluacibn, se procedió a realizar un listado de 
las variables y su desagregación en indicadores Una rclacion de 
éstos se puede consultar en el Anexo F de este informe en el cuadro 
de sistematizacibn de informaciones del trabajo de campo 

c Diseño de 1 e muestra 

Para e f ~ r t n c  da nrn~rclar m1 1 ~ ~ t e n + n q I m ~ f  - rin 13- 3-2- 

de los 30 proyectos que fueron evaluados en profundidad, se 
procedid a diseñar una muestra aleatoria, que garantizara 
representatividad con respecto al total del universo Para ello se 
partid del listado de proyectos suministrado por AID (1028 en 
total) El procedimiento especifico se explica en el Anexo B de 
este informe 



Los principales criterios que se tomaron en cuenta en la 
seleccidn de los proyectos fueron el orden cronológico en que 
fueron ejecutados (garantizando representatividad de proyectos 
ejecutados en todo el periodo de duración del programa), el tipo de 
proyecto y la provincia donde se ubican Se corroboró, además, la 
representatividad de proyectos según otros criterios secundarios, 
los cuales fueron organismo gestor (Comite Pro Acueducto, Junta de 
Educación, Comit4 de Salud y otros), monto de los recursos 
financieros aportados por parte de la AID, participaci6n de 
voluntarios del Cuerpo de Paz y finalizacldn del proyecto Además, 
se sustituyeron algunos proyectos en razdn de las dificultades de 
acceso geogrdfico La lista de proyectos evaluados en profundidad 
se incluye como ANEXO Cde este inform 

Una vez seleccionada la muestra se procedió a realizar una 
reunidn de trabajo con la Sra Flory Ruiz y el Staff del Programa, 
en la cual se discutió el procedimiento metodológico para la 
selección de la muestra y se programaron las visitas de campo 

d Preparacidn de l o s  instrumentos para l a  recoleccidn, 
ordenami en t o  y sistematización de l a s  informaciones 

Para efectos de recolección de informaciones en las visitas de 
campo se identificaron tres tipos de informantes claves gestores 
de proyectos, actuales administradores y beneficiarios y 
funcionarios de instituciones ptiblicas de apoyo a los proyectos 
En algunos casos estas tres categorias de informantes se podian 
intersectar Para cada uno de los casos se procedid a diseñar un 
instrumento estandarizado para la recoleccidn de informaciones, los 
cuales se incluyen como ANEXO D de este informe De igual modo, la 
lista de personas entrevistadas se incluye como ANEXO E Ademds, 
se diseñaron otros instrumentos para el ordenamiento y 
sistematizacibn de las informaciones 

El contenido de los instrumentos utilizados en la recolección 
de informaciones de los proyectos evaluados en profundidad, fue 
discutidos en reunibn de trabajo con la Sra Flory Ruiz y el Staff 
del Programa 

e.  Recol ecci dn, ordenami en to ,  sistema t i zac i  6n e i n  terpre taci dn de 
l e s  informaciones 

Se procedió a evaluar en profundidad los 30 proyectos 
seleccionados en la muestra Para cada visita de campo se realizb 
un informe cuyos resultados fueron posteriormente sistematizados y 
se incluyen como ANEXa F de este informe Además, se revisaron 
otras informaciones y documentos suministrados por A I D y  se sostuvo 
una reunión de trabajo con el Director del Programa 



f Elaboracidn y presentacibn de un informe preliminar de 
eval uaci dn 

Con base en los resultados de las visitas de campo, la 
revisión de documentos e informaciones y las reuniones de trabajo 
sostenidas con funcionarios de AID se preparó el presente informe 
de evaluación 

g Retroalimentaci6n y presentacidn del informe final de 
eval  uarl dn 

Se esperan los comentarios y sugerencias de AID para proceder 
a la elaboracidn del informe final 

2 ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Para efectos de organización del trabajo se contd con un 
equipo integrado por siete de personas, de las cuales una actub 
como Coordinadora general de la evaluacidn y responsable directa 
ante AID Las calidades de las personas incluidas en el equi2o se 
incluyen como ANEXO G de este informe 

El calendario de trabajo fue cumplido en su totalidad 
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METODOLOGIA [ITILIZADA 8 LA SLLBCCION 

A partir del plan de trabajo utilizado en la evaluación del 
Programa Especial de Fondos de Desarrollo de la AID, incluido en el 
ANEXO A de este inforw, se procedió a diseñar una muestra pLra 
seleccionar los 30 proyectos que fueron evaluados en profundidad 

El criterio fundamental en tal selección fue garantizar la 
representatividad para que los resultados del proceso de 
recoleccidn de informaciones fueran generallzables al total de 
proyectos incluidos en el Programa Por tal razón, se procedió a 
escoger una muestra aleatoria, en la cual todos los proyectos 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos lo cual garantiza la 
representatividad, y por lo tanto, la posibilidadde extrapolar los 
resultados obtenidos con la muestra, al universo considerado 

Procedioiien to de selección 
De acuerdo con informaciones suministradas por AID, el 

Programa Especial de Fondos de Desarrollo, de 1978 en adelante 
financió 1028 proyectos en Costa Rica, distribuidos por Provincias 
y por "Tipo" de actividad de los proyectos, de la siguiente forma 

Cuadro 1 
POBLACION TOTAL 



La selecció~ de los proyectos que fueron evaluados en 
profundidad se hizo de la siguiente forma 

1 Se partid del listado suministrado por AID, en el cual los 
proyectos aparecen ordenados cronológicamente y clasificados 
según tipos y provincia 

2 Se numeraron todos los proyectos Luego se seleccionaron 202 
proyectos (alrededor del 20% del total) Para ello se 
escogieron los proyectos de cinco en cinco La eleccibn de 
dicha serie se hizo aleatoriamente (se eligió al azar un 
nomero del uno al cinco y ese fue el primer proyecto, luego se 
eligi6 el rl-sto sumando cinco a ese número) 

La distribución de los proyectos por provincias y por tipo, 
asi como su participación relativa, aparece en el Cuadro 2 

Cuadro 2 
PRIMERA MUESTRA 

3 Una vez seleccionados los 202 proyectos (bajo la garantía de 
representatividad por provincias y por "tipo" -ver similitud 
de participaci6n porcentual al comparar el cuadro 1 con el 
cuadro 2-) se procedió a seleccionar 35 proyectos Se 
incluyeron cinco adicionales para efectos de reposici6n Para 
ello se actuó asi 

4 Se enumeraron los proyectos seleccionados de 1 a 202 

5 Se determin6 el número de proyectos a seleccionar por "tipo" 
para garantizar representatividad en la muestra de 35, 
aplicando la siguiente regla 

Donde Xi = Número de proyectos a seleccionar por "tipo" 
Yi = Námero de proyectos pre-seleccionados por "tipo" 

en la muestra de 202 proyectos 



6 Una vez determinado el nfimero de proyectos por seleccionar 
según "tipo" los mismos se eligieron totalmente al azar en 
cada grupo (tipo), sin tomar en consideracidn la ubicación 

7 Una vez seleccionada la muestra de los 35 proyectos y tomando 
en consideración los criterios de "accesibilidad" y de 
"representatividad" por provincia, se procedió a ajustar dicha 
muestra, de la siguiente manera 

a Se eliminaron 4 proyectos por problemas de accesibilidad 
(2 en Puntarenas, uno en Limdn y otro en Alajuela) 

b Se repusieron los 4 proyactos eliminados (2 en San José, 
uno en Cartago y uno en Heredia -el cambio de provincia 
se hizo con el fin de mantener una mejor representacidn 
regional-), manteniendo el mismo "tipo" de proyecto 
Estos se eligieron totalmente al azar (en la provincia y 
"tipo" pre-establecidos) 

Los resultados fueron los siguientes 

Cuadro 3 
MUECTRA FINAL 

........................................................................................................ 

PROVITIPO AGUR ESCUELAS COMEDORES F SALUD CAM PUEN, S MULT G INGR OTROS TOTAL % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ALRJUELA 1 1 2 O O 1 1 1 7 20 30 
CARTAGO 1 O O O O O 1 O 2 5 71 
GUANACRSTE 2 1 O 1 1 O O O 5 14 29 
HEREDIA 1 O O O O O 1 O 2 5 71 
LIMON 2 3 O 1 O O O O 6 17 14 
PUNTARENAS 1 2 O O 1 O 1 O 5 14 29 
SAN JOSE 2 1 O O 2 O 1 2 8 22 86 

8 Posteriormente, dos proyectos mds fueron eliminados por 
nroblemsc: de a p r a c l b +  1 lc'sd 7 1 q n  no f i l o  171 C +  t-4- y r n [ l r p  13 

participacidn de AID fue mknima (se limitó a aportar 
financiamiento para la compra de una silla odontolbgica), otro 
fue Imposible de localizar porque no se encontró el archivo y 
otro no hay indicios de existencia del proyecto y no fue 
posible identificar a ninguna persona que brindara información 
acerca del mismo 

De esta forma, se retornó el número inicial de la muestra de 30 
proyectos, cuya distribución y ponderación es como sigue 



Cuadro 4 
FUESTRA EJECUTADA 

El detalle 
ANEXO 

los proyectos visitados se incluye en el siguiente 
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LISTA DE PROYECTOS EVALUADOS EN PROFUMIDAD 

1 93-0023 San Juan Norte/Sur 
Comité Administrador 

2 90-0022 Palmita1 Sur del Guarco 
Comité de Acueducto 

3 92-0101 Barco Quebrado Sdmara Nicoya 
Comité Pro-acueducto 

4 90-0023 SantaRosa Santa Cruz 
Comité de Acueducto 

5 84-0045 Portón Iberia Siquirres 
Comité de Desarrollo Comunal 

6 88-0053 Pueblo Nuevo, Duacari Guácimo 
Comite Pro-cañeria 

7 84-0130 La Florida, Piedras Blancas Puntarenas 
Junta de Vecinos de la Florida 

8 89-0062 Coquital de Los Chiles 
Junta de Educaci6n y Direccibn Escolar 

9 77-0018 San Joaquín de Colorado de Abangares 
Escuela San Joaquin 

10 81-0036 Guápiles, Pococi 
Escuela Central de Guáplles 

11 83-0025 La Maravilla de Zent Limón 
Patronato Escolar y Junta de Educacion 

12 940003 Las Brisas en Kent de Bananito Limdn 
Comité Pro-construccibn de la Escuela 

13 88-0018 San Rafael, Acapulco, La Pitahaya Puntar 
Junta de Educacidn 

14 84-0094 Bajo Cerdas en Palmichal de Acosta 
Asociacidn de Desarrollo Integral 



Escuela Primo Vargas en Orotina 
Patronato Escolar 

Bajo Los Rodriguez en San Ramdn de Alajuela 
Junta de Educación y Patronato 

Cuajiniquil en La Cruz 
CEN-CINAI, Junta Directiva 

Sara de Bata6n Matlna Limbn 
Comité de Salud 

klmares San Juanillo de Santa de Cruz 
Comité de Caminos 

Vergel Ciudad Cortés Osa 
Comité Pro-construcción Puente 

San Pedrito, Cajbn Pérez Zeleddn 
Asociación de Desarrollo 

Cuestillas de San Carlos 
Filial de ASCONA de la zona de San Carlos 

Fgtima de San Pedro Pérez Zeledón 
Comité Unión Familiar de Fátima 

Chirraca Acosta 
Asociacidn de Desarrollo Integral 

Los Angeles Los Chiles 
Comité Pro-construccibn de Saldn 

General Viejo P&ez Zeleddn 
Comité Pro-cañerfa 

Las Vegas de Cajón Pérez Zeleddn 
Comité de Trabajo 

Concepción de San Isidro Heredia 
Asociaci6n de Desarrollo Integral 

ZÜ i rci;il&L ¿;c ¿J. ~ ~ C L I L I ~ I I I ;  L ~ L  t d ~ ~  
Colegio Técnico Profesional Agropecuario 

Quitirrisi Mora 
Asociación de Desarrollo 
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Dirigida a gectorec de proyectos 

1 cPor qu6 surgió el proyecto' cQué necesidad o problema 
pretendia resolver' cSe resolvid dicha necesidad? 

2 cDe quién fue la iniciativa del proyecto' cExistiÓ alguna 
otra iniciativa fallida? si o no y cporqué? 

3 cExisti6 o se formb alguna organización para la realizacibn 
y/o ejecución del proyecto7 cDe qué tipo de organizacibn se 
trata y por cu6nto tiempo ha existido o existid? 

4 cCudnto fue el aporte de la comunidad para la realización del 
proyecto y en que forma se hizo ese aporte? cRecibieron apoyo 
de alguna otra institución u organizaci6n? (Si no mencionan c1 
Cuerpo de Paz, se debe preguntar si los voluntarios del Cuerpo 
de Paz, jugaron algún papel, de qué tipo y qué opinidn le 
merece) cCómo se informaron de A I D 7 cEl proyecto pudo 
haber sido realizado sino hubiera existido el apoyo de A 1 3 

5 cCómo perciben los resultados alcanzados con el proyecto' 
cPuede describir el principal logro y el principal problema3 

6 cQué otros problemas se presentaron en la ejecución del 
proyecto? Financieros, de organizacidn, legales, corrupción 
y otros 

7 S I  se presentaron problemas, cqué tipo de estrategia se 
utilizó para corregirlos' cSe resolvieron o no dichos 
problemas a partir de la estrategia utilizada' 

P P.l - -  4 -  " - 4  . -n 
u- ,, - A L  ,,,, y J C  VC;;Z¿L Qi LSQ;J.LUL^ .A"¡ ~ H U ~ ~ C L C ,  ~ILIILILUL ~i>d 

comunidad, cqu6 cosas deberian cambiarse o realizarse 
diferentes, para mejorar la implementacidn del mismo' 



Dirigida a actuales 
a&inistrddores 

bene fi  ciarioc y 
del proyecto 

cPor qué surgió el proyecto? cQué problemas y que factores 
positivos generó? 

cRespondi6 el proyecto a las necesidades de la comunidad? 

cSe requirió la creación de alguna organización especifica 
para su planificación, ejecución y/o administración? 

cCuBles fueron los principales beneficios generados por el 
proyecto? 

cCuBles fueron los principales problemas que se presentaron 
durante la ejecucidn y administracion del proyecto? 

cHubo apoyo de voluntarios del Cuerpo de Paz? Si es asi, cQu6 
tipo de apoyo? cQue opinidn les merece dicho apoyo? 

cAlguna institución pablica tuvo participación en el proyecto? 
cQué institución y en que forma? cCómo percibe su labor? 

cconsidera usted que el proyecto ha tenido impacto en la 
comunidad? Si es as1 c&ué tipo de impacto? (Positivo o 
negativo ) 

cHa servido la experiencia generada por el proyecto, para la 
creación de otras Iniciativas similares? Mencione algunas 



Dirigida a funcionarios 
de apoyo 

de ins ti tuciones públicas 
al proyecto 

1 cQué informaciones conoce usted acerca de la gestación y 
ejecución del Proyecto' 

2 cTuvo su institución alguna participación en el Proyecto7 Si 
es así cDe que tipo? 

3 cconsidera que el Proyecto resolvió problemas importantes en 
la comunidad' 

4 ¿Cuál es su opinión acerca del Proyecto? 

5 cQu6 considera que se pudo hacer mejor' cQué recomendaciones 
darla para proyectos similares? 



GUIA No. 4; 

Dirigida a obcervar el estado actual de lac 
inctalaciones fici cas del proyecto 

1 Estado de las instalaciones fisicas Los indicadores fueron 
que éstas carecieran o no de 

- goteras, 
- reventaduras en las paredes, 
- ventanas o puertas quebradas, 
- pintura 
- fugas en el caso de tanques de almacenamiento de agua 

2 Condiciones y periodicidad del mantenimiento dado a las 
instalaciones fisicas del proyecto 

3 Calidad de los materiales utilizados en la construcción de las 
instalaciones físicas Los indicadores utilizaron fueron 

- si las paredes eran de concreto o madera, 
- si ésta dltima era de primera o de segunda calidad, 
- si estaba picada o mal cortada, 
- si los techos eran de zinc y no de cartbn, 
- en el caco de los tanques si estabav repellados y no tenian 

fugas, 
- en los caminos el tipo de lastre utilizado y 
- en los puentes la calidad del material con que hablan sido 

" ~ i i S  b L  u i & s  ( c i ~ e ~  3 y COJ~CL e LO 1 

En el caso de los tanques de agua la inspeccidn ocular incluia 
el interior de éstos para determinar que estuvieran limpios 



GUIA No. 5: 

Dirigida a los respmblec del trabajo de campo 

CONTENIDOS MINIMOS DE LOS INFOFWES DE LAS VISITAS DE CAMPO 

NOMBREYNUMERODELPROYECTO 

P E R S O N A S  E N T R E V I S T A D A S  

E V A L U A D R E S  

WGAR Y FECHA 

1 Descripción general del estado del Proyecto 

2 Objetivos iniciales del Proyecto 

3 Descripción del proceso de gestacibn, ejecución y desarrollo 
del Proyecto 

4 Logros y limitaciones del Proyecto 

5 Papel jugado por los voluntarios del Cuerpo de Paz 

6 Balance de aspectos positivos y negativos 

7 Perspectivas del Proyecto 

8 Recomendaciones respecto a la experiencia para futuros 
proyectos similares 
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LISTA DE PERSONAS EmEIrICTADAS POR PROYECTO 

Proyecto Construccidn de un Comedor Esco lar  en  l a  Escuela Primo 
Vargas, Orot ina ,  Ala jue la  

Sandra Vega 
Ana Sdnchez 
Johnny Jimenez 
Brenda Recio 

Gestora 
Gestora y actual administradora 
Administador 
Asistente administrativa 

Proyecto Construccidn de una Escuela  en San Rafael  de  Acapulco, 
Pun tarenas  

Gerardo Suarez 
Otilio Sudrez 
Flory Gonzdlez 

Gestor 
Gestor y miembro entidad pública 
Secretaria administrativa 

Proyecto - Construccidn de una Malla para l a  Escuela de  Colorado de  
Abangares 

Haydeé Gonzdlez Gestora y Administradora 

Proyecto Construccidn d e  un Comedor Esco lar  en  l a  Escuela de  Bajo 
Rodriguez be San Ramdn 

Martín Chaves Gestor y Administrador 
Deyanira Arias Gestora y actual beneficiaria 
Juvenal Rodriguez Actual director de la escuela 
Wilberth Chavarria Gestor y ex-director de escuela 
Rolando Lobo Empleado de entidad pública 

Proyecto Vivero  de  Arboles  F r u t a l e s  e n  C u e s t i l l a s  de San Car los  

Fernando Quirds Gestor y empleado del proyecto 



i 

Proyecto- Cons trucc idn  de una Escuela en  Coqui tal  de l o s  Chiles 

Marta Cabrera 
Pedro Cabrera 
Jose Solf S 
Deizy Mesén 

Gestora y beneficiaria 
Gestor y administrador del proyecto 
Beneficiario 
Beneficiaria 

Proyecto Cons trucc ión  de un Sal dn Mul ti -Usos en Los Angel es de 1 o s  
C h i  1 es 

Victor Quirós 
Juan Rojas 

Gestor y administrador 
Gestor y actual administr~dor 

Proyecto B i b l i o t e c a  de l a  Escuela Central  de Guapi les  

Farid Picdn 
Gerado Zamora 

Gestor y ex-director de la escuela 
Director de la escuela 

Poyecto Cons trucc idn  d e  un Acueducto en Pueblo Nuevo de Gu&cimo 

Williarn Retana 
Juan Torres 

Administrador 
Gestor y encargado mantenimiento 

Proyecto Cons trucc i6n  de  un Acueducto e n  Portón I b e r i a  d e  
S i  qui  rres 

Froildn Guillén 
Carlos Ugalde 

Administrador 
Gestor 

Proyecto Cons trucc idn  de un Puesto  de Sa lud  en  Sara de Ba tadn ,  
Limón 

William Castillo 
A l l r l ~  Te6r 

Ligia Mora 

Gestor 
a - h l ~ ~  7trsdrr- 

Administradora 

Proyecto Cons trucc idn  d e  una Escuela en La Marav i l la  de  Z e n t ,  
Llrnón 

Gregoria Urbina Gestora y Maestra de la escuela 



Proyecto Construcción d e  una Escuela  en Las B r i s a s  de  Kent d e  
Banani to ,  Limdn 

Humberto Chaves 
Fernando Madrigal 
Gregorio Alpizar 

Maestro de la escuela 
Gestor 
Gestor 

Proyectoo Construcción de una Aula del Centro de Sa lud  de 
G u a j i n i q u i l ,  en  Santa Elena de l a  Cruz 

Bruman Carmona 
Ram6n Marín 
Paula Martfnez 

Administrador 
Secretario Administrativo 
Maestra 

Proyecto Construccidn de un Acueducto e n  Santa Rosa d e  Santa Cruz ,  
Guanacas t e  

José Rosales 
Ronald L6pez 
Rafael Leal 
Judith Peña 

Administrador 
Administrador 
Gestor 
Administrador 

Proyecto Construcción de un Camino e n  G u a j i n i q u i l  de San J u a n i l l o  
de Santa Cruz 

Sigifredo Mora Gestor y actual beneficiario 

Proyecto Construccidn de  un Acueducto en Barco Quebrado de  Sdmara, 
N i  cuya 

Sara Medina Gestora y actual administradora 

Gilberto Segura 
Eladio Masís 

Gestor y beneficiario 
Gestor y beneficiario 



Proyecto Contruccidn de un Puente en San Pedr i to  de Caldn de Pgrez 
Zel eddn 

Juan Bermúdez Gestor 

Proyecto Construccidn de un Puente en Vergel de Ciudad Cortés ,  Osa 
de Pun tarenas 

Tobias Ulloa 
Senobio Mora 

Gestor y beneficiario 
Gestor y beneficiario 

Proyecto. Construcción de  un Acueducto en La Florida de Piedras 
31 ancas, Palmar de Pun tarenas 

Salvador Sdenz 
Ronald Matamoros 

Gestor y administrador 
Gestor y beneficiario 

Proyecto Construcción de un Acueducto de San Blas de General 
V i e j o ,  Pérez Se1 edún 

José Cordero Gestor y beneficiario 

Proyecto Construccián de dos Puentes en Las Vegas de Cajón, Peréz 
Z e l  eddn 

Martfn Mora 
Leonel Vega 

Gestor y beneficiario 
Gestor 

Proyecto Construcción de un Acueducto en Concepcidn de San I s i d r o  
de Heredi a 

Gestora y beneficiaria 
\j,?st'jL J E.: -ECiii~f ~ ~ 1 1 . 3  L K  3u-L 
Gestor y administrador 

Proyecto- Construcción de un Acueducto en Palmita1 del  Guarco, 
Car tago 

Juan Calderón 
Bernardo Brenes 

Gestor y beneficiario 
Administrador y beneficiario 



Proyecto Construcción de una Porqueriza en  el Colegio Agopecuario 
de  San Rafael de Oreamuno, Cartago 

Gilberth Ldpez 
Hilda Gdmez 

Gestor 
Gestora y ex-administradora 

Proyecto Construcción de un Tanque de Acueducto en  San Juan Norte 
y Sur de Turrielba 

Carlos Navarro 
Eugenia Mora 

Secretario administrativo 
Beneficiaria 

Proyecto Vivero  en Chirraca de  Acosta 

Evelio Badilla Gestor 

Proyecto Construcci ón de un Comedor Escolar en  l a  Escuela de Bajo 
Cerdas en  Palmi t a l  de Acosta 

Carlos Ortega 
Ana Jimhez 
Nelson Ureña 

Ex-fiscal administrativo 
Secretaria administrativa 
Gestor y Maestro de escuela 

Proyecto Construcción de un Local en Qul t irrisf  de Mora 

Oldemar Pérez 
Fernando Mena 

Administrador 
Gestor 
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CUADRO No 1 

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS 

-. - - 

VARIABLE 

Se termind 
En proceso 

Está funcionando 
No esta funcionando 
Está en proceso 
Estado instalaciones 

Excelente 
Regular 
P&simo 
No existen 

Calidad instalaciones 
Excelente 17 62 96 
Buena 3 11 11 
Regular 7 25 93 
No aplica 3 n a 

....................................... 



CUADRO No 2 

GESTION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

................................................ 
-------------------------------------e--------- 

VARIABLE ABSOLUTO RELATIVO 

Surge por 
necesidad 

Tipo de Gestor 
Organ comunal 
Cuerpo de Paz 
Maestros 

Tenian experiencia 
No tenian experiencia 

Realizaron otra 
gesti6n con AID 

SI 
NO 

Remitente al AID 
Entidad Pública 
Cuerpo de Paz 
Efecto demostrat 

Aporte Comunal 
Estrict comunidad 
Interesados (g ing ) 

Proporc autoayuda 
50% 

-50% 
+50% 

Tipo aporte 
Mano obra 
V f , J - - - 4  2 7  -.F. 

U L L L  -L.-LL. 

Aporte instituc 
si 
No 



Tipo de aportes 
Materiales 
Transp Mater 
Prést equipo 
Financiero 
Subs temporal 
Aslst técnica 

Institución 
MOPT 
MAG 
Municipalidad 
AYA 
Otras Gobierno 
Otras no Gob 

Participación 
del Cuerpo de Paz 

Si 
No 

Tipo de Participacidn 
Construcci6n 1 3 33 
Gestión o intermed 10 33 33 
Visitas 5 16 67 



CUADRO NO. 3 

LOGROS Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

VARIABLE ABSOLUTO RELATIVO 

Indicadores de logros 
Mejora en el servicio 25 83 33 
Fortalecimiento organizac 13 43 33 
Base para gestar otro proyecto 9 30 00 

Indicadores de limitaciones 
Planificación inadecuada 
Condiciones geogrgficas 
Falta apoyo otras instituc 
Mala administracidn 
Obra mayor de lo planeada 
Organizar la comunidad 
Desastres naturales 
Corrupcidn 
Alto costo del servicio 
Falta de mantenimiento 

Las limitaciones afectaron proyecto 
Si 



CUADRO NO 4 

BALANCE DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

Decisivo apoyo de AID 
Si 
Si (no fundamental) 

Se resolvid necesidad 
si 
Si (por corto tiempo) 
No 
Si (cuando se termine) 

Se crearon condiciones para 
resolver otros problemas 
sí 
No 

Efectos 
Demostrativos 
Multiplicados 
Ninguno 
Nota Algunos proyectos 

crean ambos efectos 

Impactos 
Mejora condiciones de vida 
de la poblaci6n 27 

Mejora organización comunal 9 



CUADRO No 5 

PERSPECTIVAS DE LOS PROYECTOS 

Continuidad 
Si 
No 



ESTADO DE LAS IHSTALACIONES DE LOS PROYECTOS, SEGUN TIPO 
(En teriinos absolutos1 

Puentes y Puestos SaIones G e n e r a c ~ o n  
Acueducios Escuelas Caninos Coiedores Salud Inlfiuro Intresos Otros 

ESTADO 
Excelente B 3 3 O 1 O O 1 
Regular 1 2 O 1 O 1 2 1 
Pes ]no O O 1 O O O O O 
En Proces O 1 O O O O 2 O 
No eniste O 1 O 1 O O O O 

CUADRO No 7 

ESTADO DE LAS INSTdLACIONES DE LOS PROYECTOS, SEGUN TIPO 
(En t e r m o s  relativos1 

ESTADO 
Excelen te 
Regular 
Pes ino 
En Proces 
II 

CALIDAD 
Excelente 
Bueno 
Regular 
No exrste 



CUADRO tlo 1 

GESTBCION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, SEGW TIPO 
(En t e r m o s  absolutos) 

APORTE COUUNAI 
Igual a 5 0 8  5 4 2 1 O 1 1 2  
Uenos de 5 0  8 1 1 1 1 O O 1 O 
las de 50% 3 2 1 O 1 O 2 O 

TIPO DE APORTE 
Nano de Obra 9 I 4 2 1 1 4 2 
mas Yaterlales 3 4 1 2 1 O 2 1 

OTRO APOYO 
INSTITUCIONAL 
S 1 9 2 3 2 1 1 2 O 
NO O 5 1 O O O 2 2 

TIPO DE APORTE 
Ilateriales 8 2 3 2 1 1 1 O 
Trans later iales 2 O 1 O O 1 O O 
Prest Equipo O O 2 O O O 1 O 
Ftnanciero 2 O O 1 O O O O 
Subs Temporal 3 1 O O 1 O O O 
Asis t Tecnica 7 O O O O O 1 O 

INSTITUCION 
UOPT 1 1 2 1 O 1 O O 
ll AG O O O O O O 2 O 
lunicipalidad 2 1 1 2 O 1 O O 
A Y A  8 O O O O O O O 
Otras Gubern 6 1 O O 1 O O O 
Otras No Gubern 2 1 1 O 1 O 1 O 



CUADRO No 9 

GESTACIOH, EJECUCIOM Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, SEGUH TIPO 
(En tertinos relativos1 

APORTE COYUNAL 
Igual a 508 5 5  5 5  
llenos de 50 8 11 11 
las de 5016 33 33  

TIPO DE APORTE 
lano de Obra 100 O 
nas Yateriales 3 3  33 

OTRO APOYO 
INSTITUCIONAL 
S 1 100 O 
NO 0 O 

TIPO DE APORTE 
Kateriales 88 S8 
Trans Yatertales 2 2  2 2  
Presl Equipo 0 O 
Financiero 2 2  22 
Subs Teaporal 3 3 1 3  
Asist Tecnlca 7 7  77 

INSTITUCION 
NOPT 11 11 
YAG O 0 
Uunlc~palidad 2 2  2 2  
A Y A  8 8  88 
Otras Gubern 66 66 
Otras No Gubern 2 2  22 

PART CUERPO DE PAZ 
r 

Y 4  4 -  

NO 5 5  5 5  

TIPO DE PART 
Cons truccion 0 0 
Ges t ton-Internedi 15 O 
Visitas 100 O 



CUADRO No 10 

LOGROS Y LIBITACIONES, SEGUN TIPO D E  PROYECTO 
(En terrlnos absolutos1 

LOG R O S  
l e l o r a  e n  servicios 

d e  la comunidad 9 6 4 2 1 1 3 1 
Fortaleciaiento 

organizacional 4 5 2 1 1 1 1 1 
B a s e  para gestar 

o t r o s  proyectos O O O O 1 O 1 O 

LIiiITACIONES 
No s e  planeo el 
crecimiento pob 

C o n d i c i o n e s  G e o g r  
Apoyo Ins t i  tucional 
Y a l a  Adninis tracion 
O b r a  mas g r a n d e  d e  
lo planeado 

O r g a n i z a r  c o m u n ~ d z d  
Desastres Naturales 
C o r r u p c i o n  
Altos costos servic 
F a l t a  Uantenioiento 



CUADRO No 11 

LOGROS Y LIPITACIOHES, SEGUH TIPO DE PROYECTO 
(En t e r m o s  relativos1 

............................................................................................. ............................................................................................. 
Puentes g Pues tos Salones Generacion 

Bcueductos Escuelas Caiinos Comedores Salud Inltiuso Ingreros Otras 
............................................................................................. ............................................................................................. 

LOGROS 
Uejora en servicios 

de la conunidad 
Fortalecimiento 

organizacional 
Base para gestar 

otros proyectos 

LIYITACIONES 
No se planeo el 
creciniento pob 

Condicrones Geogr 
Apoyo Ins t i tucional 
Uala Adnrnis tracion 
Obra mas grande de 
lo planeado 

Organizar comunidad 
Desas tres Naturales 
Corrupcion 
Altos costos servic 
Falta Yantenrniento 

AFECTAR01 AL PROYECTO 
S 1 
NO 
Parcialaente 



CUADRO No 12 

BALANCE DE ASPECTOS POSITIVOS Y IEGATIVOS, SEGUN TIPO DE PROYECTO 
(En teriinos absalutosl 

Puentes y Pues tos SaIones Generacioo 
Acueductos EscueIas Cairnos Coiedores Salud PuI t iuso Ingresos Otros 

....................................................................................................... 

DECISIVO APOYO AID 
SI (fundanental) 
SI (no fundanental) 

SE RESOLVIO NECES 
S 1 
SI (poco tiempo) 
SI (cuando teraine) 
NO 

CREO CONDICIONES 
PARA RESOLVER 
PROBLEY AS 

S 1 
NO 

EFECTOS 
Denostrativos 
YultipIicat ivos 
Ninguno 

IUPACTOS 
Belora en condiciones 
de vida comunal 
Ue~or organizacion 

FACTORES CLAVES 
Organizacion coauna 
Participacion conun 
Apoyo Financiero 



CUADRO No 13 

BALANCE DE ASPECTOS POSITIVOS Y HEGATIVOS, SEGUN TIPO DE PROYECTO 
(En t e r m o s  r e l a t r v o r )  

DECISIVO APOYO AID 
SI (fundanental) 66 66 
SI (no fundanental) 33 33 

SE RESOLVIO NECES 
S 1 1 0 0  
SI (poco tiempo) O 
SI (cuando termine) O 
NO o 

CREO CONDICIONES 
PARA RESOLVER 
PROBLEUlS 

S 1 88 88 
NO 11 11 

EFECTOS 
Denostrativos O 
lultiplicativos 100 
Ninguno O 

IllPACTOS 
Yelora en condic 
de vida coaunal 1 0 0  
Yejor organizacion 4 4  44 

FACTORES CLAVES 
Organizacion conuna 5 5  5 5  
Particlpacion conun 5 5  5 5  
Apoyo Financiero 6 6  66 



PERSPECTIVAS DE LOS PROYECTOS, SEGUN TIPO 
(En t e r m o s  absolutos) 

CONTINUIDAD 
S 1 
NO 

CUADRO Wo I S 

PERSPECTIVAS DE LOS PROYECTOS, SEGUN TI PO 
(En t e r m o s  relativos) 

Puentes y Puestos Salones Generac~on 
dcueductos Escuelas Catinos Comedores SaInd hltiuso Intresos Otros 

......................................................................................... ......................................................................................... 

CONTINUIDAD 
S 1 
un 
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