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RESUMEN EJECUTIVO
 

lntroduccifn 

En julio de 1987, la USAID/Ecuador ctorg6 a la Fundaci6n Nuestros J6venes (FNJ) una 

Donaci6n para Programa Operativo (OPG) de US$1,600,000 para poner en marcha un programa de 

"Informaci6n y Concientizaci6n Ptlblica sobre Drogas". El proyecto de donaci6n, el cual finaliz'6 en 

marzo de 1990, contenfa dos elementos clave: (1) fortalecimiento institucional y (2) actividades de 

investigaci6n y diseminaci6n de info1"maci6n. 

En abril de 1990, se celebr6 un nuevo convenio entre la FNJ y la USAID/Ecuador titulado 

"Informaci6n y Concientizaci6n Pblica sobre Drogas -- Fase II". Esta donaci6n, la cual es el sujeto 

de esta evaluaci6n de punto medio, proporciona US$1,250,000 sobre un perfodo de cuatro afios para 

financiar costos institucionales b~sicos y actividades programticas de la Fundaci6n. El prop6sito del 

proyecto es aumentar de una manera significativa la concientizaci6n pdblica en torno al problema de 

las drogas y la prevencifn del abuso de las mismas, aumentando la comprensi6n de los efectos 

negativos acarreados por la producci6n, tr~fico y abuso de las drogas. 

Elementos Programgticos 

El fortalecimiento institucional continda siendo un punto de interds central del proyecto. Se 

esperaba contar, para finales del proyecto, con una instituci6n notablemente fortalecida que cubriera 

el 30 por ciento de sus costos bdsicos a trav~s de fuentes distintas de la AID. 

Se ejecutan programas especfficos destinados a generar apoyo, entre los dirigentes de la 

opini6n pdblica, para la promulgacidn y puesta en vigncia de una nueva ley de r-arc6ticos (Reforma 

Legal) y alcanzar a los j6venes a trav~s de mensajes de concientizaci6n en torno a los narc6ticos 

disefilados por voluntarios j6venes (Radio Juvenil), asf como tambidn programas de tipo m s general 

orientados a incrementar la concientizaci6n pdblica acerca de los problemas de los narc6ticos y de sus 

posibles soluciones (Informaci6n Preventiva). Ademls, se da un nfasis considerable a la 

investigaci6n, y particularmente a la que estA disefiada para generar datos de lfnea base y datos sobre 

tendencias a partir de los cuales puedan refinarse los programas actuales y disefiarse programas 

futuros, asf como para proporcionar una mejor comprensi6n de las tendencias en el abuso de las 

drogas en Ecuador. 

Las actividades de la Fundaci6n se realizan a travs de su sede central en Quito, una agencia 

en Guayaquil, cuatro (anteriormente seis) unidades operativas provinciales y una serie de grupos de 

apoyo que actdan a nivel local con la colaboracidn de voluntarios. 

Principales Hallazzos. Conclusiones y Recomendaciones 



-- 

II 

Si bien se ha logrado un avance considerable en el fortalecimiento insfitucional a nivel micro, 
dos problemas han surgido a nivel macro que son lo suficientemente graves como para plantear serias 
dudas acerca de la viabilidad permanente de la FNJ. Por consiguiente, se recomienda que la 
continuaci6n del apoyo de la AID a favor de la Fundacidn sea condicionada al cumplimiento de las 

recomendaciones relativas a los dos puntos siguientes: 

La compra de un edificio sede a finales de 1990, sin tener una estimaci6n realista de 

d6nde iban a conseguirse fondos para pagar la hipoteca, parece haber situado a la Fundaci6n en una 
posici6n de enorme riesgo financiero. Aunque el andlisis financiero no estA incluido en el alcance de 
esta evaluaci6n (y no forma parte de la competencia profesional de los evaluadores), se recomienda la 
realizaci6n urgente de un estudio de este asunto. 

-- El crecimiento de la Fundaci6n desde una pequefia organizaci6n que operaba 

exclusivamente con base en personal voluntario a una organizaci6n de un tamanio y una complejidad 
considerables ha sometido las capacidades gerenciales generales a considerables tensiones. Un factor 

que tiende a complicar adn mAs el asunto es el hecho de que, aunque las exigencias que ha tenido que 
enfrentar la alta gerencia han aumentado enormemente, la autoridad gerencial ha estado concentrada 

en manos de una sola persona. Este informe recomienda que se proporcione capacitaci6n para los 

miembros de su Directorio, con lo cual podrdn adquirir una mejor comprensi6n de lo que deberfan 

ser sus papeles y responsabilidades relativas. Tambidn se recomienda que la Presidenta Ejecutiva 
elabore un plan para el mejoraniento de la administracifn diaria de la Fundaci6n que sea aceptable a 

la AID. 

El proyecto de Reforma Legal, el cual ha realizado labores activas y eficaces de cabildeo a 

favor de la nueva Ley de Narc6ticos, ha sido un 6xito excepcional. 

En un esfuerzo por mejorar los ingresos de la Fundaci6n, se ha instituido un plan para 

estimular a los departamentos programiticos a emprender actividades de recaudacidn de fondos. Sin 

embargo, muchas de dst- no tienen nada que ver con los objetivos de los programas. Se recomienda 

suspender esta prlctica. 

Debido, al menos parcialmente, a su partiipacidn en el esquema de autofinanciamiento, el 
Departamento de Investigaci6n se encuentra atrasado en por lo menos un importante estudio. 

Actualmente estA rehusando llevar a cabo otro importante estudio que se comprometi6 a realizar en el 

Convenio Cooperativo. Se han formulado las recomendaciones al respecto. 

La Fundaci6n se ha desviado de su dnfasis anterior en la organizaci6n de grupos de apoyo a 

nivel de base como mecanismo para movilizar la opini6n pdiblica generalizada en apoyo de sus 
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mensajes de prevenci6n del abuso de los narcdticos. Este informe recomienda que el pzograma sea 

redisefiado a fin de reincorporar ese elemento tan eficaz en funcidn de costos. 

Pese al hecho de que ya ha dado su acuerdo en este sentido, ia Fundaci6n ain no ha 

desarrollado factores de costos generales (indirectos) para ser cargados a contratos y convenios 

externos celebrados con organismos intemacionales. Adem±9, no se cuenta con un sistema para 

evaluar los costos programticos individuales contra los valors presupuestados sobre una base actual. 

El informe recomienda que se corrijan ambas situaciones. 



I. Introduccidn 

En julio de 1987, la USAID/Ecuador concediW a la Fundaci6n Nuestros J6venes (FNJ) una 

Donaci6n para Programa Operativo (OPG) para poner en marcha un programa de "Informacidn y 

Concientizaci6n Ptiblica sobre Drogas". Por medio de esta Donaci6n, la USAID/Ecuador 

proporcion6 a la FNJ US$1,600,000 para el desarrollo del proyecto, el cual finaliz6 en marzo de 

1990. La donaci6n incorpor6 do&elementos clave: fortalecimiento institucional de la FNJ y 

actividades de investigaci6n y diseminaci6n de informaci6n. 

En abril de 1990, se celebr6 un nuevo convenio entre la FNJ y la USAID/Ecuador. A travs 

de este Convenio Cooperativo No. 518-0064-A-00-0088-00, "Informaci6n y Concientizaci6n Pblica 

sobre Drogas - Fase II", la USAID/Ecuador estA proporcionando US$1,250,000 para un perfodo de 

cuatro afios (hasta marzo de 1993) para financiar costos institucionales bAsicos y actividades 

programAticas. El prop6sito del proyecto es aumentar significativamente la concientizaci6n pdblica en 

torno al problema de las drogas y la prevenci6n del abuso de las drogas aumentando la comprensidn 

de los efectos negativos acarreados por la producci6n, comercializaci6n y consumo de drogas. 

De conformidad con el Convenio Cooperativo, la Fundaci6n aportard durante la vida del 

proyecto un total de US$532,000 (su equivalente en moneda local) como contribuci6n de contraparte. 

De este total, el equivalente de US$250,000 corresponde al valor del tiempo que los trabajadores 

voluntarios han contribuido a todas las actividades de extensi6n y afines realizadas por la FNJ en todo 

el pafs. AdemAs, la Fundaci6n deberA aportar al proyecto el equivalente de US$282,000 provenientes 

de donaciones pdiblicas, ingresos generados a travds del suministro de materiales y servicios, 

donaciones corporativas, otras donaciones nacionales e internacionales. 

A. Alcance de la Evaluaci6n 

A fin de determinar el piogre.-;o logrado por la FlKudacidn hacia el logro de sus objetivos 

programAticos y de desarrollo institucional, la AID contratd a Development Associates, Inc. para que 

realizara una minuciosa evaluaci6n iaterina del proyecto. La evaluaci6n debfa centrarse en las 

siguientes reas clave: 

0 progreso logrado en aquellos aspectos de la Fundaci6n relacionados con el 

fortalecimiento institucional, incluyendo el desarrollo de recursos humanos a nivel de 

la gerencia, el Directorio y los trabajadores voluntarios, diseflados para desembocar 

en una etapa de madurez institucional que asegure ia sostenabilidad de la Fundacidn; 

0 progreso de la Fundaci6n hacia la meta de convertirse en una organizaci6n 

financieramente autosuficiente, incluyendo la capacidad para desarrollar y poner en 

marcha planes apropiados de recaudaci6n de fondos y la capacidad para amortizar la 
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hipoteca obtenida por la Fundaci6n para la compra de su nuevo edificio sede, y 

comparaci6n del nivel de esfuerzo efectuado por el personal de la FNJ en las 

actividades financiadas por otros donantes y en las financiadas por la AID. 

progreso logrado en la puesta en marcha de sus propias actividades programticas, 

incluyendo el impacto que han tenido esas a-.ividades hasta la fecha en grupos 

objetivo, en los sistemas de evaluaci6n de la Fundaci6n y en la eficacia de las 

actividades de la Fundaci6n en funcidn de costos. 

Bdsicarnente, la evaluaci6n de punto medio se disefi6 para definir indicadores de los niveles 

actuales de desempeflo logrados bajo el proyecto, asf como tambidn los problemas y restricciones en 

la ejecuci6n del proyecto, con las correspondientes recomendaciones respecto a cualesquier 

correcciones de punto medio realizadas en las actividades, resultados y aportes del proyecto. 

Ademds, de acuerdo con el Convenio Cooperativo, otros donantes potenciales, tales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), han indicado su interds en 

revisar la evaluaci6n del programa de la AID con la Fundaci6n para que sirva para orientar sus 

propias decisiones respecto a la posibilidad de brindar asistencia a la FNJ. 

B. Metodologfa 

Un equipo de Development Associates, integrado por dos personas, realiz6 la evaluaci6n de 

punto medio durante el perfodo comprendido entre el 29 de juli3 y el 31 de agosto de 1991. El 

equipo de Development Associates aplicd una amplia variedad de mdtodos para recoger informaci6n a 

fin de responder a las preguntas planteadas en la descripci6n del trabajo. Las actividades de 

recopilaci6n de datos incluyeron visitas de campo a la oficina de la Fundaci6n y lugares donde se 

realizan actividades de proyectos en Quito, a su subcentro en Guayaquil, y a sus unidades provinciales 

en Portoviejo y Milagro. Se aplicaron tdcnicas de andlisis de documentos en una revisi6n completa de 

archivos internos y documentos de proyectos, y se hizo un anglisis de las actas de todas las sesiones 

del Directorio y de la asamblea general de la FNJ durante el perfodo de 16 meses anteriores a la 

evaluaci6n. Se obtuvo informaci6n respecto a los diferentes elementos relacionados con el 

fortalecimiento institucional de la Fundaci6n, incluyendo sus sistemas administrativos, financieros y 

gerenciales. Se analizaron los convenios de proyecto celebrados con el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la CEE. Se examinaron estudios y publicaciones producidas por la Fundaci6n, inclusive 

en la Fase I del proyecto. Tambidn se hizo una revisi6n de manuscritos y borradores de materiales, 

incluyendo bosquejos artfsticos de proyectos que ain no habfan sido finalizados. Se examinaron los 
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materiales audiovisuales que se emplean en las actividades actuales de la FNJ. Se emple6 la tdcnica
 
de entrevistas enfocadas con miembros del Directorio, miembros de la direcci6n de la Fundaci6n,
 

directores de programas, miembros del personal, y voluntarios. 

II.Fortalecimiento Institucional 

Bajo f1 Convenio Cooperativo en que se establecen los par~hnetros para la Fase II del 
proyecto, se han definido dos lineas de acci6n para lograr el prop6sito del proyecto. La primera de 
dstas es el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional tambidn constituye el primero 
de los cuatro componentes del proyecto y, como queda claro tras un andlisis del Convenio 
Cooperativo en su totalidad, es el aspecto mds importante y en efecto es el elemento * del 
proyecto. Por esta raz6n, el equipo evaluador dedic6 una porci6n considerable de su tiempo a este 

elemento. 

Nuestro hallazgo general, el cual se discute en ms detalle a continuaci6n, es que la 
Fundaci6n Nuestros J6venes ha avanzado mucho durante el transcurso de este proyecto pero adn le 
queda un largo camino por recorrer. Se han logrado muchos adelantos de importancia pero, en 
algunos importantes aspectos, parece que se ha producido cierta regresidn en comparacidn con los 
logros anteriores. Se estA contratando a buenos elementos (aunque la rotaci6n del personal ha sido un 
problema serio y continuo), se est n definiendo las relaciones de trabajo, y se est~n instalando y 
ejecutando sistemas y manuales. En los detalle de las operaciones diarias, los resultados del 
componente de fortalecimiento institucional del proyecto son evidentes. 

No obstante, la Fundaci6n no es una institucidn bien administrada. El Directorio es una 
entidad "pantalla", desaprovech~ndose casi totalmente el entusiasmo y la impresionante y pertinente 

experiencia de sus miembros. La instituci6n, a nuestro criterio, enfrenta una situacidn financiera muy 
grave (la cual se describe en detalle en otro aparte) sin que exista un serio plan para corregir esa 

situaci6n. Elementos capaces del personal del proyecto estAn dedicando cantidades sustanciales de su 
tiempo a actividades de recaudaci6n de fondos que no Ilevan ninguna relaci6n con el proyecto (aunque 
ello no es ia culpa de la direccidn de la Fundaci6n), mientras que se estAn pasando por alto algunas 
legftimas posibilidades de recaudaci6n de fondos. (Estos hallazgos tambidn se describen en detalle en 
otras secciones de este informe, aunque los incluimos aquf porque son aplicables a nuestros hallazgos 
en lo referente a la direcci6n.) No se estAn atendiendo con ciertas necesidades clave del personal, 
particularmente en el Area administrativa. En general, encontramos una fuerte propensidn hacia una 
direcci6n detallada y altamente centralizada que asigna un gran valor al control a expensas de la 
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iniciativa individual, la creatividad e incluso, hasta cierto punto, la honestidad en las comunicaciones 

internas. Sin lugar a dudas, la Fundaci6n gira alrededor de una sola persona. 

A. Directorio 

A la fecha de realizaci6n de esta evaluaci6n, solamente se contaba con siete directores, en 

comparaci6n con los once ordenados por la escritura de constituci6n de la Fundaci6n. La Fundaci6n 

no tenfa ni un Tesorero ni un Secretario General. Se considera particularmente importante la falta de 

un Tesorero, dados los problemas que prevemos respecto a la capacidad para amortizar la hipoteca 

del nuevo edificio (vase la discusidn correspondiente en otro aparte de este informe) y la necesidad 

de que el Directorio se mantenga al tanto de esa situaci6n y considere las medidas necesarias para 

resolverla. En vista de que los candidatos para los puestos de Tesorero y Secretario General deben 

ser nombrados por el Presidente Ejecutivo antes de que puedan ser electos por el Directorio, 

recomendamos que la AID inste a ia Presidenta Ejecutiva a que proceda a efectuar estos 

nombramientos a la mayor brevedad posible. 

El equipo evaluador habl6 con cinco de los siete miembros actuales del Directorio, incluyendo 

al Presidente y al Vicepresidente. Tambidn hablamos con un ex miembro quien habfa renunciado. 

Los directores con quienes hablamos eran personas motivadas y dinAmicas, activas en una amplia 

variedad de instituciones de servicio pdblico, y ia mayorfa tenfa experiencias directamente aplicables a 

la labor realizada por la Fundaci6n. Pese a ello, percibirnos una sensaci6n general de malestar entre 

los directores y un sentimiento definitivo de que ni su fuerte motivaci6n, ni su disposicidn de 

participar m~s plenamente, ni tampoco su experiencia pertinente acumulada se estaban aprovechando 

al mdximo, ni mucho menos. 

Varias cosas nos impresionaron respecto al Directorio, pero lo mAS sobresaliente que 

encontramos - y la confirmacidn mds clara de nuestras impresiones que dejamos constar 

anteriormente - fue el alto fndice de rotacidn entre los integrantes del Directorio. Durante el perioce 

de 16 meses anteriores a esta evaluacidn, el promedio del perfodo de servicio en el Directorio era de 

10.9 meses (vase el Apdndice 1). Si no se cuenta el servicio confinuo del Presidente y 

Vicepresidente, esta cifra baja a 10.1 meses. La mitad da los miembros del Directorio permanecieron 

en funciones por menos de 9 meses; uno de cada tres no dur6 mAs de 5 meses. Durante este mismo 

perfodo de 16 meses, ha habido un total de 16 miembros del Directorio (nuevamente, incluyendo al 

Presidente y el Vicepresidente), en comparaci6n con los 11 puestos establecidos. (Excluyendo al 

Presidente y el Vicepresidente, se trata de un total de 14 miembros en comparacifn con 9 puestos. El 
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impacto de esta situaci6n es adn mayor cuando se observa que no han estado ocupados en su totalidad 
los 11 puestos en el Directorio desde enero de 1991.) Seis directores han renunciado a sus cargos en 
el Directorio desde febrero de 1991. Esto significa, entre otras cosas, que solamente un ndmero muy 
reducido de directores a largo plazo tienen una comprensi6n lo suficientemente a fondo de las 
polfticas y operaciones de la Fundacidn para poder Ilevar a cabo sus funciones. 

Esta conclusi6n se vio reforzada a trav~s de conversaciones sostenidas con los directores 
nmismos. El deseo que expresaron de que se brindara capacitacidn a los integrantes del Directorio fue 
universal. Al criterio de la mayorfa de los directores este deseo estaba vinculado con un deseo de 
participar mts plenamente en la labor del Directorio y de la Fundaci6n. 

Actualmente se encuentra en preparaci6n un manual para miembros del Directorio, el cual es 
una actualizaci6n de un manual anterior que toma en cuenta los cambios efectuados en los estatutos de 
la organizaci6n en 1990. Este trabajo actualmente se encuentra en manos del Vicepresidente para su 
revisi6n final. Esto deberfa de ser de ayuda, y recomendamos que sea finalizado y distribuido a la 
mayor brevedad posible. Tambidn opinamos, sin embargo, que deberfa disefiarse y ponerse en 
marcha un programa regular de capacitaci6n para los nuevos miembros del Directorio. Hemos 
incluido una recomendaci6n especffica en este sentido entre nuestras recomendaciones generales en lo 
referente a la capacitacidn. 

La mayorfa de los directores fueron adn mds endrgicos al expresar su frustraci6n por no poder 
participar tan plenamente como quisieran en las decisiones toinadas por el Directorio. Consideraban 
que los materiales de fondo que se les entregaban en relaci6n con decisiones que debfan tomarse no 
eran lo suficientemente detallados como para proporcionar la base para un prozeso adecuado de toma 
de decisiones de su parte. Tambidn consideraban que, en tdrminos generales, no estaban 
adecuadamente informados acerca de los programas de ejecuci6n continua de la Fundacidn. Sin 
embargo, un factor que va en contra de esta impresi6n es el hecho de que uno de los directores con 
quien hablamos estaba muy bien informado acerca de los negocios de la Fundaci6n en general y ella 
no contaba con fuentes de informaci6n que no estuvieran disponibles a los demls. 

Otro hecho notable surgi6 de nuestras conversaciones con miembros del Directorio, y tuvo 
que ver con las percepciones que tenfan estos directores acerca de la sabidurfa de haber combinado 
los puestos de Presidente del Directorio y Director Ejecutivo en un puesto tinico de Presidente 
Ejecutivo. Aunque al efectuarse la votaci6n sobre este cambio en los estatutos solamente un miembro 
del Directorio expres6 su oposici6n, de hecho un ndimero sorprendentemente alto de los directores con 
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quienes hablamos (mucho m s que una mayorfa) y que estuvieron presentes cuando se realiz6 esa 

votaci6n ahora dicen que crefan que era una mala idea en ese momento. Nos apresuramos a agregar 

que todos estos comentarios estuvieron dirigidos a las implicaciones institucionales de ese cambio; al 

mismo tiempo, todos los directores con quienes hablamos expresaron su admiraci6n pcr la actual 

Presidenta Ejecutiva y confianza en sus conocimientos y capacidad. 

Consideramos que serfa de utilidad, y por consiguiente recomendamos, que se le brinde 

peri6dicamente al Directorio asistencia tdcnica a corto plazo. Esta asistencia tdcnica podrfa comenzar 

con una visita de dos semanas para analizar y luego informar al Directorio respecto a sus poderes y 

deberes como directores, ademAs de darles una comprensi6n bdsica de la planificacidn, ejecuci6n y 

evaluaci6n de proyectos y del proceso b~sico de elaboraci6n de presupuestos. Esto deberfa de 

permitirles llevar a cabo sus responsabilidades de fiscalizaci6n de una manera m~s eficaz. Al mismo 

tiempo, la persona que proporcione la asistencia tdcnica podrfa trabajar con la oficina de capacitaci6n 

(de aceptarse nuestra recomendaci6n de que se establezca tal oficina) para fijar los pardnmetros de un 

programa de capacitaci6n bsica para directores nuevos. Deberfan programarse varias visitas cortas 

de seguimiento (de tres dfas cada una) para ver c6mo se estA "sentando" la capacitaci6n. 

B. Apreciaci6n General de los Criterios e Ideas de Miembros del Directorio 

El equipo evaluador encontr6 que los criterios e ideas expresadas por miembros del Directorio 

fueron particularmente titiles. Las inquietudes y sugerencias que expresaron son importantes en 

tdrminos de diseilar los cambios que deben emprenderse a fin de corregir las deficiencias existentes en 

la direcci6n general de la Fundaci6n, los cuales constituyen una amenaza a su viabilidad institucional 

a largo plazo: 

0 Existe una sensaci6n general de malestar entre los directores; se 

percibe una sensaci6n definitiva de que ni su fuerte motivaci6n, ni su 

disposici6n de participar mis plenamente, ni tampoco su impresionante 

experiencia pertinente estaban siendo aprovechadas al m~ximo, ni 

mucho menos; 

* En gran parte debido a lo anterior y a fin de evitar confrontaciones 

futuras con la Presidenta Ejecutiva, el Directorio ha experimentado un 

alto nivel de rotaci6n y bajos fndices de asistencia por parte de 

muchos de sus miembros. 
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* 	 La mayorfa de los directores se sienten frustrados por no poder 

participar tan plenamente como quisieran en la formulaci6n y toma de 

decisiones que corresponden al Directorio. Consideran que se los 

brinda una cantidad insuficiente de informai6n de fondo y que no se 

los informa adecuada y oportunamente acerca de las actividades 

progranticas, operaciones, gastos programiticos y situaci6n 

financiera de la Fundacidn. 

* 	 Solamente un nimero muy reducido de directores a largo plazo tienen 

una comprensidn lo suficientemente a fondo de las polfticas y 

operaciones de la Fundacidn para Ilevar a cabo sus funciones. Todos 

los miembros del Directorio han expresado un deseo de recibir 

asistencia tdcnica externa para ayudarles a ejecutar sus 

responsabilidades de vigilancia de una manera m s eficaz a travs del 

suministro de adiestramiento en sus poderes y deberes como 

directores; planificacidn, ejecuci6n y evaluacidn de proyectos; y 

elementos b~sicos de la elaboraci6n de presupuestos. 

0 	 La mayor parte de los miembros del Directorio consideran que desde 

una perspectiva institucional, no es bueno que la Fundaci6n haya 

combinado los puestos de Presidernte del Directorio y Director 

Ejecutivo en el actual puesto dnico de Presidente Ejecutivo. Factores 

clave en la aprobacidn de este cambio a los estatutos de la Fundacidn 

fueron el respeto y el temor generados por la Presidenta Ejecutiva. 

C. 	 El Presidente Eiecutivo 

En virtud de un cambio en los Estatutos de la Fundaci6n promulgado en 1990, los puestos de 

Presidente (quien fungfa como Presidente del Directorio) y Director Ejecutivo (el principal ejecutivo 

de operaciones) se combinaron en el puesto de Presidente Ejecutivo. El titular de este puesto ejerce 

an control casi total sobre todos los aspectos de las polfticas, operaciones y finanzas de la Fundaci6n. 

Cualquier funcidn de contrapeso o de vigilancia que pudiera ejercer el Directorio se ve seriamente 

atenuada, tanto en teorfa como en la prActica, por las funciones del Presidente Ejecutivo frente al 

Directorio. 
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Un ejemplo de cdmo esto ha funcionado en perjuicio de la Fundaci6n se encuentra en la 
histo:ia de la compra del nuevo edificio de ia Fundaci6n. Las gravfsimas implicaciones financieras de 

esa decisi6n para el futuro de la Fundaci6n se describen en otro aparte de este informe. Pero, con 
base en nuestras entrevistas, el hecho parece ser que la aprobaci6n del Directorio se bas6 en la fuerte 

recomendaci6n de ia Presidenta Ejecutiva, respaldada por una proyecci6n financiera altamente 

especulativa, en lugar de basarse en un estudio siquiera superficial de la proyecci6n financiera 

misma.' Estamos conscientes de que la justificacidn razonada tras la compra del edificio fue que se 

percibfa que el hecho de ser propietario de su propio edificio contribuirfa a la estabilidad de la 
Fundaci6n y a su sentido de permanencia (incluyendo el mejoramiento de la moral del personal) asf 
como tambidn que proporcionarfa la base de capital para atraer ms apoyo de organismos donantes. 

En todo caso, el "enganche" que se present6 al Directorio parece haber sido que el edificio que se 

comprarfa representaba una buena compra en tdrminos del precio por metro cuadrado (lo cual era 

cierto). El asunto de d6nde se obtendrfa el dinero para pagar el edificio qued6 relegado a un lejano 

segundo tOrmino. Un concepto que apenas si se discuti6, y que fue descartado rApidamente, fue la 
opci6n de alquilar un local alternativo mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. 

Los factores que parecen haber influido aquf fueron, simultAneamente, el respeto y el temor 

generados por la Presidenta Ejecutiva. (Ambos factores surgieron claramente en nuestras entrevistas 

con los directores en torno a los antecedentes de la votaci6n para combinar las dos funciones 

directivas.) En la prActica, estos factores se impusieron por encima de cualquier inquietud que 

pudiera haber tenido alguno de los miembros dei Directorio de examinar ms de cerca la 
recomendaci6n y sus consecuencias. Sea como fuere, el hecho es que el Directorio y la Presidencia 

Ejecutiva, en la forma en que ambas entidades estAn constituidas actualmente, no pudieron salvar a la 

Fundaci6n de lo cue el equipo evaluador considera como un error sumamente grave. 

Y esa situaci6n continda sin cambio. El Directorio ahora estA consciente - por lo menos en 
cierta medida - de lo grave del problema financiero que enfrenta la Fundaci6n, debido a la necesidad 

de efectuar pagos mensuales al pr~stamo hipotecario, y se reine frecuentemente en un esfuerzo por 

buscar una salida de este problema. Pero el Directorio sigue procurando efectuar cambios a las 

IOtro interrogante se plantea aquf sobre el cual no podemos especular, aunque es importante. Es 
decir, Lserfa que no entendfa la Presidente Ejecutivo la dudosa naturaleza de la proyeccidn financiera 
que present6 a la Junta o que la comprendfa pero se sentfa confiada - y, segn resulta, acertadamente 
- que la Junta no la estudiarfa a fondo? 
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proyecciones financieras, basAndose en esperanzas y posibilidades en lugar de firmes estimaciones de 

los ingresos en efectivo. 

La actual Presidenta Ejecutiva es una persona casi religiosamente dedicada y sumamente 

inteligente, con sobresalientes antecedentes profesionales en tdrminos de aquellos aspectos del puesto 

que se relacionan con las polfticas. (Como ejemplo, vdanse los comentarios ofrecidos en otro aparte 
de este informe sobre el programa de "J6venes en Acci6n", diseflado por ella.) EstA "muy bien 

conectada" social y polfticamente y en ese sentido tambidn es la persona ideal para el puesto que 
ocupa. En efecto, sus conexiones permitieron que ella y la Fundaci6n desempefiaran un importante 

papel en la promulgaci6n el aflo pasado de la nueva ley de narc6ticos de Ecuador y sin duda alguna 
han contribuido al 6xito que ha logrado la Fundaci6n al obtener gratuitamente espacio publicitario en 

la radio y televisi6n y las pocas donaciones que ha podido conseguir. 

Sin embargo, hay una falla muy importante que sirve de contrapeso a todo lo anterior: La 
Presidenta Ejecutiva no "habla el idioma" de la gerencia. Esto no constitufa un problema cuando la 

Fundaci6n era una pequefia organizaci6n orientada hacia la acci6n que operaba con base en 

voluntarios y tenfa un tema y una meta pero muy pocos fondos o personal permanente. Hoy dfa, la 
Fundaci6n tiene un personal de m~s de cincuenta personas, un presupuesto anual de unos US$367,000 
y ha celebrado (o estA a punto de celebrar) acuerdos para manejar unos US$835,000 en fondos de 

otros donantes. Es una organizacidn que necesita ser administrada profesionalmente. Y, a pesar de 
los esfuerzos realizados por la AID al tenor del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y los 

avances considerables que se han logrado, esto an no se cristaliza. Particularmente en vista del 

grado en que el poder se encuentra concentrado en manos de un solo funcionario, la responsabilidad 

de las fallas gerenciales de la Fundaci6n y el punto focal de cualesquier acciones correctivas 

solamente pueden residir en la Presidenta Ejecutiva. 

Al punto medio de la visita efectuada por el equipo evaluador, el nombramiento del Sr. 

Gabriel Ludefia como Admiuistrador del Proyecto USAID/FNJ fue aprobado por la USAID. El Sr. 
Ludefia tiene una extensa experiencia de alto nivel en administracifn de empresas en el sector privado 

que opera con fines de lucro. Sin embargo, para que pueda desempefiarse en sus funciones, serA 

necesario que se le delegue toda la autoridad necesaria. Para que esto funcione, serd necesario que la 
Presidenta Ejecutiva se abstenga de intervenir en la administraci6n diaria del proyecto. 

El estilo gerencial de la Presidenta Ejecutiva es autoritario (y no participativo), delegbndose 
funciones y no responsabilidades. Incluso las decisiones de menor importancia parecen desplazarse 
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hacia los niveles mls altos (en una ocasi6n, durante una prolongada entrevista que el equipo evaluador 
sostuvo con la Presidenta Ejecutiva en ocasi6n de su partida, se le interrumpi6 con una Ilamada 

telef6nica de alguien que !epreguntaba d6nde debfa dejar las Raves del veh(culo de la Fundaci6n.) 
Los altos niveles gerenciales estAn ocupados con la direcci6n de polfticas y con asegurar el adecuado 

avance de las cosas. No se han centrado adecuadamente en el disefto e instalaci6n de sistemas y 
procedimientos para asegurarse, por ejemplo, de que las acciones propuestas estdn bien 
fundamentadas en datos analfticos blsicos. (Vdanse los comentarios que aparecen en este informe en 
relaci6n a los antecedentes de INFORMA-T). Tampoco existen sistemas para asegurar que los 
proyectos estdn produciendo los resultados deseados. La Fundaci6n no ha instalado sistemas de 

evaluaci6n -- en contraste con sistemas de monitoreo -- que aseguren la retroalimentaci6n de los 

hallazgos de la evaluaci6n a la planificaci6n de proyectos. No se estA prestando suficiente atencidn a 

las funciones y necesidades de los Departamentos de Finanzas y Administraci6n. Pese a las 

solicitudes recibidas de diversos niveles de la organizaci6n (ya se han sefialado las del Directorio), la 
organizaci6n no cuenta con una funci6n sistemltica de capacitaci6n. Es posible que el personal estd 

suministrando a los altos niveles gerenciales informaci6n "excesivamente optimista" respecto a este 

tema. Hay una discrepancia considerable entre lo que nos dijo la Presidenta Ejecutiva respecto a la 
existencia de programas de capacitaci6n y lo que nos informaron otras personas con quienes 
hablamos. (Detalles para apoyar estos hallazgos resumidos aparecen a continuaci6n y en otra secci6n 

de este informe.) Ya se ha hecho referencia a la falta de una gerencia financiera adecuada (en 

comparaci6n con las funciones diarias de contabilidad y elaboraci6n de cheques) con respecto a la 
compra del edificio nuevo. Esta falta tambidn queda reflejada en el hecho de que la Fundaci6n no ha 

desarrollado un verdadero sistema de contabilidad de costos par. proyectos o "una base institucional 

de costos directos o costos generales fijos respecto a los cargos efectuados por bienes y servicios", tal 
como estipula el Convenio Cooperativo.2 Un resultado de lo anterior, el cual ha sido sefialado en 
otro aparte de este informe, es que la Fundaci6n estd absorbiendo los costos indirectos de administrar 

los programas del BID y de la EEC en lugar de hacer que dichos programas contribuyan al 

presupuesto central de la Fundaci6n. 

Estamos convencidos de que el problema no rauica en una falta de voluntad sino m s bien en 

una falta de conocimientos. Varios de los problemas delineados anteriormente y en otras partes de 

2El equipo evaluador considera que la Fundaci6n tiene la capacidad para emprender este tipo de 
an~lisis financiero, pero que esa capacidad no estA siendo utilizada. 
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este informe no habrfan ocurrido si se le hubieran asignado responsabilidades a muchos de los 

excelentes profesionales con que cuenta la organizaci6n y si dichos Drofesionales hubieran tenido la 

autoridad para Ilevarlas a ia prlctica tal y como lo sugiere su exPeriencia profesional, en lugar de 

sencillamente darles 6rdenes. Los manuales y las descripciones de puestos pueden indicar una cosa, 

pero la realidad del estilo gerencial cotidiano que impera en la Fundaci6n es algo totalmente distinto. 
Deben incorporarse a la Fundaci6n mdtodos y tdcnicas gerenciales modernas, no s6lo en la 

forma de manuales de procedimientos para secretarias y contadores sino para todo el personal hbta 
los altos niveles gerenciales. Ya se han formulado recomendaciones tendientes a fortalecer al 

Directorio. & recomienda, ademas, que Presidenta Ejecutiva presente a la USAID un plan aceptable 

para poner en prdctica los principios aprendidos en el curso diseflados para corregir las fallas 
gerenciales -- tanto en relaci6n con el Directorio como en relacidn con el personal de la Fundacidn 

que han sido delineadas en este informe. A menos que se elabore un plan de este tipo y se emitan 

claras directivas respecto a su ejecuci6n (cambios especfficos en el funcionamiento del Directorio y en 

la administracidn diaria de la Fundaci6n), el equipo evaluador recomienda que la USAID dd por 
terminado el financiamiento del proyecto con base en las graves deficiencias que estAn presentes en la 
estructura gerencial general de la Fundaci6n y que hacen poco probable que la organizacidn sea, o 

pueda Ilegar a ser, institucionalmente viable. 

D. Administraci6n 

El Departamento de Administraci6n es dirigido por un profesional competente quien habfa 

ocupado el puesto durante dos meses a la fecha de celebrarse nuestra entrevista inicial con 61. Cuenta 

con un asistente que estA a cargo de las operaciones dz personal (un psic6logo industrial que 
anteriormente laboraba en el programa de Reforma Legal) y una secretaria. El puesto habfa quedado 
vacante durante cierto tiempo con anterioridad al nombramiento del incumbente; agunas de sus 

funciones habfan sido ejecutadas por el Departamento de Finanzas. 

AdemAs de su responsabilidad d, asuntos relacionados con el personal, este departamento 

tambidn es responsable de la "propiedad ffsica", que incluye las funciones de compra y mantenimiento 
(el control de inventarios es responsabilidad del Departamento de Finanzas) y de las operaciones de 

contrataci6n. No existe actualmente en la estructura de personal de la Fundaci6n un puesto para 
cubrir estas dltimas funciones. Las compras actualmente estin siendo realizadas por el Departamento 

ele Finanzas, o por lo menos en colaboraci6n con esta unidad. 



Fundaci6n Nuestros J6venes - 12 

Al criterio del equipo evaluador, los niveles de personal con que cuenta el Departamento de
 

Administraci6n son inadecuados para la realizaci6n de sus funciones. Recomendamos que se agregue
 

a este departamento un puesto profesional para cubrir las funciones de compra, mantenimiento, 

contrataci6n y otras que encajen en el rengl6n de "propiedad ffsica". 

El equipo evaluador observa, entre pardntesis, que los actuales arreglos conforme a los cuales 

el Departamento de Finanzas realiza las funciones de compras reflejan tanto el lado fuerte como el 

lado d6bil de la Fundacidn. Por el lado positivo, muestran la disposici6n del personal de la 

Fundaci6n de asumir las funciones adicionales que necesitan realizarse en ausencia de la persona que 

lleve la responsabilidad principal de las mismas -- el sentido de solidaridad necesaria para "sacar 

adelante las cosas". Por el lado negativo, la Fundaci6n aparentemente no conceptualiz6 bien las 

implicaciones de hacer que el Departamento de Finanzas, el cual deberfa analizar y controlar las 

transacciones de compra, interviniera en la realizaci6n de tales transacciones. Esta observacidn 

imparte una urgencia especial a la recomendaci6n formulada anteriormente. 

De acuerdo con los planes actuales, a la persona que actualmente estA a cargo de las 

operaciones de personal se le darA, en algdn momento del futuro, la respon-abilidad de las actividades 

de capacitaci6n. Sin embargo, en la actualidad no existen programas formales de capacitaci6n. Esto 

no quiere decir que no se estd impartiendo capacitaci6n. Algunos profesionales se encuentran 

estudiando en programas de capacitaci6n en el exterior, segon informacifn proporcionada por la 

Presidenta Ejecutiva. La mayorfa de los programas tienen programas de capacitacidn para 

voluntarios. Pero la capacitacidn de personal es principalmente del tipo "en servicio". Existen 

manuales pero el personal nuevo que ingresa a la instituci6n no recibe sus propias copias. La calidad 

de la capacitaci6n para voluntarios depende de los conocimientos y de las actitudes del personal que 

labora en los programas que la Ilevan a la pr:ctica. Tal como hemos indicado, no hay capacitaci6n 

para nuevos miembros del Directorio. 

El equipo evaluador considera que la capacitaci6n en todos los niveles constituye una funcidn 

vital en cualquier organizacidn grande. Esto serfa cierto aun sin la considerable rotaci6n que ha 

caracterizado la Fundacidn. Ademls, no consideramos que esta funci6n pueda ser realizada a tiempo 

parcial por un funcionario que ya tiene una responsabilidad primaria substancial, como la de personal. 

Por consiguiente, el equipo evaluador recomienda que se cree un puesto profesional adicional 

dentro del Departamento de Administraci6n para una Oficina de Capacitacidn. Como mfnimo, el 

funcionario a cargo de esta funcidn deberfa: 
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1. Establecer programas de orientaci6n para el personal nuevo y trabajar con las 
oficinas contratantes para establecer programas de capacitaci6n para todos los 

empleados nuevos. 
2. Trabajar con las oficinas de proyectos para ayudarles a diseflar programas de 
capacitaci6n para nuevos voiuntarios. Tambidn debe darse consideracifn a la 
posibilidad de establecer programas de capacitaci6n de seguimiento para los 
voluntarios despuds de seis meses o un afto de servicio, a fin de actualizarlos respecto 
a la informaci6n ms reciente en materia de prevenci6n de narciticos, nuevos 
programas de la Fundaci6n, y Areas afines. 
3. Establecer un programa de capacitaci6n para nuevos directores. Tal capacitaci6n 
deberfa cumplir no s6lo los deberes y responsabilidades de los directores, sino 
tambidn suficiente material respecto al diseflo, ejecuci6n y evaluaci6n de programas y 
elaboraci6n de presupuestos para permitir que el Directorio participe, en un nivel 
agropiado, en las operaciones de la Fundacidn. (Ya se ha recomendado el suministro 

de asistencia tdcnica para ayudar en esta Area.) 
La rotaci6n de personal ha sido particularmente problemdtica para la Fundaci6n, aunque no se 

mantienen estadfsticas sobre este tema. Se cree que la rotaci6n ha sido ain m~s pronunciada en 
Guayaquil que en Quito; se estima que esto se debe, en gran medida, al costo de vida ms alto que 
impera en Guayaquil. Esto parecerfa dar fuerza al argumento de la Fundaci6n de que los salarios 
inadecuados, particularmente en los niveles medios y bajos, constituyen un importante factor que 
contribuye a los altos fndices de rotaci6n de empleados. 

El equipo evaluador tiene entendido que ia USAID estA reconsiderando la polftica salarial de 
la Fundaci6n. Consideramos que es menester hacer esto en esta coyuntura e instamos que la 
reconsideraci6n se Ileve a cabo a la mayor brevedad posible y que los aitos fndices de rotac!6n de 
personal que imperan en ]a Fundaci6n, particularmente a los niveles medio y bajo, se tomen muy en 
cuenta en este proceso. 

Se nos inform6 que los manuales de personal elaborados por la Stern Company han sido 
instalados y que esos sistemas se encuentran funcionando. Aunque el tiempo disponible no permiti6 
verificar en detalle esta aseveracidn, sf observamos evidencia para indicar que dste ha sido el caso. 

E. Finanzas 
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El Departamento de Finanzas estA al mando de un profesional altamente calificado que Ileva 
un aflo y medio en el puesto. El Departamento cuenta con su dotaci6n total de cinco profesionales 
mds el correspondiente personal de apoyo. Adem s de Ilevar a cabo las tareas normales de una 
oficina de finanzas, este Departamento, tal como lo hemos sefialado anteriormente, tambidn estA a 
cargo de las compra. El sistema de compras que se utiliza no ha quedado del todo claro para 
nosotros; aparentemente el Departamento de Finanzas efectdia cierta parte de las compras mientras que 

algunos de los departamentos de programas efectdan sus propias compras con la autorizaci6n previa 
del Departamento de Finanzas. En todo caso, si bien las recomendaciones incluidas en la auditorfa 
Romero "se encuentran en proceso de instalaci6n", adin no han sido ejecutadas en su totalidad. 

Aunque parece ser que existe info,"maci6n de costos respecto a cada programa3, esta 
informaci6n no estA siendo utilizada para prop6sitos de control presupuestario ni por la Fundacidn ni 
por la USAID. La contabilidad/elaboraci6n de informes de este tipo no constituyen un requisito de, la 
USAID; los informes financieros se efectdan con base en renglones presupuestarios (salarios, viajes, 
suministros, etc.). Un resultado de este sistema es que los fondos se trasladan fAcilmente de un uso a 
otro dentro del programa sin ninguna consideraci6n del impacto de tales traslados sobre las 
prioridades generales establecidas en los planes operativos institucionales. Asf, por ejemplo, como se 
ha detallado en otro aparte de este informe, la mayor parte de los fondos programados para Campaffas 
Masivas en realidad se utiliz6 para los programas de INFORMA-T y Reforma Legal. Otro ejemplo 
se encuentra en el "subsidio" que se concede a Arte America en la forma de la cantidad considerable 
de tiempo dedicado por el Sr. Alejandro Pinto a aquella empresa - tiempo pagado por el proyecto de 
Fortalecimiento Institucional por concepto de su puesto como Director del Centro Guayaquil. 

No se trata de "sutilezas contables". Afectan los aspectos mds fundamentales del control 

ejercido por la gerencia respecto al cumplimiento de los programas/presupuestos - es decir, la 
medida en que una instituci6n se adhiere a las prioridades establecidas por las personas encargadas de 
la formulaci6n de polfticas que la afectan - como tambidn la capacidad de una institucidn para medir 
la eficacia de las actividades de sus programas en funci6n de costos. (El caso de Arte America es 
particularmente notable. Es crftico que la Fundacidn sepa si esa empresa puede alcanzar la 
autosuficiencia financiera y, en caso afirmativo, para cudndo. Sin embargo, la faita de datos efectivos 

en el drea de contabilidad de costos simplemente significa que tal proyeccidn es imposible.) 

I Los Planes Anuales reflejan informaci6n de este tipo para el ailo anterior y, sobre una base 
.royectada, para el afio correspondiente al Plan. 
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El equipo evaluador recomienda que la Fundaci6n instale r~pidamente un sistema de
 
contabilidad de costos por programa que permita que la gerencia de la Fundacidn y la USAID
 
controlen los gastos por programa contra los planes de trabajo anuales. 
 Deben incluirse informes
 

sobre los costos de los programas como parte de cada informe trimestral de cada programa que se
 
envfe a la USAID de acuerdo con los re4uisitos del Convenio Cooperativo. La USAID podrfa optar
 
por Ilegar a un entendimiento con la gerencia de la Fundaci6n respecto a la medida en que los gastos 
correspondientes a cualquier programa determinado pueden desviarse del presupuesto anual 
proyectado correspondiente a ese programa sin necesidad de obtener la previa aprobaci6n de la 

USAID. 

Bajo los tdrminos del Convenio Cooperativo', como parte de su esfuerzo por volverse cada 
vez mAs autosuficiente, la Fundacidn se comprometi6 al "Desarrollo y aplicaci6n de una base 
institucional de costos indirectos o costos generales fijos respecto a los cargos efectuados por bienes y 
servicios". Esto atin no se ha hecho, observdndose los resultados descritos en otro aparte de este 

informe. 

El equipo evaluador considera que serfa sencillamente fatuo recomendar que la Fundaci6n 
Ileve a cabo un empeflo especffico al cual se comprometid como parte del Convenio Cooperativo. Sin 
embargo, deseamos subrayar la singular importancia de este interrogante. 

III. Areas Programhticas 
A. eomLea 

En ia Fase I del programa y al principio de la Fase II, la FNJ se mantuvo muy activa en 
acciones orientadas a estimular la elaboracidn y promulgacidn de la nueva y rigurosa ley de narcdticos 
de Ecuador. Con esa ley, y su reglamento correspondiente, se cre6 CONSEP (q.v.), el organismo 

coordinador central responsable de todas las actividades realizadas en la prevenci6n de los narc6ticos, 

tanto en el sector pdblico como en el sector privado. 

Esto representa un logro singularpara estenrorama en conunto. 

El programa de Reforma Legal ahora se encuentra dedicado a un esfuerzo orientado a dar 

publicidad a las disposiciones de la nueva ley y ayudar a centrar la atenci6n del pdiblico en las 
operaciones de CONSEP. El programa estA a cargo de un abogado experimentado quien a la fecha de 
redaccidn de este informe Ilevaba con la Fundaci6n solamente tres o cuatro meses. Cuenta con ia 

'Adjunto 2, Secci6n VH,pAg. 19, inciso 1. 
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colaboraci6n de seis voluntarios a medio tiempo, todos estudiantes de derecho en la Universidad 

Cat6lica. Han emprendido un activo programa de discursos, seminarios, presentaciones en televisidn 
y promoci6n de la cobertura en la prensa, todo lo cual sirve ademIs para dar publicidad a la labor de 

la Fundaci6n misma. 

Este trabajo parece estar avanzando bien. Desde que comenz6 la Fase U, el programa ha 
producido m~s de 300 artfculos impresos en los medios de comunicaci6n y unos 90 transmisiones en 

televisi6n (que incluyen tanto noticias como reportajes especiales). Con frecuencia, las presentaciones 
en que aparece personal del proyecto culminan en solicitudes de hacer presentaciones adicionales a 

diferentes grupos. 

El Director del Programa quisiera enviar a algunos de los voluntarios para que realicen breves 

visitas de capacitaci6n a los Estados Unidos para estudiar cambios en las leyes bancarias disefiados 
para desestimular el lavado de dinero. El equipo evaluador cree que se trata de un uso excelente de 

los fondos existentes del proyecto. 

Partiendo de la base de las investigaciones realizadas durante la primera fase del proyecto, la 

Fundaci6n, en el Convenio Cooperativo, se comprometi6 a emprender un programa de inctigaci6n 

orientado hacia la acci6n. Ese programa de investigaci6n, de conformidad con el Convenio 

Cooperativo, debfa centrarse en dos variables - el consumo de drogas y los riesgos del consumo - y 

debfa incluir los siguientes elementos: 

* 	 una encuesta epidemiol6gica nacional, a finalizarse en 1992, que rastreard la 

evoluci6n del consumo de drogas en Ecuador a partir de la encuesta realizada en 1988 

por la FNJ, y estimard el impacto de las intervenciones de los programa de la FNJ; 
• 	 una encuesta de opiniones, ejecutada conjuntamente con el estudio epidemiol6gico, 

para rastrear los cambios en la opini6n pdiblica desde la encuesta de opiniones de 1988 

sobre las consecuencias del narcotrdfico, abuso de ias drogas y otros interrogantes 

relacionados con las drogas; 

• 	 dos estudios longitudinales de dos grupos demogrlficos los consumidores de drogas y 

los grupos en riesgo. 

1. 	 Logros hasta la Fecha 
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A la fecha de esta evaluaci6n, se ha finalizado un proyecto de investigaci6n y 
otros dos se encuentran encaminados. En 1990, la Fundaci6n llev6 a cabo un estudio de "Usuarios de 
Drogas Ilegales en Ecuador". El estudio se centr6 en el consumo de la marihuana, la cocafna y la 
base de cocafna en Quito y Guayaquil. Pretendfa analizar la naturaleza y alcance del consumo ilfcito 
de drogas, y comparar los consumidores con los no consumidores en relaci6n a caracterfsticas 
sociodemogrtficas, la operaci6n de ciertos factores de riesgo (por ejemplo, reacci6n ante la disciplina 

paternal), y opiniones respecto a diversos aspectos del narcotr1fico y control de las drogas. 
La encuesta se bas6 en una entrevista de una muestra de personas entre las edades de 10 y 65 

afios, dentro de sus viviendas, a travds de un cuestionario cerrado. Se trataba de una muestra 
probabilfstica de las dos ciudades. La muestra sobrerrepresenta el grupo de edad de 18-35 afios (el 

cual, segdn se determin6 en el estudio epidemiol6gico de 1988, se encontraba en mayor riesgo) a fin 
de asegurar un ndmero de sujetos lo suficientemente grande para realizar un anJisis a fondo de este 
segmento demogrlfico. Las preguntas incluidas en el instrumento de la encuesta se desvfan de las 
formuladas en el estudio epidemioldgico de 1988. No obstante, pueden sacarse algunas conclusiones 
respecto a las tendencias en el consumo ilfcito de drogas en Quito y Guayaquil entre 1988 y 1990. 
Los resultados de estas comparaciones sefialan un aumento significativo en el consumo ilfcito de 
drogas durante este perfodo entre la poblaci6n masculina. El estudio representa una contribuci6n 
profesional al conjunto existente de datos epidemiol6gicos y de opiniones en Ecuador. Sin embargo, 

adn no ha sido publicado el estudio ni tampoco han sido diseminados sus resultados a travs de la 

colecci6n "Sfntesis" de la Fundaci6n. 

El estudio longitudinal de consumidores de drogas en Quito se centra en 375 consumidores de 
drogas estratificados por grupos sociales. Implica no s6lo el uso de un cuestionario cerrado sino 

tambidn el empleo de tdcnicas etnogr~ficas a fin de obtener informacidn a fondo a travds de estudios 
de caso. Todos los datos generados por los cuestionarios han sido recogidos, codificados e 
incorporados a la base de datos por computadora. Se h; finalizado la mayor parte de los trabajos de 
campo para los estudios de caso. Aunque el Plan Operativo Institucional de 1991 contempla que el 
estudio debe haberse finalizado en mayo de 1991, el equipo de investigaci6n ahora espera que el 
informe final se finalice para diciembre de 1991. Este estudio deberfa de representar una valiosa 

contribuci6n para todos los organismos ecuatorianos que laboran en el Area de la prevenci6n de las 

drogas. 
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Sobre un perfodo de varios meses de estrecho contacto con consumidores ilfcitos de drogas, la 
FNJ ha logrado establecer una relaci6n de confianza lo suficientemente s6lida para permitir la 

producci6n de videos documentales y cipsulas televisivas utilizando el testimonio de estos 

informadores clave y tambidn proyectando una singular perspectiva respecto a la "cultura callejera" de 

las drogas ilfcitas sus correspondientes costos y peligros individuales y sociales. Este material en 
video es un resultado directo del estudio longitudinal, y servird para aumentar la concientizaci6n y el 

rechazo del uso de drogas ilfcitas entre las poblaciones blanco. 

El principal componente de investigaci6n que estA siendo planificado para realizarse en 1992 
es el estudio epidemiol6gico. Se trata de un estudio nacional de prevalencia de drogas asf corwo de 

las actitudes que imperan respecto ai problema de las drogas. Este estudio empleard la misma 

metodologfa y ]a misma muestra que el estudio realizado en 1988. Los trabajos realizados en este 

proyecto hasta la fecha se han concentrado en las tareas de refinar el cuestionario y reclutar 

trabajadores de campo. Se ha programado que los trabajos de campo iniciales comenzardn en enero 

de 1992. Este es un proyecto muy importante ya que proporcionarA los dnicos datos confiables para 
la realizaci6n de anAlisis a fondo de las tendencias en el consumo de drogas y las actitudes respecto a 

las drogas en Ecuador. Sin embargo, el equipo evaluador recomienda que la muestra demogrAfica sea 

revisada con miras a limitarla a personas entre 10 y 45 afios de edad. Despuds de efectuarse ajustes 
apropiados en las tabulaciones de 1988, pueden desarrollarse datos comparativos respecto al perfodo 

de cuatro afios a fin de definir mucho mds claramente la naturaleza y el alcance del consumo de 

drogas. 

El Coavenio Cooperativo tambidn estipula la realizaci6n de un estudio sobre las "Poblaciones 

en Riesgo". Este proyecto de investigaci6n pretende utilizar una combinaci6n de mdtodos 

cuantitativos y cualitativos para examinar las caracterfsticas (factores de riesgo y de proteccidn) de 
ciertos segmentos de la poblacidn que se encuentran en riesgo de corsumir drogas. Los trabajos en 

este proyecto debfan comenzar en junio de 1991. Se le informd al eqipo evaluador que este 

proyecto no es financiado por la AID, sino mds bien es "autofinanciado" por la Fundacidn misma. 

Esto solamente puede interpretarse como una de las contribuciones de contraparte de la Fundacidn al 

Convenio Cooperativo. Si estuviera bien concebido y ejecutado, un estudio de factores de riesgo sin 
duda podrfa ser una valiosa contribuci6n a la comprensi6n y explicaci6n del consumo de drogas entre 

los j6venes. Existen pocus modelos causales empfricamente ensayados del consumo de drogas entre 

j6venes para orientar el desarrollo de programas de prevencidn eficaces. Este estudio tiene el 
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potencial para ser una contribuci6n muy importante a los esfuerzos nacionales de prevencifn de las 

drogas en Ecuador. Sin embargo, se le inform6 al equipo evaluador que la Fundaci6n no tiene 

recursos para poner en marcha este proyecto y que no piensa ejecutarlo en la forma descrita en el 

Convenio CooperpAivo. Este cambio programitico es un resultado de restricciones de tiempo que 

operan sobre el personal de investigaci6n a consecuencia de requisitos contractuales asumidos para 

cumplir con la meta de autofinanciamiento y la necesidad, que ahora se ha vuelto urgente, de generar 
recursos para pagar la hipoteca sobre el nuevo edificio. Es importante sefialar que por lo menos el 30 
por ciento del tiempo del personal de investigaciones se dedica a ia generaci6n de contratos y a la 
producci6n de estudios comercialmente realizables. Muchos de dstos no apoyan los esfuerzos de 

concientizaci6n y educaci6n en materia de narc6ticos. 

Bajo un contrato celebrado con el gobierno de Ecuador, el Director de Investigaci6n, 

Evaluaci6n y Autofinanciamiento estA realizando un estudio de las mujeres recluidas por delitos 

relacionados con la venta il(cita de drogas. El Director inform6 al equipo evaluador que estA 

considerando la posibilidad de utilizar este estudio para satisfacer los requisitos en relaci6n con el 
estudio de "poblaciones en riesgo". Un estudio de este tipo estarfa conceptualmente sesgado y podrfa 

conducir a conclusiones falsas. El equipo evaiuador recomienda que la AID no dd su aprobaci6n a 
este sustituto del estudio original. El equipo tambidn recomienda que el estudio original se realice 

sobre una base longitudinal en combinaci6n con el programa de extensi6n Ilamado "J6venes en 

Acci6n" desarrollado por la FNJ para que pueda general datos de lfnea base y servir como gufa para 

la planificaci6n de programas y como instrumento para la evaluaci6n del impacto de este programa de 

prevenci6n especffico5. 

2. Aolicaciones de la Invetigaci6n a las Actividades Program~ticas 

5Se recomienda un estudio de panel de dos olas que deberfa ser ejecutado en una o ms escuelas 
seleccionadas sobre un perfodo de dos afilos. Por este medio se refiere el personal de investigacidn de 
la FNJ a los siguientes artfculos para obtener una explicaci6n tdcnica m s completa de lo que se estA 
proponiendo: Lawrence M. Scheier y Michael D. Newcomb, "Psychosocial Predictors of Drug Use 
Initiation and Escalation: An Expansion of the Multiple Risk Factors Hypothesis Using Longitudinal 
Data", en Contemporary Drug Problems (Spring, 1991); Karol L. Kumpfer y Charles W. Turner, 
"The Social Ecology Model of Adolescent Substance Abuse: Implications for Prevention", en The 
International Journal of the Addictions 25:4A (febrero de 1991); Carlos E. Climent, y otros, 
"Prediction of Risk for Drug Use in High School Students", en The International Journal of the 
Addictions 25:5 (1990); Jan Skirrow y Edward Sawka, "Alcohol and Drug Abuse Prevention 
Strategies - An Overview" en Contemporary Drug Problems (verano de 1987). 
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Al revisar el diseflo de las actividades programlticas, el equipo evaluador 

encontr6 que muchas actividades estaban basadas en el extenso conjunto de trabajos de investigaci6n 

emprendidos durante la Fase I del proyecto. La difusi6n pdiblica de los resultados de las 

investigaciones ha tenido lugar en seminarios, conferencias, artfculos publicados en peri6dicos y 

revistas, y programas de radio y televisi6n. El programa de Reforma Legal ha utilizado en su trabajo 

los hallazgos del Estudio Epidemiol6gico de 1988 asf como el trabajo de "Nifios Callejeros". El 

Director de INFORMA-T ha informado al equipo evaluador que la selecci6n de temas se bas6 en el 

estudio realizado en 1989 sobre J6venes Urbanos. Tres de los seis folletos para j6venes (los cuales 

han sido elaborados pero adn no han sido publicados) se basaron en dos estudios realizados en 1989 -
"El Sistema Educativo Secundario y el Riesgo: La Experiencia en Quito, Guayaquil y Cuenca", y 
"El Consumo de Drogas en el Ecuador: Una Aproximaci6n Cuantitativz". 

Ningn programa, fuera de los del Departamento de Investigaciones, parece haber hecho uso 

de "Usuarios de Drogas Ilegales en el Ecuador", el cual es el dlnico estudio que ha sido finalizado 

hasta la fecha bajo la Etapa II. 

3. Evaluaci6n de Impacto 

Cuando el equipo evaluador le pregunt6 al Director de Investigaci6n, Evaluaci6n y 

Autofinanciamiento quidn era responsable de Ilevar a cabo la evaluaci6n del impacto de las actividades 

de la Fundaci6n, respondi6: "Probablemente nosotros, pero no hay presupuesto para esta actividad y 

es un asunto muy complicado. Lo hemos dejado para que otros lo hagan, pero lo dinico que ellos 

hacen son evaluaciones de procesos". 

El equipo evaluador puede agregar muy poco m~s a esta aseveraci6n. Aunque el Convenio 

Cooperativo estipula que deben realizarse evaluaciones del impacto de sus programas, de hecho no se 

estl Ilevando a cabo ninguna evaluaci6n de impacto en ninguna actividad programltica emprendida 

por la Fundaci6n. Se hizo un enorme esfuerzo por diseilar el sistema de monitoreo en 1990 y este 

esfuerzo llev6 a la elaboracidn de un manual sumamente detallado titulado "El Sistema de 

Planificaci6n, Seguimiento, Evaluaci6n y Medici6n". La aplicacidn de este sistema a todas las 

actividades y todos los emplazamientos de la Fundacion ha dado por resultado que se dedica una 

cantidad de atenci6n casi abrumadorA al monitoreo dei nivel de esfuerzo realizado en las actividades 

programAticas y en la elaboraci6n de estadfsticas sobre procs,. 

Esta es una seria deficiencia y una que debe corregirse r~pidamente. Tres programas se 

prestan a acciones especfficas de evaluaci6n de impacto que se encuentran dentro de las capacidades 
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del personal de investigaci6n y evaluaci6n. Estos son: a) aplicaci6n piloto del programa de J6venes 
en Acci6n vinculado al proyecto de investigaci6n de grupos en riesgo, siguiendo la recomendaci6n 
anterior; b)Radio Juvenil; y c) Campafias Masivas - de las cuales ambas podrfan evaluarse a travs 

de simples tdcnicas de mercadeo del muestreo oportunfstico. Podrfan capacitarse voluntarios de la 
FNJ y las evaluaciones podrfan realizarse con un mfnimo de requisitos en tdrminos de recursos 

financieros. 

Surge el interrogante en tomo al verdadero rendimiento de los fondos de los contratos de 
investigaci6n que la Fundaci6n ha celebrado con otras instituciones, tales coma Ciba-Geigy, 
Ecuarouche, el Colegio Americano, el Ministerio de Bienestar Social, etc. Cuando se le pregunt6 
c6mo se calcularon los costos y las "utilidades" para estos contratos, el Director de Finanzas 
respondi6 que estaban incluidos todos los costos directos (salarios, honorarios y materiales) mAs un 30 

por ciento de "utilidades". Pero no estdn incluidos los costos indirectos. Los costos indirectos para 
todos estos contratos son absorbidos por la Fundaci6n, lo cual constituye un subsidio para estas 

actividades en lugar 0,&generar fondos para el autofinanciamiento y el pago de la hipoteca. 
En considvracin de lo anterior, el equipo evaluador recomienda que al Director de 

Investigaci6n y Evaluaci6n se le libre de las responsabilidades del autofinanciamiento y que un plan 
aceptable para la realizaci6n de evaluaciones de impacto sea presentado a la AID y puesto en vigencia 

antes de finalizarse el dltimo trimestre de 1991. 

C. Centros de Informaci6n 

1. Alcance y Calidad de las Colecciones 

Durante la Fase I del Proyecto, la Fundaci6n Nuestros J6venes estableci6 
centros de informacidn sobre la prevenci6n de las drogas en Quito y Guayaquil. Estos centros de 
informaci6n debfan llenar el vacfo existente en tdrminos de informaci6n sobre drogas y asuntos afines 

para el pdiblico en general, escuelas y universidades, periodistas, formadores de la opini6n pdlblica, 
funcionarioc de gobierno, y dirigentes polfticos. Al buscar alcanzar sus objetivos, los centros debfan 
emprender actividades de extensi6n, conducir programas en informaci6n y concientizaci6n sobre 

drogas, y divulgar recortes bibliogrAficos y periodfsticos. 
Los Centros han organizados sus materiales alrededor de tres Areas temAticas generales: 

juventud, sociedad y drogas. En Quito, las primeras dos colecciones incluyen libros, artfculos, 
recortes, videos, y audiocassettes que cubren una amplia variedad de temas relacionados con los 
problemas que enfrentan los adolescentes, historia, geograffa, literatura, asuntos de actualidad, etc., 
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que serfan de interds para estudiantes de secundaria. La colecci6n que trata el problema del abuso de 

las drogas y asuntos relacionados contiene libros, artfculos, recortes de peri6dico, audiocassettes y 

videocassettes. 

El Centro de Informacifn en Quito tiene una colecci6n de mAs de 11,000 documentos. El 

Centro de Guayaquil tiene una colecci6n de documentos mucho m s reducida. Los materiales del 

Centro ubicado en Quito est~n orientaeas principalmente a estudiantes de secundaria. Durante la Fase 

I del proyecto, este Centro tenfa un programa de adquisiciones muy activo, pero debido a los recortes 

presupuestarios, las adquisiciones compradas se han. reducido a un mfnimo. Existen suscripciones a 

cinco peri6dicos nacionales, unas pocas revistas de noticias actuales/de interds general, tales como 

Vistazo, La Tuya, y Time, ademls de una revista orientada a temas de la juventud, Revista Juvenil 

Joven. No existe un programa sistemdtico de adquisiciones; virtualmente todas las nuevas 

adquisiciones se reciben por medio de donaciones o intercambios. 

El Centro ha celebrado acuerdos respecto A intercambio de informaci6n con centres de 

recursos de la regi6n andina, tales como CEDRO y SEAMOS. Pero pocos materiales han sido 

recibidos y aqudllos que se estdn recibiendo no parecen suministarse sobre una base regular. Gran 

parte de la informaci6n relacionada con las drogas que se ha recibido en espafiol del exterior vino de 

Centros de Integraci6n Juvenil en Mdxico. Pero esta fuente tampoco estA suministrando documentos 

sobre una base regular. 

Considerando que el Centro se form6 en 1987 y que fue una de las principales actividades de 

la FNJ, sus colecciones de materiales relacionados con las drogas ahora estdn ddbiles y 

desactualizadas. Muchos materiales que estAn disponibles gratuitamente no tienen representaci6n en la 

coleccidn. Estos incluirfan materiales provenientes de organizaciones tales como: U.S. National 

Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (Centro Nacional de Intercambio de Informaci6n 

sobre el Alcohol y las Drogas de los Estados Unidos), Substance Abuse Librarians and Information 

Specialists (Bibliotecarios y Especialistas en Informaci6n sobre el Abuso de las Sustancias) (una 

asociaci6n intemacional de profesionales de la informacidn dedicados al manejo, intercambio y 

diseminaci6n de informaci6n sobre el abuso de las drogas), International Council of Alcohol and the 

Addictions -- ICAA (Consejo Intemacional de Alcohol y de las Adicciones) y otros centros de 

documentaci6n europeos, CICAD de la Organizaci6n do Estados Americanos, la Organizaci6n 

Mundial de la Salud, el Programa Internacional de Control de las Drogas de las Naciones Unidas, etc. 

No se cuenta con conocimientos sobre c6mo adquirir revistas y literatura de publicaci6n periddica que 
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puede obtenerse de otras fuentes, sin costo o a tarifas reducidas para organizaciones sin fines de lucro 

conio la FNJ. El Centro no accesa la bibliograffa m s reciente de materiales sobre temas 

relacionados con las drogas que estAn disponibles en el mundo entero a travds de servicios de 
informaci6n por ccmputadora, tales como DRUGINFO, MEDLINE, Research Alert del Instituto de 
Investigaci6n Cientffica en Filadelfia, o el Instituto para el Estudio de la Dependencia de las Drogas 

en Londres (ISDD), etc. 

2. Andlisis Operativo 

Tanto el Centro de Quito como el de Guayaquil tienen bases de datos por 

computadora para sus colecciones. El sistema utilizado es MICROISIS, el cual fue desarrollado por 
la UNESCO y es utilizado por varios otros centros de recursos que estdn activos en el campo del 

abuso de las drogas, incluyendo CEDRO y CICAD. Para materiales relacionados con las drogas, el 
Centro utiliza el Tesauro desarrollado por el Instituto para el Estudio de la Dependencia de las Drogas 
(Londres) y traducido al espaflol por el Acuerdo Sudamericano sobre Drogas y Psicotrdpicos (Buenos 

Aires). 

El sistema es bueno, pero lamentablemente su uso es limitado actualmente. La raz6n de esto 

es que se efectuaron cambios en la clasificaci6n de mucho libros que no fueron incorporados al 
sistema de computadoras. Asf, los c6digos de catAlogo que est n registrados en la computadora no 
concuerdan con la ubicaci6n ffsica de los documentos. El personal tenfa conocimientos de c6mo 

operar el programa MICROISIS para buscar materiales pero no tenfa suficiente capacitacidn en su 

operaci6n para introducir cambios al programa. 

A la Ilegada del actual bibliotecario hace cuatro meses, el Centro de Quito parece haber 

estado asediado por numerosos problemas. AdemAs de los mencionados anteriormente, el archivo de 
recortes de peri6dicos y revistas consistfa de un mont6n de papeles apilados en archivadores sin orden 
alguno. El control de la calidad en el anglisis, clasificaci6n y procesamiento de material bibliogrdfico 

era irregular y el procesamiento de documentos reflejaba serios atrasos. Hasta cierto punto esto se 
debe al alto fndice de rotacidn de personal. En gran medida, sin embargo, la explicacidn radica en 

que si bien el Centro tenfa un especialista en informacidn (aunque no estaba capacitado en el abuso de 
sustancias), no contaba con los servicios de un bibliotecario profesionalmente capacitado. 

En este sentido, el Centro de Quito se encuentra actualmente en manos competentes. El 

bibliotecario tiene un tftulo en ciencias bibliotecarias de la Universidad de Chile y diez aflos de 
experiencia profesional. Se ha emprendido una evaluacidr a fondo de la condici6n del Centro y se 
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encuentran ya encaminadas medidas correctivas. Sin embargo, a fin de atender las necesidades del 

Centro, el equipo evaluador recomienda que la Fundaci6n contrate a un especialista en informaci6n. 

El personal deberfa tener capacitaci6n adecuada en el sistema MICROISIS. Adems, el equipo 

recomienda que se brinde asistencia tdcnica tendiente a fortalecer las colecciones del Centro que 

contienen materiales relaeionados con las drogas. 

3. Extensi6n 

Los Centros de Informacifn han abordado el tema de la extensi6n a travds de 

diversos mecanismos. Las colecciones de cada Centro est n f~cilmente accesibles al ptiblico en 

general a travs de salas de lectura general. El prop6sito de las salas de lectura es servir como lugar 

donde los estudiantes puden realizar sus tareas escolares. La idea es atraer estudiantes al centro y 

luego interesarles en los temas de los problemas de los j6venes y del abuso de las drogas. Esta idea 

tambidn se sigue en la unidad operativa en Portoviejo y en el grupo de apoyo en Milagro, y 

supuestamente en otras unidades operativas y grupos de apoyo. Las colecciones de los centros locales 

son mucho mds reducidas, desde luego. Las salas de lectura en Quito y Guayaquil son atractivas y 

cdmodas. El Centro de Quito cuenta con una sala de videos la cual, aunque estA bien equipada, 

necesita separarse de la sala de lectura. Las horas de operacidn son adecuadas para poder hacerlas 

disponibles a los estudiantes. Durante los seis primeros meses de 1991, 229 personas utilizaron la 

sala de lectura del Centro de Quito y 100 personas utilizaron sus servicios de video. A partir de 

observaciones del local en Guayaquil y conversaciones sostenidas con personal del Centro, se percatd 

que niimeros m s reducidos de lectores hicieron uso de la sala de lectura de ese Centro. En 

Portoviejo, la sala de lectura tambidn parecfa gozar de popularidad. 

Tanto el Centro de Quito como el de Guayaquil son proactivos al patrocinar eventos pdlblicos 

de divulgacidn de informaci6n en escuelas, asociaciones cfvicas y otras organizaciones. Durante el 

primer semestre de 1991, el Centro de Quito alcanz6 a 1,189 personas. 

El Plan Operativo Institucional de 1991 fij6 una meta de 10,000 usuarios de los servicios 

prestados por los Centros de Informaci6n. Se trata claramente de una meta excesivamente ambiciosa 

que necesita reconsiderarse. A fin de aumentar la capacidad de extensi6n del Centro de Informaci6n, 

el equipo evaluador recomienda que se capacite a un grupo de voluntarios de la misma manera que se 

hace en bibliotecas comunitarias por todo Estados Unidos y Canadd. En vista de que las instalaciones 

son apropiadas, puede patrocinarse un mayor nimero y una mayor variedad de actividades en ambos 

centros de informaci6n a fin de fortalecer sus bases constituyentes y establecer vfnculos m~s estrechos 
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con segmentos ms amplios de sus respectivas comunidades. Deberfan desarrollarse circulares, 
volantes 	y otros materiales, y los mismos deberfan ser reproducidos a bajo costo y distribuidos a 

travds de los Centros de Informaci6n a fin de promover tanto una concientizaci6n acerca de 

interrogantes relacionados con las drogas como tambidn 1os servicios brindados por los Centros. Este 
mismo tipo de programa tambidn setfa de utilidad para las unidades locales aunque en cierta medida 

algunas 	unidades ya estin tomando iniciativas en este sentido. 

Otras formas de extensi6n realizadas por el principal Centro de Informacifn en Quito deberfan 

incluir diversas publicaciones para ser distribuidas a periodistas, formadores de la opini6n pdiblica, 

autoridades de gobierno y polfticos. El Plan Operativo Institucional de 1991 estipula tres principales 

publicaciones: Ale Rvista Referativa, y Dossier. 

Alertas es una publicaci6n quincenal que tiene una lista de distribuci6n de 300 personas. Se 

publica de una manera oportuna y proporciona restimenes de artfculos sobre las drogas, la juventud y 
la sociedad sacados principalmente de los peri6dicos y revistas recibidas por la Fundaci6n. Como tal, 

proporciona un servicio valioso. Sin embargo, su cobertura ficilmente podrfa ampliarse a traN ds de 
las recomendaciones formuladas anteriormente en la seccidn sobre "Anmisis Operativo". 

Revista Referativa es una publicaci6n que proporciona citaciones bibliogrtficas (sin abstractos) 

sobre los tres temas centrales de la Fundaci6n: j6venes, sociedad y drogas. Solamente un mimero ha 

sido publicado. Por cuanto su preparaci6n depende de una mayor capacidad en el uso del sistema 

MICROISIS, no serd publicada sino hasta que se hayan realizado actividades apropiadas de 

capacitaci6n. 

Dossier es una publicacidn anual que reproduce recortes e informes de periddicos, revistas, 

televisidn y radio sobre temas seleccionados. El ndmero correspondiente a 1990 se dedic6 al tema de 
la "narcoeconomfa". Aproximadamente 100 copias de esta publicaci6n son enviadas a instituciones a 

solicitud. Es un servieio dtil, pero a fin de asegurar que la informaci6n sea oportuna, el equipo 

evaluador recomienda que la revista sea publicada con una mayor frecuencia, de ser posible tres veces 

por aflo. 

D. 	 Radio Juvenil 

Radio Juvenil tiene un triple prop6sito: (1) transmitir por radio una serie de 

mensajes en contra del consumo de drogas, a travds de programas disellados y operados por j6venes 
voluntarios; (2) al hacerlo, ofrecer actividades productivas de tiempo libre a los voluntarios ("para 
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mantenerlos fuera de la calle", por asf decirlo), y (3) preparar a este grupo de voluntarios para 

posibles carreras en el radioperiodismo. 

A mediados de agosto de 1991, unos 100 voluntarios trabajaban en este programa en siete 

provincias: Pichincha, Loja, Guayas, El Oro, Manabf, Zamora e Imbabura. Trabajando con 

emisoras locales que donan el tiempo de transmisi6n, los voluntarios ahora estIn transmitiendo doce 

programas radiales semanales y dos programas diarios. (Hay cuatro programas semanales en Loja y 

tres en Guayas.) Tres de los programas semanales tienen una duraci6n de sesenta minutos, uno tiene 

una duraci6n de veinte minutos y el resto son de treinta minutos. De los dos programas diarios, uno 

es de quince minutos y el otro de treinta. 

El presupuesto del programa para el afho de 1991 se proyect6 en US$14,386, cifra que 

contrasta con la cantidad efectivamente gastada en 1990 de US$27,101. Las proyecciones de 1991 

representan el 4.10 por ciento del total de los costos del proyecto. Los gastos proyectados de 

US$11,000 para la adquisici6n de equipo de radio fueron eliminados del presupuesto como parte del 

reajuste que se hizo necesario a rafz de la compra del nuevo edificio. Funcionarios de la FNJ del m~s 

alto nivel informaron al personal del proyecto que posiblemente se aumentarfa el financiarniento de 

Radio Juvenil dependiendo del resultado de esta evaluaci6n. 

El personal profesional consiste de dos personas con sede en Quite. Un tercer profesional, un 

voluntario belga que cumple con el servicio militar alternativo, deberd partir dentro de poco para 

trabajar con el centro de tratamiento. Los dos profesionales ecuatorianos tienen s6lidos antecedentes 

en el radioperiodismo. El Jefe del proyecto tiene una licenciatura en comunicaciones sociales. Ha 

trabajado para CIESPAL y Radio Nederland, adem~s de otros puestos. Actualmente es Director de 

Radio Municipal en Quito y dicta un curso en radioperiodismo en la Universidad Central. Ha estado 

con la Fundaci6n seis meses. 

El Subjefe, que lleva cuatro meses con el proyecto, estl preparando su tesis en la Universidad 

Cat6lica. Ha ocupado numerosos puestos en diversas emisoras, incluyendo el puesto de director de 

noticias en Radio Tarquf. 

Los voluntarios son autoseleccionados. Llegan por medio de contactos con las Unidades 

Operativas (centros provinciales o cantonales) o bien establecen contacto directamente con la 

Fundaci6n en Quito. Reciben capacitaci6n en las tdcnicas de producci6n radial en Quito, y luego son 

despachados para trabajar a travs de las unidades operativas. El proyecto espera algn dfa establecer 

centros de capacitacidn en cada una de las unidades operativas. 
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La audiencia blanco de Radio Juvenil son los j6venes urbanos de las clases baja y media baja. 
Tanto el Jefe del proyecto como el Subjefe estdn preocupados ademds acerca de los campesinos que 
recidn han liegado a las dreas urbanas procedentes del medio rural; consideran que este grupo se 
encuentra particularmente en riesgo, aunque no pueden sefialar estudios que corroboren esta 

aseveraci6n. Aunque no podemos indicar nuestro desacuerdo respecto a sus criterios en este asunto 
(nuestra propia experiencia adquirida en pafses andinos indicarfa que con toda probabilidad han 

acertado), seflalamos esto como ejemplo de la brecha que existe entre las investigaciones 

program~ticas y las operaciones programAticas. Hasta donde hemos podido determinar, hasta la fecha 

ningdn programa de Radio Juvenil ha sido dirigido a esta audiencia. 

Los voluntarios disefian y producen sus propios programas. El personal del proyecto 

considera que esto es importante, ya que les permite transmitir su mensaje a sus audiencias 

individuales (los j6venes) en formas que con toda probabilidad serdn bien recibidas por esas 
audiencias. Estamos de acuerdo en eso. Lo que no ha quedado tan claro es el control ejercido por el 
personal respecto al contenido de los programas, es decir, hasta qud punto la concientizaci6n sobre 
drogas e&en efecto un tema central, o incluso el dnico tema central. El personal del proyecto 

informa que los programas efectivamente se concentran en la concientizacidn sobre drogas y que 

constantemente se les proporciona nueva informaci6n a los voluntarios sobre ese tema. Se nos 
inform6 que reciben copias de Alertas cada quince dfas y que tambidn reciben informacifn de los 

Centros de Informaci6n. Aunque el personal del proyecto recibe algunos de los programas grabados, 
la mayorfa son retenidos por las emisoras que los transmiten. Escuchamos unos pocos minutos de 
varias cintas que estaban disponibles en el proyecto. Algunos trataron de temas relacionados con la 
concientizaci6n/evasi6n de los narc6ticos, mientras que en otros esto no parecfa ser el caso (aunque es 
posible que hayan contenido segmentos sobre ia concientizacidn sobre narcdticos que no escuchamos). 

Dado el hecho de que el personal del proyecto no puede depender de cintas grabadas de los 
programas para efectos de seguimiento, dependen de formularios mensuales enviados por cada unidad 

operativa. El seguimiento tambidn se logra entrevistando a voluntarios que se desplazan a Quito 

peri6dicamente para recibir capacitacidn adicional o, especfficamente, para hablar con el personal del 

proyecto acerca de problemas especfficos. 

Como respuesta a nuestras preguntas respecto a la medici6n del impacto del proyecto, se nos 
inform6 que, a partir de agosto de 1991, el proyecto piensa comenzar a ejecutar una serie de 
encuestas de radioyentes a fin de determinar qud porcentaje de la audiencia en cada regidn escucha 
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Radio Juvenil durante las horas asignadas especfficarnente al proyecto. Esto representard una buena 

medida de la eficacia del proyecto en captar audiencias pero desde luego no medird el impacto en 

tdrminos de actitudes y prActicas (vdase la secci6n III.B.3 de este informe que trata de la evaluaci6n 

de impacto.) El personal del proyecto estA consciente de esto pero no tiene planes para abordar este 

tema. Tampoco estA consciente de ningdn plan de la Fundaci6n para medir el impacto ms amplio 

del programa. 

El personal de Radio Juvenil estA trabajando en un proyecto, el cual nos informaron hab(a 

sido aprobado, para Radio Revista, un programa semanal que ayudarA al programa a introducirse en 

Areas que actualmente no est n cubiertas por los programas ejecutados por las unidades operativas. 

Este programa, el cual se proyecta costarA S/.570,000 por semestre, ahora se encuentra en la etapa de 

negociaci6n de convenios con emisoras locales. (Dado el recorte presupuestario de 1991 que afecta a 

Radio Juvenil, el cual se mencion6 anteriormente, parece muy poco probable que este proyecto pueda 

iniciarse este afio.) Otro programa nuevo, el cual tambidn ha sido aprobado por la Fundacidn, 

consiste de una serie de cufias de seis a siete minutos de duraci6n titulado Charlas de Vida, las cuales 

abordarfan temas como el papel de la juventud en la sociedad, la sexualidad, etc. Estas podrfan ser 

copiadas y utilizadas en los programas locales de Radio Juvenil. Los planes contemplan la 

transmisi6n de una serie de hasta 500 cuias. 

Radio Juvenil tiene el potencial para ser uno de los m s importantes programas de extensi6n 

directa de la FNJ. Los integrantes de su pequefio cuadro de personal estAn bien calificados y 

altamente motivados. Parece haber tenido por lo menos cierto nivel de 6xito en la tarea de atraer 

voluntarios. Se comenzard a medir su 6xito en lograr su meta de atraer audiencias a partir de la serie 

de encuestas de audiencias que estd programada para realizarse a finales de agosto de 1991. Sin 

embargo, necesita estudiarse su impacto en tdrminos de actitudes y prdcticas. Ello probablemente 

implique una serie de estudios de lfnea base, realizadas a nivel local sobre las actitudes y prdcticas 

actuales en las Areas cubiertas por el programa, debiendo realizarse estudios de seguimiento sobre una 

base anual. Tal como se ha sefialado en la secci6n de este informe sobre evaluaciones de impacto, 

podrfan emplearse sencillas t~cnicas de mercadeo utilizando entrevistas de intercepcidn en lugares 

pdblicos seleccionados. 

Deberfan analizarse minuciosamente los planes para extender a los niveles provinciales la 

capacitaci6n de la primera ronda. Ya que esto requerirfa la compra de equipo adicional para los 

centros provinciales, deberfan estudiarse los beneficios a derivarse de estos costos adicionales. En 
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cambio, deberfa aumentarse ia capacitaci6n de seguimiento (unto con el seguimiento general del 

proyecto a nivel local). Es probable que esta tarea requiera personal adicional ahora, y 

definitivamente lo requerird a medida que aumente el ndmero de programas locales. 

E. Informacidn Preventiva 

I. INFORMA-T 

INFORMA-T es esencialmente un proyecto de informaci6n telef6nica dirigido 

a la diseminaci6n de informaci6n preventiva a travds de los medios de comunicaci6n masiva. 

Actualmente opera en Quito y Guayaquil. Las personas que laman al servicio tienen la opci6n de 

elegir entre una variedad de temas incluyendo: educaci6n preventiva, infornaci6n sobre el abuso de 

las drogas, salud, nutrici6n, vida familiar, alcoholismo, problemas de la adolescencia, SIDA, 

ecologfa, educaci6n cfvica, historia ecuatoriana, analfabetismo y organismos de servicio comunitario. 

El sistema estA dividido en 19 mddulos tem~ticos que contienen aproximadamente 650 mensajes, que 

varfan en duraci6n de cuatro a seis minutos. De estos mensajes, un 30 por ciento tratan de 
informaci6n sobre drogas y asuntos relacionados. Segdn la Presidenta Ejecutiva de la Fundacidn, los 

planes actuales estipulan el desarrollo de otros 1,400 mensajes durante el transcurso del pr6ximo aflo. 

Se espera que los costos de elaborar los nuevos mensajes sean cubiertos por las "utilidades" 

generadas a rafz de mensajes elaborados para empresas particulares que pagardn por los mensajes en 

su Area de trabajo. Ciba-Geigy ha solicitado mensajes sobre la salud y la epilepsia y Editorial Norma 
ha celebrado un contrato para la elaboracidn de mensajes sobre la adolescencia y la familia. Se le 

asegurd al equipo evaluador que no se mencionardn marcas o productos especfficos en los mensajes. 

Para hacer uso del sistema, el cliente debe marcar un ndmero y solicitar una cinta. Un 

trabajador voluntario contesta la Ilamada y activa el mensaje deseado en una consola especialmente 

disdfiada que tiene tocacintas conectadas a las lfneas telef6nicas. Al usar este servicio, el interesado 

conserva el anonimato. 

El Instituto Ecuatoriano de Comunicaciones (IETEL) ha contribuido con locales equipados con 

sistemas de PBX para la operaci6n del sistema en Quito y Guayaquil, con cuatro lfneas telef6nicas en 

Quito y cinco en Guayaquil. Aparentemente se estdn experimentando ciertas dificultades en este 

sentido a nivel provincial. Por ejemplo, el Coordinador de la unidad operativa en Portoviejo tiene 

pensado desde hace mucho tiempo obtener lfneas para este servicio en la provincia de Manabf, sin que 

hasta la fecha haya tenido dxito. 



Fundacidn Nuestros J6venes - 30 

La difusidn de los mensajes de INFORMA-T tambidn se estA realizando a travds de Radio 

Juvenil. Este probablemente sea un mejor mdtodo de divulgaci6n ya que con 61 se alcanza a un 

pdblico potencialmente m s grande. En todo caso, los costos de los m6dulos existentes son costos no 

recuperables. Existen planes para distribuir los guiones impresos en escuelas a travs de un acuerdo 

celebrado con el Ministerio de Educaci6n. Los guiones tambidn est n siendo distribuidos a por lo 

menos algunas unidades operativas. 

El jefe del proyecto es un psic6logo profesional que Ileva tres aflos trabajando con la FNJ. 

En Quito, el sistema es operado por 61 trabajadores voluntarios, que trabajan en turnos de 2 

voluntarios cada uno. Casi todos los voluntarios estAn en su ditimo aio en la Facultad de Programas 

Sociales de la Universidad Central de Quito. Al prestar este servicio, estos voluntarios tambidn 

descargan uno de sus requisitos para optar al tftulo en lo relacionado con la prestacidn de servicios 

profesionales. Cada voluntario recibe un manual de operador y entre dos y tres dfas de capacitaci6n 

impartida por trabajadores experimentados. En Guayaquil, el sistema es operado por ocho 

voluntarios, y existen planes para comenzar la capacitaci6n de otros diez voluntarios dentro de una 

semana. 

El desarrollo del sistema comenz6 en 1987 durante la Fase I del Proyecto USAID/FNJ, pero 

no entr6 en operaci6n sino despuds de finalizarse el proyecto. La FNJ celebr6 dos convenios con el 

Ministerio de Educaci6n y Cultura (MEC) en julio de 1989 y enero de 1990 para incorporar 

INFORMA-T al Programa Nacional de Educacidn Preventiva del MEC. Diferencias de opini6n en Jo 

relacionado con el programa de medios masivos con el cual debfa lanzarse el sistema, cambios en las 

prioridades del MEC, y problemas internos en el proyecto MEC/AID condujeron a un impasse en 

estos acuerdos y atrasos adicionales en la puesta en marcha del proyecto. 

En agosto de 1989, la FNJ contrat6 a CEDATOS, una firma de mercadeo, para que realizara 

una evaluaci6n del sistema y de los materiales de televisi6n y radio que habfan sido elaborados. 

CEDATOS opt6 por no conducir una prueba piloto de mercados, como lo habfa sugerido la AID, y 

en su lugar llevd a cabo una serie de grupos focales, incluyendo tre. dirigidos a j6venes y uno 

dirigido a adultos en Quito e Ibarra. Como resultado de este ejercicio, las cuilas de televisidn y los 

programas cortos de radio fueron calificados de deficientes y en septiembre de 1990, la FNJ contrat6 

a Atelier Publicitaria, otra firma de mercadeo, para que produjera la campafia publicitaria y otros 

productos para ser divulgados a travs de los medios de comunicaci6n. 
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INFORMA-T comenz6 a operar como programa piloto en octubre de 1989. Esta etapa tuvo 
una duraci6n de 20 meses, hasta junio de 1991. Durante este perfodo, la FNJ efectio un monitoreo 
del desempeilo y aceptabilidad general del sistema. En enero de 1990, personal de la FNJ visit6 a 
nueve escuelas en Quito para describir el sistema a los alumnos y promover su uso. A los tres dfas 

de haberse efectuado estas visitas, el 38 por ciento de los alumnos utilizaban el servicio. La FNJ 
llev6 a cabo un monitoreo de los aspectos tdcnicos de las llamadas de los alumnos (tiempo de espera, 
claridad, duraci6n e interds del contenido de los mensajes). No se dispone de informaci6n respecto a 
los temas solicitados ni a la reacci6n de los alumnos a los mensajes relacionados con las drogas. Se 
hizo un segundo esfuerzo por obtener m s informaci6n a travds de un cuestionario enviado a ocho 

escuelas. Sin embargo, solamente se recibieron 43 respuestas. 

No obstante, durante todo este perfodo no se hizo ningdn esfuerzo por evaluar el impacto de 
INFORMA-T con respecto a los conocimientos, actitudes y comportamiento en relaci6n con el abuso 

de las drogas. Respecto a eso, tampoco se habfan recogido datos de lfnea base contra los cuales 

medir el dxito de este esfuerzo. 
A pesar de este proceso de monitoreo, existe confusi6n en cuanto al nimero efectivo de 

Ilamadas recibidas por INFORMA-T en 1989 y 1990. En su Plan Operativo Institucional de 1991, 
que fue presentado a la AID en enero de 1991, la FNJ inform6 que se efectuaron 13,472 llamadas a 
INFORMA-T durante 1990, proyectdndose un total de 90,000 para 1991. Luego, en una hoja 

informativa presentada a las autoridades nacionales, los medios de comunicaci6n y el ptiblico en 
general que asistieron a la inauguraci6n oficial del sistema el 29 de julio de 1991, la FNJ report6 que 

3,000 llamadas fueron recibidas en Quito en 1989 y 8,000 en 1990. 
Pero ninguna de las cifras reportadas a la AID o presentadas en la inauguraci6n oficial lievan 

relaci6n alguna a las que aparecen en el informe sobre el monitoreo continuo realizado por la 
Fundacidn entre agosto de 1989 y junio de 1991.6 Segdin los datos contenidos en ese informe, en 
1989 se efectdio un promedio de 30-40 llamadas mensuales y solamente 2.067 llamada se recibieron 
durante todo el aflo de 1990. En el primer semestre de 1991 solamente 1,443 Ilamadas se recibieron 

en Quito. 

6Fundacidn Nuestros Jdvenes, Informe de evaluaci6n del sistema INFORMA-T y sus 
componentes tdcn cos. peda6gicos y promocionales. agosto 1989 - junio 1991, Quito: junio de 
1991. 
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De Ioanterior se desprende claramente que no existen datos confiables respecto al ntimero 

efectivo de llamadas efectuadas a INFORMA-T durante todo el perfodo durante el cual se llevaba a 

cabo este proceso de monitoreo. Tal como serd tratado mAs adelante en relacidn con la informaci6n 

disponible sobre costos, este hecho tiene serias implicaciones para cualquier esfuerzo por medir la 

eficacia del proyecto en funci6n de costos. 

El equipo evaluador considera como no vdlidas las conclusiones generales sacadas por la FNJ 

en su informe de evaluaci6n. A partir de los datos recopilados entre julio de 1990 y julio de 1991, 

no puclen sacarse conclusiones, tal como :j hace el informe, en relaci61t con el ndmere de Ilamadas 

relacionadas con las drogas, la satisfacci6n de los usuarios con la informaci6n recibida sobre las 

drogas, la utilidad de la informaci6n brindada, la ayuda recibida para introducir cambios en el estilo 

de vida, o siquiera las intenciones de volver a usar el sistema. Esto se debe a los siguientes factores: 

a) se recogi6 informaci6n sobre qud tema habfa sido solicitado por los interesados en solamente un 

15.7 por ciento de las Ilamadas (317 de un total de 2,020); b) de las 317 llamadas para las cuales se 
recogi6 esta informaci6n, el 70 por ciento no solicitaron mensajes relacionados con las drogas; y c) 

faltan respuestas de los interesados a las preguntas anteriores para entre el 84 y el 95 por ciento de las 

2,020 llamadas efectuadas. Los datos recopilados sobxe las 1,490 llarnadas recibidas entre octubre de 

1989 y junio de 1990 no arrojan informaci6n alguna que apoye las conclusiones sacadas en el informe 

respecto a las drogas. Aun asf, y a pesar de la escasez de datos confiables y pertinentes, el informe 

recomienda que el sistema "se mantenga, se refuerce, y se amplfe". 

Los hechos sugieren de una manera convincente que la decisi6n de comprometer totalmente 

una porci6n considerable de los recursos programAticos de la FNJ se habfa tornado antes de recibirse 

los resultados de la evaluacidn, por muy viciados que fueran. Comenzando en septiembre de 1990, la 

Fundaci6n primero contrat6 a Atelier Publicitaria y luego a Interpublic para que elaboraran productos 

para ser divulgados en los medios de comunicaci6n los cuales fueron entregados a la FNJ para finales 

de febrero de 1991. El 5 de marzo de 1991, la Fundaci6n decidi6 contratar a la recidn creada 

compafifa de relaciones pdlblicas y producciones Je video de la FNJ, Arte America, para que 

desarrollara un plan de divulgacidn y consiguiera donaciones de tiempo y espacio publicitario en los 

medios de comunicaci6n. La Fundaci6n acord6 pagar la suma de S/.4,500,000 a Arte America por 

estos servicios. La campafia en los medios de comunicaci6n comenz6 en la dltima semana de julio de 

1991, y estA programada para finalizar a principios de noviembre de 1991. El valor de las 

donaciones de tiempo y espacio en los medios se calcula en S/.100,000,000. 
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En respuesta a una solicitud recibida de la AID en agosto de 1991 para que proporcionara
 

informaci6fl sobre los costos de INFORMA-T, el Director de Finanzas de la FNJ inicialmente
 

present6 cifras que indican gastos por S/.5,802,676 para 1990 y de S/.5,356,007 para el primer 

senfestre de 1991. Sin embargo, cuando se cuestionaron las cifras correspondientes a 1991, se 
incluyd un monto adicional de S/. 19,500, ' 0 por concepto de "materiales educativo.;" y "honorarios 
de asesorfa", con lo cual el total gastado hasta el 30 de junio de 1991 asciende a S/.24,856,007. 

Aun asf, estas cifras no representan el total de los costos del sistema. No se incluyer. gastos 
efectuados por concepto de salarios, honorarios y materiales con anterioridad a 1990. No se toman 

en cuenta los costos de los primeros productos a divulgarse en los medios de comunicaci6n que se 

elaboraron durante 1990. 

Para el segundo semestre de 1991, se proyecta que tan s61o los pagos de salarios agregardn un 
monto adicional de S/.6,641,995 a los costos y, segtln su Director, Arte America recibirA la suma 

adicional de S/. 15,000,000 para producir cuflas de televisi6n, avisos radiales de servicio pdiblico y 
materiales impresos para un programa publicitario "de mantenimiento" con una duraci6n de dos 
meses. Con base en las cifras disponibles, parece que el total de los costos efectivos correspondientes 

a 1991 sobrepasardn la suma de S/.46,500,000. Esto representa aproximadamente un tercio del 
presupuesto total de 1991 de la FNJ para actividades programAticas, una cantidad que excede en 

mucho el 5.4 por ciento que figura en el presupuesto incluido en el Plan Operativo que fue presentado 

a la AID/Quito y aprobado por esa entidad. 

La conclusi6n es que la Fundaci6n realmente no sabe lo que han sido sus verdaderos costos en 

el programa INFORMA-T ni tampoco ha iniciado ningdin programa significativo de andlisis de costos. 
AdemAs, en vista de que no se cuenta con datos confiables respecto al ndmero de Ilamadas recibidas 

(y mucho menos acerca de las llamadas relacionadas con las drogas), es imposible realizar un analisis 

de la eficacia del programa en funci6n de costos. Se le ha informado al equipo evaluador que, como 
resultado de la campafia en los medios de comunicaci6n, las llamadas a INFORMA-T en Quito han 
alcanzado un nivel de 300 diarias, registrlndose un nlmero similar en Guayaquil. Pero la experiencia 
con sistemas similares de informaci6fi telefdnica en otros pafses demuestra que, sin un esfuerzo 

sostenido en los medios de comunicaci6n, el interds de los usuarios baja rdpidamente.' 

7Por ejemplo, en PanamA el servicio telef6nico de informacidn sobre las drogas brindado por la 
Cruz Blanca Panamefia recibi6 60,000 llamadas en 1990. Durante los seis primeros meses de 1991, 
solamente se recibieron 7,000 llamadas. 
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En su evaluaci6n de punto medio de la primera fase del proyecto de Informacidn y
 
Concientizaci6n Pdblica sobre Drogas de la FNJ realizada en octubre de 1988, Development
 

Associates advirti6 que deb(a reconsiderarse seriamente el programa de INFORMA-T antes de que el 
sistema entrara plenamente en vigencia. La evaluaci6n recomend6 endrgicamente que la Fundaci6n 
procediera cautelosamente al tomar una decisi6n de invertir en un programa tan costoso y con un 
hinpacto limitado, y que se prestara atenci6n especial al fndice de costos-beneficios y al impacto del 

proyecto. 

El equipo evaluador considera que la Fundaci6n no ha hecho una evaluaci6n adecuada del 

proyecto desde la evaluaci6n de punto medio realizada por Development Associates en octubre de 
1988. Esto es significativo particularmente en vista del hecho que, al negociarse la Fase II del 

proyecto, la Fundacidn le asegur6 a la AID que se realizarfa una evaluacidn de impacto de aquel 

aspecto de INFORMA-T que estA relacionado con la prevenci6n de las drogas. Segdn el 
entendimiento acordado entre la AID y la FNJ, si los resultados de la evaluaci6n de impacto fueran 
positivos, el proyecto recibirfa financiamiento de la AID para un afio adicional. Se buscarfa 

financiamiento de otras fuertes a partir del tercer aflo. 

INFORMA-T coatinda dirigidndose a un segmento limitado de la poblacidn - esencialmente a 
integrantes de los estratos sociales medios y altos de Quito y Guayaquil. Al 31 de diciembre d 1990, 

el ndmero total de telfonos residenciales en ia Provincia de Pichincha cubrfa solamente el 7.7 por 

ciento de la poblaci6n; en la Provincia de Guayas esta cifra baj6 al 4.8 por ciento. En el caso de 
Quito, solamente el 7.5 por ciento de la poblaci6n de la ciudad tiene teldfonos instalados. La 

distribuci6n de teldfonos residenciales en Areas de bajos ingresos es poca y casi no existe en las Areas 

urbanas marginales. Los teldfonos pdblicos rep'e.sentan una pequefia fracci6n de todos los teldfonos 

(entre el 2 y el 4 por ciento) y muchos de los teldfonos que operan con monedas estdn 

descompuestos.' 

Menos de una tercera parte de los mensajes de INFORMA-T tratan de drogas e interrogantes 

relacionados. La evaluaci6n que actualmente realiza la FNJ de las operaciones de INFORMA-T 

continda proporcionando dnicamente informaci6n bdsica generada a travs del monitoreo que se 
efectla del proceso. Ademls de no contar con informaci6n de lfnea base, las hojas de evaluaci6n que 

I Las fuentes de esta informaci6n son las siguientes: Instituto Ecuatoriano de Comunicaciones 
(JETEL), Instituto Naf:ional de Estadfstica y Censos (INEC) y El Comercio, Quito, 18 de agosto de 
1991, pAg. B-10. 
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actualmente son Ilenadas por los operadores no generar n datos vAlidos respecto al impacto. No se 
estAn recopilando datos que aborden interrogantes relacionados con el impacto - el dxito e la falta de 
6xito en promovar cambios en los conocimientos, actitudes y comportamientos en relaci6n con las 
drogas. Es imposible hacer en este momento una estimaci6n del impacto final en tdrminos de la 
prevenci6n de las drogas provocada por la diseminaci6n de la amplia variedad de mensajes de 
INFORMA-T a travs dc Radio Juvenil o las escuelas. 

El equipo evaluador considera que este proyecto ha sufrido las consecuencias de serias 
deficiencias a lo largo de los cuatro afios de su perfodo de desarrollo. Se plantearon serias dudas 
respecto a ia probabilidad de que INFORMA-T lograra tener un impacto significativo sobre un amplio 
segmento de la sociedad ecuatoriana en lo relacionado con la prevencidn del abuso de las drogas. No 
obstante, la decisi6n de comprometer cantidades significativas de recursos al proyecto s- tom6 sin 
contar con una s6lida b.se en que pudiera apoyarse tal postura. 

En vista de lo anterior, el equipo evaluador recomienda que la AID descontinie su apoyo 
tanto a INFORMA-T como proyecto de informacifn telefdnica como a su campaila de relaciones 
pdblicas. Este apoyo ahora podrfa ser proporcionado por IETEL. El uso de los diversos cassettes 
por parte de Radio Juvenil, lo cual constituirfa esencialmente una operaci6n sin costos, es una buena 
idea y deberfa continuarse. 

2. 	 Campahias Masivas 

Este programa, el cual estA contemplado en el marco Idgico como subactividad por 
separado bajo el rengl6n de Informaci6n Preventiva, parece en efecto haberse convertido en (1)un 
esfuerzo de relaciones pdblicas al apoyo de INFORMA-T y el proyecto de Reforma Legal y (2)una 
fuente de financiamiento y otro apoyo para Arte Amdrica (q.v.), la operaci6n de producci6n televisiva 
que flue incorporada posteriormente como compafifa particular. 

Aparece una actividad en el Plan Operativo Institucional de 1991 de la Fundacidn, bajo 
Informaci6n Preventiva, subcategorfa Campahas Masivas, correspondiente a "una segunda campafia de 
informaci6n preventiva" pero no hemos podido obtener mucha informaci6n al respecto. En respuesta 
a nuestra solicitud de que se nos proporcionaran cualesquier documentos que reflejaran la estrategia o 
planificaci6n en tomo a esta "Segunda Campaha de Educaci6n Preventiva", la Fundaci6n nos envi6 la 
popuesta original c)rrespondiente a la Fase II del proyecto, elaborada en octubre de 1989, y un 
documento con fecha de marzo de 1991 de Arte America que parece ser el iv.icio de la elaboraci6n de 
varios videos. Aunque la informaci6n presentada es bastante imprecisa, dos de los videos 
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contemplados parecen abordar problemas generales relacionados con el uso de las drogas y parecen 

estar basados en el estudio longitudinal de consumidores de drogas. Tres de los videos parecen 

prestar apoyo al proyecto de Reforma Legal; no ha quedado claro si estos videos son los mismos que 

se contemplan bajo el subproyecto de Reforra Legal. Uno de los videos parece contener material 

general de relaciones pdiblicas de la Fundai6n. 

No pudimos concertar una cita, ni en Quito ni en Guayaquil, con la Directora de esta 

actividad, quien segdn nuestros informes era Lola Mdrquez. En efecto, aunque en el presupuesto 

detallado que acompafia el Plan Operativo Institucional de 1991 el costo de salarios correspondiente a 

esta actividad aparece bajo "Personal Quito", en el Presupuesto de Salarios y Sueldos que se adjunta 

al mismo documento el salario de esta persona estA cargado a Guayaquil (donde en realidad trabaja, 

seg-dn informaci6n que nos fue proporcionada por personal que labora en el proyecto). Sin embargo, 

para complicar ain mAs el asunto, se nos inform6 en Guayaquil que el puesto en el Presupuesto de 

Salarios y Sueldos habfa sido eliminado y que ese puesto habfa sido traspasado a Arte Amdrica. Y, 

finalmente, indagaciones sobre este asunto realizadas tras nuestro regreso a Quito de Guayaquil 

generaron el dato adicional de que el director de las Campafilas Masivas actualmente es Alejandro 

Pinto, Director del subcentro de Guayaquil y tambidn Director Ejecutivo de Arte Amdrica. No 

atribuimos ningdn significado siniestro a estos hechos; mAs bien, segtin nuestra interpretaci6n 

muestran que (1) las Campafias Masivas, independientemente de su concepto original, han perdido su 

prop6sito inicial y se han unido con otros subprogramas y (2) la Fundaci6n, en algunos aspectos, adn 

opera sobre una base en que se hacen las cosas "a como dd lugar", sin que se ejerza un control 

efectivo sobre la colocaci6n de personal, direcci6n de programas o elaboraci6n de presupuestos de 

programas. 

Tambidn hallamos interesante y digno de mencionar el hecho de que estos cambios en los 

rubros de personal y financiamiento en el Plan Operativo Institucional de 1991 nunca ban sido 

comunicados formalmente a la USAID. 

Otra indicacidn de este fendmeno es la cantidad de fondos que han sido eliminados de este 

rubro programnitico/presupuestario, segdn queda reflejado en el Plan Operativo Institucional de 1991, 

y que fueron trasladados posteriormente al presupuesto de INFORMA-T. (Wase la discusi6n de este 

asunto en la secci6n de este informe que trata del proyecto de INFORMA-T). 

ladependientemente de la confusidn inicial o subsiguiente que pudiera haber existido respecto 

al propdsito de las Campaflas Masivas, el equipo evaluador recomienda que la Fundaci6n y la USAID 
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vuelvan a estudiar este programa y su futuro. A nuestro criterio, las Campafias Masivas no deberfan 
verse como actividad complementaria que exista solamente para dar publicidad a otros programas de 
la Fundacidn haciendo uso de los medios de comunicacidn masiva (Reforma Legal, INFORMA-T) ni, 
mucho menos, deberfa modificarse su enfoque institucional de tal manera que sus objetivos se 
incluyan entre los de Arte Amdrica. M s bien este programa deberfa redisefiarse como componente 
esencial de una estrategia de medios de comunicaci6n disefiada para (1) alcanzar a aquellas audiencias 
en riesgo que no estIn cubiertas adecuadamente por esos u otros programas de la Fundaci6n y (2) 
suplementar y reforzar los mensajes de esos programas, y no simplemente limitarse a dar publicidad a 

los programas mismos. 

Sin embargo, esto requerird el desarrollo de una estrategia general para aprovechar los medios 
de comunicaci6n masiva. Tal estrategia definirfa las audiencias blanco y los mensajes a ser
 
trailsmitidos a esas audiencias. 
 Con base en un estudio de los medios de comunicaci6n actualmente 
disponibles y las audiencias alcanzadas por los mismos (incluyendo la identificaci6n de las secciones o 
p~ginas de los peri6dicos y revistas y de las horas de radio y televisi6n que son m~s apropiadas para 
cada audiencia), la estrategia procederfa a alinear las diversas actividades de la Fundacidn realizadas a 
travs de los medios de comunicacidn con la matriz que se elabore. 

La Fundaci6n no tiene tal estrategia. (Ha desarrollado un documento que bosqueja lo que 
nosotros calificarfamos como filosoffa o polftica.) Por consiguiente, el equipo evaluador reormienda 
que la Fundaci6n desarrolle una estrategia para los medios de comunicacidn masiva que le ayude a 
identificar mejor las audiencias blanco de sus programas utilizando los medios de comunicaci6n 
masiva. Tambidn recomendamos que la USAID proporcione asistencia tdcnica a corto plazo para 

ayudar a la Fundacidn en este empeflo. 

IV. Otros Interrozantes 

A. Productora Arte Amdrica 

Productora Arte America es una compaiifa privada de producci6n de programas para 
la televisi6n que opera con fines de lucro y es una subsidiaria en propiedad absoluta de la Fundaci6n 
Nuestros Jdvenes. Cuatro de los cinco accionistas que segdn la ley debe tener son miembros del 
Directorio de la Fundaci6n y cada uno tiene una acci6n en la compafifa; el resto de las acciones son 

de propiedad de la Fundaci6n misma. 

La compafifa, que comenz6 a funcionar en marzo de 1991, opera con personal y equipo que 
estaban siendo utilizados directanmente por la Fundacidn para producir culas de televisi6n y videos 
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relacionados con los programas de la Fundaci6n. Parece haber entrado en existencia bajo el rengl6n 

de autofinanciamiento cuando el programa de Campafias Masivas, bajo el cual se estaban produciendo 

cuflas de televisi6n, se vio obligado a efectuar recortes presupuestarios y de personal. La idea era 

utilizar el tiempo libre tanto del personal como del equipo en una empresa generadora de utilidades, y 

luego devolver esas utilidades a ia Fundaci6n para ayudarle a sufragar sus gastos. Como tal, fue una 

buena idea. 

No todos los empleados que realizaban labores de produccifn de material televisivo y que 

figuraban en la planilla de la Fundacidn se trasladaron a Arte America. Diez se trasladaron como 

empleados a tiempo completo; los seis restantes trabajan por obra cuando hay trabajo. 

Al principio tenfamos ciertas dudas respecto a la propiedad del extenso equipo de producci6n 

de videos, financiado bajo el proyecto de la AID, que estA siendo utilizado por Arte America. Se nos 

inform6 originatmente que la FNJ lo tenfa prestado a la Productora. Sin embargo, el estudio de 

factibilidad realizado con anterioridad al establecimiento de Arte America lo muestra como parte de 

los activos de la compafifa. No obstante, la informaci6n de que actualmente disponemos indica que el 

equipo estA siendo alquilado a Arte America por la suma de S/.2,000,000 mensuales. 

El estudio de factibilidad al cual hemos aludido nos pareci6, tras la primera lefda, un poco 

optimista por el lado de los ingresos. Ciertos eventos que han transcurrido posteriormente han 

confirmado lo acertada de nuestra impresi6n. Informaci6n recibida a iltima hora, mientras se 

encuentra este informe en sus tiltimas etapas de elaboraci6n, indica que Arte America, en la forma en 

que estA constituida actualmente, probablemente no podrd sobrevivir.9 Sin embargo, existe la 

posibilidad de que se celebre un contrato con ECUAVISA, acci6n que podrfa mantener a la 

productora en operaci6n, por lo menos durante un tiempo. 

La viabilidad financiera de Arte America es importante no s6lo por sus propios mdritos. Las 

dltimas proyecciones que recibimos de la Fundaci6n sobre el financiamiento de la hipoteca de su 

nuevo edificio indican que la Fundaci6n esti contando con ingresos de la Productora por un monto de 

S/.2,000,000 mensuales, que es equivalente al cargo por concepto del alquiler del equipo audiovisual, 

para ayudar a pagar esa hipoteca. 

En la actualidad, el hibil director de la oficina de la Fundaci6n en Guayaquil dedica una 

porci6n considerable de su tiempo a realizar trabajos con la productora. Tal como se ha sugerido en 

' Carta con fecha de agosto de 1991 dirigida por Alejandro Pinto a Silvia de Laufer, quien nos la 
ensefi6. 
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otras secciones de este informe, el costo de ese tiempo deberfa cargarse a Arte America a fin de 

adquirir una mejor idea sobre si esa empresa es comercialmente viable o no. (Una indicaci6n de qu" 
pudiera no serlo es el hecho de que el precio que cotiz6 para la producci6n de un video para la 

Fundaci6n Guayaquil fue mAs alto en un 50 por ciento que el precio que esta dltima organizaci6n 
finalmente pag6 a otra firma comercial. La firma misma acepta que tendrd que bajar sus precios para 

poder penetrar el mercado comercial.) 

En todo caso, recomendamos que la USAID vigile muy de cerca los estados de ingresos y 
egresos de Arte America. Con gastos mensuales de mantenimiento de S/.15,000,000 (sin incluir 

salarios), esta operaci6n podrfa dar lugar a una seria fuga de los fondos de la Fundaci6n si no logra 
cubrir sus costos. A este respecto, la USAID deberfa continuar insistiendo en que la Fundacidn 

obtenga tres cotizaciones para cualquier trabajo audiovisual que decida realizar bajo contrato. 
Vimos varias de la culas que la productora habfa elaborado para promover el programa 

INFORMA-T. Estas cuflas comenzardn a correr a partir de septiembre. Si bien no somos expertos 
en la producci6n de materiales para la televisi6n, las cutlas nos parecfan bien hechas y del todo 
id6neas para sus prop6sitos. Se nos inform6 que una pelfcula comercial sobre la epilepsia que la 
productora habfa hecho para Ciba-Geigy se gan6 un premio. 

B. Pagos Hipotecarios sobre el Nuevo Edificio 
La mayorfa de los hechos y circunstancias que rodean la compra del edificio sede de 

la Fundaci6n se mencionan en otro aparte de este informe y no necesitan repetirse aquf. De hecho, 
no tienen nada que ver con el punto central. La Fundaci6n ahora tiene una obligaci6n hipotecaria 
mensual de S/.5,713,504 que expirard hasta octubre de 1972. Las proyecciones de flujo de fondos 
que. pretenden demostrar c6mo se cubrirAn estos pagos son, en el mejor de los casos, especulativas. 
En efecto, la Fundaci6n nos present6 el argumento de que los ingresos proyectados solamente inclufan 
los que se consideraban coma "mns probables", y que los ingresos "menos probables" no se habfan 
incluido. (Los Apdndices 2 y 3 que se adjuntan presentan dos de estas proyecciones. El Ap6ndice 2 
es la proyecci6n presentada al Directorio como material de fondo antes de realizarse la votaci6n para 
aprobar la compra. El Apdndice 3 es la revisi6n mas reciente entregada al equipo evaluador tras su 
petici6n urgente.) 

El equipo evaluador tiene razones para creer que si la proyeccidn de ingresos no alcanza la 
cifra proyectada en cualquier mes determinado, la Fundaci6n procurarfa cubrir los pagos hipotecarios 
utilizando ingresos de otras fuentes - principalmente los ingresos reaibidos de donantes externos para 
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ser utilizados en programas especfficos - para luego esperar cubrir los gastos de dichos programas 

con otros ingresos. No le quedarfa otra opci6n si ia alternativa fuera la de perder el edificio. Si la 

Fundaci6n recurriera a este tipo de financiamiento "de bicicleta", todo su futuro financiero podrfa 

verse en peligro tras un retraso en el recibo de desembolsos de cualquiera de sus tres donantes 

externos. 

No somos auditores y este estudio no es una auditorfa. Pero lo que hemos visto da suficientes 

sefiales de peligro como para recomendar que la USAID emprenda un an~uisis de las proyecciones de 

flujo de fondos ofrecidas por la Fundaci6n, comenzando con un anlisis de los fondos depositados en 

bancos, a fin de determinar lo razonable de esas proyecciones. 

Si tal anAlisis demostrara que la Fundaci6n no cuenta con una seguridad razonable de poder 

satisfacer sus obligaciones hipotecarias mensuales, teniendo en cuenta que no se trata de una empresa 

comercial con niveles razonablemente fijos de produccidn y ventas, recomendamos que la Fundaci6n 

venda su edificio, efectuando una distribuci6n apropiada del producto de la venta, y se reincorpore en 

oficinas alquiladas hasta tanto sus proyecciones razonables de ingresos hagan factible que se efect e 

otra compra. 

C. Autofinanciamiento 

Claramente, para que una instituci6n sea autosostenible debe ser capaz de movilizar 

los recursos que necesita para cubrir sus gastos. Sin embargo, la forma en que eso se hace - y, en 

efecto, la forma en que debiera hacerse -- depende sobremanera de la naturaleza y los prop6sitos de la 

instituci6n. En el caso de la FNJ, el equipo evaluador considera que se le ha obligado a actuar 

demasiado r~pidamente y que se le ha encauzado caminos equivocados. 

En primer lugar, consideramos que ia meta' de que la Fundaci6n cubra la tercera parte de 

sus costos administrativos para finales del proyecto es excesivamente optimista. No sabemos de 

ninguna instituci6n similar, que haya comenzado del punto de partida de la Fundaci6n, que haya 

podido crecer tan r~pidamente. A pesar de no contar con una firme base empfrica que lo apoye, el 

equipo evaluador recomienda que esta meta sea cambiada al 20 por ciento. 

Actualmente, la Fundaci6n estA haciendo esfuerzos considerables por alcanzar la 

autosuficiencia financiera utilizando sus recursos programtticos para producir bienes y servicios 

comercializables, cuyas utilidades luego son utilizadas para ayudar a financiar las operaciones. Sin 

10Convenio Cooperativo, Secci6n VII, pig. 19, inciso 2. 
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embargo, en gran medida los recursos dedicados a este prop6sito provienen de fondos apartados para 
prop6sitos del proyecto, disminuyendo de esta manera el impacto global del proyecto. Por ejemplo, 

frente a la necesidad de contar con niveles mucho mAs altos de investigaci6n sobre problemas 

relacionados con los narc6ticos (vdase la secci6n sobre investigaci6n), el Programa de Investigaci6n 

ha dedicado una importante porcidn de su tiempo a productos comercializables que no Ilevan ninguna 

relaci6n efectiva con los prop6sitos del proyecto (los estudios realizados para Ciba-Geigy y 
Ecuaroche, por ejemplo). El estudio de ia prevalencia de drogas realizado para la Escuela Americana 
M encaja dentro de esta categorfa. Definitivamente, se debe exigir que cualquier entidad que solicite 

los servicios de la Fundaci6n en asuntos relacionados con la prevenci6n de los narc6ticos, y que 

disponga de los medios necesarios, efectivamente pague por dichos servicios. Sin embargo, que el 
estudio deba haberse emprendido, dadas las otras necesidades prioritarias del programa, es otro asunto 

aparte. 

En otra categorfa se encuentran las actividades de la Fundaci6n que, aunque llevan a cabo los 

Drop6sitos bdsicos del programa, efectivamente podriAn producen una "utilidad". Definitivamente no 
se deben descuidar estas oportunidades para contribuir a los costos operativos y la Fundacidn las ha 

buscado agresivamente. Aquf podrfamos citar los ejemplos de los talleres en danza, arte, etc. 
realizados en Guayaquil y la venta de Ilaveros y otros artfculos producidos por voluntarios en 

actividades que han sido disefladas esencialmente para ensefiarles a aprovechar productivamente su 
tiempo libre, o la venta de artfculos producidos en los talleres de capacitaci6n a ser financiados bajo 
el proyecto del BID. Para el futuro, si los programas de Radio Juvenil resultan lo suficientemente 

populares como para atraer patrocinadores comerciales (sin afectar aquellos aspectos del contenido de 
los programas qvue se relacionan con el proyecto), estas oportunidades tambidn deberfan buscarse. 

Sin embargo, es necesario hacer hincapid una vez m s en el hecho de que la Fundaci6n debe 

calcular y cargar costos indirectos a estos proyectos para que su "rentabilidad" (o costo) para el 
programa global pueda determinarse con exactitud para prop6sitos programditicos/presupuestarios. 

Otra categorfa de actividades autosuficientes en que interviene la Fundaci6n implica el uso de 

equipo ffsico para prop6sitos de generaci6n de ingresos cuando dicho equipo no se necesita para 
prop6sitos del proyecto. Arte America, en la forma en que se concibi6 originalmente, representa un 

buen ejemplo de este tipo de actividades de recaudaci6n de fondos, aunque puede resultar ser una 
mala idea por otras razones. Por otro lado, todas las unidades de este tipo deberfan ser 

autosuficientes y tener la capacidad, cuando menos, para cubrir sus propios costos a travds de sus 
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propias actividades. El uso de fondos del proyecto o de cantidades significativas del tiempo del 

personal de la FNJ -- el cual deberfa dedicarse por completo a la realizaci6n de actividades del 

proyecto -- para contribuir a actividades cuasicomerciales equivale a la subvenci6n de estas 

actividades por parte del proyecto. Claramente, esto constituye una acci6n tomada en sentido 

contrario. 

Por consiguiente, recomendamos que se descontinde el uso del tiempo del personal de 

programas para realizar actividades de autofinanciamiento no relacionadas con los propdsitos 

prioritarios de los programas. El personal de los programas deberfa dedicarse exclusivamente a sus 

prop6sitos. 

Otra forma de autofinanciamiento que, al criterio del equipo evaluador, ha sido mal 

conceptualizada tiene que ver con el financiamiento de proyectos por otros donantes. Esta 

conceptualizaci6n errada asume dos formas. 

En primer lugar, el financiamiento por otros donantes internacionales es un medio 

perfectamente legftimo para lograr la "autosuficiencia" en la medida en que esto puede lograrse. En 

este sentido, la AID deberfa considerar la "autosuficiencia" como la capacidad de continuar operando 

sin la necesidad de recurrir a financiamiento adicional de la AID. Esta fuente de financiamiento, que 

la Fundaci6n ha podido atraer con una medida considerable de 6xito (como lo comprueban sus 

operaciones con el BID y la CEE/Universidad de Luvain) es mucho m s importante para efectos de 

lograr ia meta de la "sostenibilidad" de lo que jamds Ilegardn a ser los pequefios y esencialmente 

marginales empeflos de generaci6n de fondos realizados por la Fundacidn, y debe verse como tal. 

Ademds, buscar este tipo de financiamiento toma el tiempo de la Presidenta Ejecutiva y del Directorio 

de la Fundaci6n y no el del personal que estA a cargo de las operaciones diarias, y por consiguiente 

no disminuye las capacidades operativas de la organizaci6n. 

Sin embargo, dicho lo anterior, la Fundaci6n estA descuidando un punto crftico en sus 

operaciones con el BID y la CEE. Ni el convenio con el BID ni, hasta donde pudo determinar el 

equipo evaluador, el convenio propuesto con la CEE incluyen la cobertura de los costos indirectos 

(costos generales fijos u "overhead") por las organizaciones donantes. Esto significa que la 

Fundacidn estA subvencionando a los donantes internacionales". 

11Estamos conscientes de que esta "subvenci6n" o contribuci6n de los recursos de una instituci6n 
donataria frecuentemente se interpreta como aporte "de contraparte". Sin embargo, que un donante 
internacional insista en este tipo de contraparte de una instituci6n, como la Fundacidn, que adn no ha 
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Hasta que puedan encontrarse otros medios (tales como contribuciones no restringidas de 
donantes locales y/o fundaciones internacionales y, a la larga, el establecimiento de un fondo dotal 
adecuado) que mA gue cubran los costos administrativos de aquellas operaciones del proyecto 
financiadas por otros donantes, debe evitarse este tipo de "contribucidn de contraparte". En lugar de 
Ilevar a la autosuficiencia, conducird a un serio agotamiento de los recursos de la Fundaci6n que son 

necesarios para cubrir los costos "bdsicos" de otras actividades. 

Por estas razones, el equipo evaluador recomienda que la Fundacidn procure renegociar con 

el BID, y negociar con la CEE antes de finalizar con ellos los arreglos del proyecto, de modo que se 

incluyan los costos indirectos del proyecto en el financiamiento del mismo. En ambos casos, la 

contribuci6n "de contraparte" de la Fundaci6n estl mds que adecuadamente cubierta por los bienes 

inmuebles que ser n utilizados en los dos proyectos. Esta deberfa constituirse en norma para el 

futuro.
 

Aun si los donantes externos sf logran ubrir los costos indirectos de sus proyectos, el hecho 

de depender totalmente de los donantes de proyectos para cubrir los costos b~sicos conducird a una 

pdrdida de control por parte de la Fundaci6n respecto a la forma y direcci6n de sus programas. (Es 

decir, si las dnicas fuentes de financiamiento de que dispone la Fundaci6n para cuhrir sus costos 

"bdsicos" son proyectos financiados por fuentes externas, la Fundaci6n podrd hacer tinicamente lo que 

quieren los donant's/prestamistas externos; no podrA determinar la direcci6n de su propio programa.) 

Por lo tanto, la Fundaci6n necesita volverse m sactiva ahora en su btisqueda de 

financiamiento no restringido (es decir, que no estd relacionado con proyectos especfficos) tanto a 

nivel local como de posibles fuentes en el exterior. La Fundaci6n ha dedicado cierto tiempo a la 
realizaci6n de acciones de ste tipo pero es necesario que se intensifique este esfuerzo. El equipo 

evaluador recomiend que la recaudaci6n de fondos se constituya en la tarea de m~s alta prioridad de 
la Presidenta Ejecutiva y el Directorio. Para ello, serA necesario que la Presidenta Ejecutiva 

establezca arreglos alternativos para la administraci6n diaria de las operaciones de la Fundaci6n. 

alcanzado una madurez financiera, es un caso de "sabio para los peniques y tonto para las libras 
esterlinas", por las razones expuestas. 
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En la medida de lo posible, la Fundacidn tambi6n deberfa buscar establecer un fondo dotal en 
lugar de limitarse a conseguir contribuciones para cubrir las operaciones actuales. Tambidn podrfa 

ser de utilidad idear una campafia especifica dirigida al logro de esta meta.,2 

Ahondando mds en este tema, r p que la capacidad de recaudar fondos sea 

considerada como un importante requisito para ser nombrado al Directorio, tal como es el caso en la 

mayorfa de las fundaciones en (' mundo entero. Aunque la maayorfa de los actuales integrantes del 

Directorio est n "bien conectados", tenemos la impresi6n de que la mayorfa de los compromisos de 

donaci6n hasta la fecha han sido conseguidos por la Presidenta Ejecutiva. Los directores deberfan 

comenzar a desempefiar un papel mucho m~s significativo en esta drea. 

Finalmente, la Fundaci6n deberfa buscar fuentes adicionales de autofinanciamiento mediante 

un aumento considerable en su base de miembros y un incremento en su cuota de afiliaci6n. La 

afiliaci6n actualmente asciende a er..re 150 y 200 miembros a nivel nacional"3 y la actual cuota de 

afiliaci6n es de S/.10,000, o ligeramente menos de US$10.00 al tipo de cambio que imperaba a la 

fecha de elaboraci6n de este informe. La Fundaci6n puede optar por considerar diferentes cuotas de 

afiliaci6n -- un poco menos para estudiantes, m s para adultos - y luego categorfas adicionales de 

afiliaci6n que pagarfan cuotas mds altas, tales como "miembros auspiciadores", "miembros vitalicios", 

etc., tal como se hace comtinmente en situaciones similares en los Estados Unidos. Sin lugar a 

dudas, los afiliados locales de la Fundaci6n, a nivel comunitario y escolar, que financfan sus propias 

actividades en sus propios niveles, deberfan constituir importantes fuentes de autofinanciamiento y 

deberfan ser consideradas como tales por la USAID. 

D. Extensi6n 

La extensi6n - es decir, el hecho de transmitir el mensaje deseado al mayor riimero 

posible de integrantes de la(s) audiencia(s) blanco de a manera mds eficiente y eficaz -- constituye la 

esencia de lo que debe ser la meta de los programas de prevenci6n de narc6ticos. De una forma u 

otra, los programas de la Fundaci6n Nuestros J6venes han sido disefiados para hacer precisamente 

"2La Fundaci6n ya ha acordado tomar los primeros pasos para establecer un fondo dotal. Vase 
el Convenio Cooperativo, Secci6n VII, plg. 20, inciso 6. Por esta raz6n, no hacemos ninguna
recomendaci6n especffica al respecto. Solamente observamos que la urgente e inmediata necesidad de 
la Fundaci6n de conseguir contribuciones para cubrir sus obligaciones hipotecarias respecto al nuevo 
edificio han relegado al futuro los pasos iniciales necesarios para establecer un fondo dotal. 

11En otra parte de este informe hemos propuesto otros motivos para aumentar la base de 
miembros de la Fundaci6n. VWase la secci6n sobre "Extensi6n". 

http:US$10.00
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eso. El interrogante central que sirve de base para esta evaluaci6n es: LQud tan bien estA haciendo 

esto la Fundacidn? 

En ciertas formas, la Fundaci6n Jo estA haciendo muy bien. El papel de la Fundaci6n en el 

esfuerzo de promover la elaboraci6n y promulgacidn de la nueva ley de narc6ticos de Ecuador, que 

implic6 trabajar con dirigentes clave de la opini6n pdblica como audiencia blanco, fue un 6xito 

rotundo. Es de esperarse que el programa de Reforma Legal sea igualmente exitoso al fomentar el 

apoyo del pdblico para un presupuesto para CONSEP (y la aprobacidn de ese presupuesto) y el 

nombramiento de un Director Ejecutivo permanente para esa organizaci6n. 

Respecto a algunas de las otras audiencias blanco de la Fundaci6n -- las personas en riesgo, 

los grupos que pueden movilizarse para crear y apoyar una "psicologfa" nacional en torno a la 

prevenci6n de los narc6ticos, y quizAs otros -- nuestros criterios son un tanto menos optimistas. 

Radio Juvenil parece estar desempeiiandose eficazmente en aquellas Areas donde opera, pero 

este obligadamente es un criterio subjetivo, ya que ni siquiera se conocen los tamafios de las 

audiencias, y mucho menos el impacto del programa en su audiencia blanco. Sin embargo, la 

estrategia de utilizar j6venes para crear programas disefiados para alcanzar a j6venes parece sana, y la 
radio es el medio que cuenta con ia audiencia mds amplia del pafs. As( es que, si bien el costo de 

alcanzar a una sola persona por medio de este programa no puede medirse en ia actualidad, parecerfa 

que el costo serfa del todo m6dico, dados los costos m6dicos del programa en gt'neral. Debe tenerse 

en cuenta, sin embargo, que Radio Juvenil es operada por las unidades operativas y grupos de apoyo 

y el ndmero de estas unidades locales no se estA ampliando muy rApidamente (si acaso se estA 

ampliando). Ello limita el crecimiento de Radio Juvenil. 

Los Centros de Informacifn (y nosotros incluirfamos aquf, para efectos del presente anAlisis, 

las salas de lectura mantenidas por las unidades operativas y grupos de apoyo, auxique dstas operan en 

una escala mucho menor, con recursos infinitamente m s reducidos) parecen estar realizando una 

labor encomiable para aumentar el ndmero de usuarios. No hemos visto informaci6n que indique 1) 

cuAntos de estos usuarios son atrafdos a otros programas de la Fundaci6n, de enfoque ms estrecho 

(aunque parece ser que esto sucede en cierta medida); o 2) siquiera si se estA haciendo un esfuerzo 

sistemltico por atraerlos. Por lo tanto, nuestra evaluaci6n aquf tendrfa que ser que, aunque estos 

Centros de Informacic - y salas de lectiura representan herramientas Votenciales de extensi6n, ese 

potencial no s6lo no se estA aprovechando sino tampoco se estA haciendo un esfuerzo por 

aprovecharlo. 
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Tenemos criterios similares en lo rc!ativo a los talleres de artes operados por el centro de 

Guayaquil. Estos talleres son marginalmente titiles (desde la perspectiva de la prevenci6n de 

narc6ticos) al brindar a mimeros sumamente limitados de j6venes actividades alternativas que pueden 

realizar en sus momentos de ocio y al exponer a estos jdvenes a afiches con mensajes que 

desincentivan el consumo de narcdticos. Son irreprochables desde el punto de vista de los costos ya 

que cubren sus propios costos y, en efecto, generan una pequefia "utilidad" la cual es usada para 

cubrir otras actividades de la Fundaci6n. No obstante, consideramos que podrfa hacerse m s por 

medio de estos jdvenes para impartir un efecto multiplicador a estos programas. 

Hemos exprcsado en otra secci6n de este informe nuestros criterios respecto a INFORMA-T. 

Se estAn gastando grandes sumas de dinero para alcanzar una audiencia no especificada, de un tamafio 

desconocido, para lograr un impacto desconocido (y quiz s desconocible). Independientemente de la 

definici6n de "extensidn" que se utilice, tiene que haber formas mAs eficaces y eficieives para 

abordarla. 

No cabe duda de que el impresionante ntimero de foros, seminarios y discursos, que implican 

la participaci6n de grandes cantidades de personas - muchas de ellas j6venes matriculados en colegios 

y universidades -- y que se estAn ilevando a cabo en todos los niveles de actividades prograntticas 

(nacional, regional y local), estdn alcanzando a grandes audiencias a un bajo costo por persona. 

Sospechamos que las evaluaciones del impacto de estas actividades, cuando se realicen, pueden 

sugerir ciertas modificaciones del contenido de los mensajes o de la selecci6n de audiencias pero que 

no planteardn interrogantes fundamentales con respecto a la conveniencia de continuar estas 

actividades. Sin embargo, aquf nuevamente opinamos que estas actividades no estAn siendo 

aprovechadas al mdximo. Un objetivo adicional de estas actividades - o sea, m s que el de sdlo 

transmitir el mensaje a un grupo de personas en una ocasi6n - deberfa ser el d involucrarlas, como 

personas y como grupos, en otras actividades de ejecuci6n continua de la Fundaci6n. Esto 

efectivamente se estA haciendo, especialmente a nivel de las unidades operativas y grupos de apoyo, 

pero este objetivo deberfa convertirse en polftica pern,.nente de la Fundacidn y la Fundaci6n deberfa 

hacer mucho m1s por respaldar estos esfuerzos realizados a nivel local. 

Durante la Fase I del proyecto de la AID, la Fundaci6n asign6 una prioridad considerable al 

fomento de la creaci6n de grupos orientados hacia el control de los narc6ticos en diferentes niveles 

locales. Aunque las unidades operativas y grupos de apoyo todavfa realizan esfuerzos de este tipo, 



Fundaci6n Nuestros J6venes - 47 

han desaparecido del todo como prioridad de la Fundacidn. Es nuestro firme criterio que esto ha sido 

un error. 

La experiencia ha demostrado que los grupos comunitarios pueden ser muy eficaces para 
4fomentar un clima de rechazo de los narc6ticos a nivel local 1 . Los grupos de estudiantes con base 

en los colegios pueden tener un efecto significativo en la creaci6n de presiones ejercidas por los 

compafieros de no usar drogas. Lo que es m s, no cuesta mucho crear y mantener una red de 
organizaciones de este tipo. Su creacidn implica la capacitaci6n de promotores voluntarios que 

tendrfan su base en oficinas ubicadas en los nivele; regional y local, tales como las unidades 

operativas y grupos de apoyo (pero con el respaldo d5 la Fundaci6n, en Jo que a transporte, vidticos y 

gastos locales menores se refiere). Los grupos comunitarios deberfan ser autosuficientes, limitAndose 

a recibir solamente materiales informativos, ideas y asistencia respecto a mejoras institucionales y 
recaudacidn de fondos, y apoyo moral de la oficina central. 

Ademds, la Fundaci6n tiene los conocimientos necesarios para avanzar siguiendo estas pautas. 

El programa de Silvia de Laufer titulado "J6venes en Acci6n" ofrece un modelo sumamente funcional 

para este enfoque. 

Por consiguiente, el equipo evaluador recomienda que el programa de la USAID/FNJ sea 

redisefiado de tal manera que la creaci6n de grupos de preven,:i6n de drogas con base en los colegios 

y comunidades se constituya en un objetivo estratdgico prioritario. El modelo esencial que debe 

seguirse (que posiblemente requiera ciertas modificaciones) deberfa ser el que se plante6 en el 

programa de "JWvenes en Accidn" de Silvia de Laufer. En la medida de to posible, otros programas 

de extensi6n de la Fundacidn, tales como Radio Juvenil, los Centros de Informaci6n y los extensos 

programas de discursos, foros y seminarios realizados a los niveles provincial y local, tambid 

deberfan dirigirse hacia esta meta estratdgica. Debe observarse que para llevar a cabo esta 

recomendaci6n serd necesario que la Fundacifn realice un esfuerzo acelerado para establecer unidades 

operativas adicionales en aquellas provincias en que actualmente no existen. Que los grupos de apoyo 

deban continuar en su forma actual o ser entregados a grupos locales conforme ,stos se organicen es 

un interrogante que puede decidirse posteriormente. 

Finalmente, y en relaci6n con la recomendaci6n anterior, la Fundaci6n deberfa hacer todo 

esfuerzo por aumentar su limitada base actual de miembros. No s6lo se debe instar a los integrantes 

" A respecto, vdanse las evaluaciones de los programas del Perd y de Tailandia. 
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de los comitds de prevenci6n de drogas con base en las comunidades y colegios que se constituyan en 

miembros activos de la Fundaci6n; el reclutar a nuevos miembros en las escuelas y comunidades 

locales tambidn es una forma excelente de comenzar a despertar el ;nterds de personas interesadas, 

quienes podrfan convertirse posteriormente en nicleos de grupos de prevencifn de drogas a nivel
 

local.
 

E. Marco L6gico del Proyecto 

A los niveles de meta y prop6sito, los indicadores presentados en el marco l6gico son 

adecuados para facilitar la formulaci6n de criterios amplios y equilibrados en relaci6n con los logros 

del proyecto. La utilizaci6n de cambios en las asignaciones presupuestarias del gobierno, legislaci6n, 

y reglamentos habilitantes, asf como comentarios transmitidos a travds de los medios de comunicaci6n 

sobre las acciones propuestas, tomadas o no tomadas por el Gobierno de Ecuador er contra de los 

traficantes de drogas y el lavado de dinero, deberfa proporcionar indicadores confiables respecto a la 

eficacia de las acciones del gobierno para combatir la producci6n, el procesamiento y el trAfico de 

drogas. Las encuestas epidemiol6gicas programadas para realizarse en 1992 y 1994 son esenciales 

para efectos de proporcionar datos sobre las tendencias nacionales en relaci6n con la prevalencia, las 

opiniones y las actitudes en materia del abuso de las drogas. Las encuestas, las cuales estar/n basadas 

en una muestra probabilfstica nacional y emplearAn normas comparables internacionalmente aceptadas, 

proporcionardn los indicadores necesarios para establecer cambios en los niveles y las caracterfsticas 

del abuso de las drogas y para comparar opiniones en torno a diversos aspectos de la prevenci6n y 

control del abuso de las drogas con los datos de ifnea base obtenidos en la encuesta de viviendas de 

1988. 

El verdadero problema del marco l6gico respecto a la verificaci6n de la contribuci6n del 

proyecto a las metas y propdsito del mismo estriba en ]a Cflta de una medici6n del impacto de sus 

actividades por parte de la Fundaci6n. El marco l6gico contempla la realizaci6n de estas 

evaluaciones de impacto pero, de hecho, la Fundaci6n no las estA Ilevando a cabo. Esta deficiencia 

ha sido tratada en detalle en los hallazgos relacionados con Areas Programticas y se han formulado 

recomendaciones al respecto. 

F. Lecciones Aprendidas 

Si bien la ejecucidn del Proyecto de Informaci6n y Concieritizaci6n Pblica sobre Drogas ha 

logrado avances de consideraci6n respecto a ciertas Areas relacionadas con las actividades de 

fortalecimiento institucional y ejecuci6n de programas, han surgido problemas de importancia que 
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sittian al proyecto en una crftica encrucijada y tambidn ponen en tela de juicio el potencial de ia 
fundacidn para lograr los objetivos finales del proyecto. Pueden sacarse varias lecciones operativas a 
partir de la experiencia adquirida a travds de este proyecto: 

0 El proceso de fortalecimiento institucional requerido para transformr un pequeflo 

organismo que opera exclusivamente con personal voluntarie en una madura 

organizacidn privada de desarrollo es tfpicamente un proceso de largo plazo e implica 
una evoluci6n a trav s de una serie de etapas de desarrollo y madurez institucional. 

Uno de los componentes esenciales en el proceso de desarrollo institucional es la 
asistencia tdcnica externa. Desde la Fase I del proyecto, la Fundaci6n ha 

experimentado alteraciones substanciales en su crecimiento institucional y desarrollo 

gerencial y ha sufrido las consecuencias de un programa truncado de asistencia 

tdcnica. Un s6lido prograna de asistencia t'cnica a largo plazo desempefiarfa un 
crftico papel al asegurar que ia Fundacidn superara estos problemas y atravesara con 

6xito estas etapas. 

0 	 Los papeles del Directorio en las dreas de definici6n de polfticas y fiscalizaci6n "de 

contrapeso" son factores clave en el desarrollo de una organizacidn sostenible. La 
existencia de un Directorio "decorativo" en que toda la verdadera autoridad y poder 
estAn concentrados en una sola persona que ocupa los puestos combinados de 

Presidente del Directorio y Director Ejecutivo constituye una amenaza para la 

sostenibilidad institucional y (dadas las circunstancias que rodean la compra del nuevo 

edificio) la sostenibilidad financiera a largo plazo. 

* En su btlsqueda de la sostenibilidad financiera, la forma en que una institucidn se 

dedica a movilizar los recursos que necesita para cubrir sus gastos es tan importante 

como su eficacia en la generaci6n de esos ingresos. Debe tenerse precauci6n para 
asegurar que los recursos institucionales dedicados al autofinanciamiento no sean 

quitados de los propdsitos del proyecto, con lo cual se disminuirfa el impacto global 
del mismo. No deberfa permitirse el uso del tiempo del personal do programs para 
la realizaci6n de actividades de autofinanciamiento que no estdn relacionadas con 

prop6sitos programAticos prioritarios. 

• 	 Es importante que se preste atenci6n a la recuperaci6n de costos a travds del 

establecimiento y aplicacidn de una tasa de gastos generales indirectos a fin de 
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asegurar la sostenibilidad de una organizaci6n. En un sentido muy amplio, una tasa 

de gastos indirectos representa el costo incurrido por la fundaci 4,. en realizar sus 

operaciones -- cl costo de mantener abiertas sus puertas. En ningdn sentido implica la 

generaci6n de utilidades sino m s bien sencillamente sirve para cubrir los costos 

indirectos. A menos que sus costos indirectos sean cubiertos por sus nuevos 

donantes, la Fundaci6n estarA subvenciondndolos. En lugar de Ilevar a la 

autosuficiencia, tales prdcticas conducen a un serio agotamiento de los recursos de la 

Fundaci6n que se requieren para cubrir los costos "bAsicos" de otras actividades. 

9 	 La informan.i6n sobre costos desglosados por programas es esencial no sdlo para 

prop6sitos de un adecuado control presupuestario sino tambidn como aporte b~sico 

para determinar la eficacia de las actividades programiticas en funci6n de costos. 

0 	 El monitoreo de los niveles de esfuerzo en las actividades program~ticas y la 

preparaci6n de estadfsticas sobre procesos constituye una actividad importante pero no 

debe verse como sustituto de las evaluaciones de impacto. Existen opciones para la 

realizaci6n de evaluaciones con base en los recursos disponibles y pueden ejecutarse 

formas vJidas de evaluaciones de impacto para presupuestos de casi cualquier monto. 

V. 	 Conclusiones y Recomendaciones 

(En el material que a continuaci6n se presenta, las recomendaciones que son particularmente 

urgentes o crfticas han sido subrayadas.) 

A. 	 Fortalecimiento Institucional 

De conformidad con el Convenio Cooperativo en el cual se fijan los pardmetros de la 

Fase II del proyecto, se establecen dos lfneas de acci6n para lograr el prop6sito del proyecto. La 

primera de dstas es el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional tambidn es el 

primero de los cuatro componentes del proyecto y, tal como queda evidente a partir del Convenio 

Cooperativo en su totalidad, constituye tambidn el aspecto mAs importante y, en efecto, el elemento 

sine gua non dei proyecto. 

La conclusidn general es que la Fundaci6n Nuestros Jdvenes ha avanzado mucho en el 

transcurso de este proyecto pero atin le queda un largo camino por recorrer. Se han logrado muchos 

adelantos de importancia pero, en algunos aspectos importantes, parece que se ha producido cierta 

regresi6n en comparaci6n con los logros anteriores y, adem s, han surgido nuevos problemas de 

consideraci6n. 
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B. 	 Sostenibilidad Financiera 

A nuestro criterio, ia instituci6n enfrenta una situaci6n financiera sumamente grave 

jue se deriva de ia compra de su nuevo edificio sin contar con un s6lido plan para financiarlo. La 
-undaci6n actualmente tiene una obligaci6n hipotecaria mensual de S/.5,713,504 que vence en 
)ctubre de 1992. La proyecciones actuales de flujo de fondos que pretenden demostrar c6mo deben 
:ubrirse estos pagos son, en el mejor de los casos, especulativas. El equipo evaluador considera que 
i los ingresos de cualquier mes determinado no alcanzan las cifras proyectadas, la Fundacidn 
irocurarfa cubrir los pagos hipotecarios utilizando ingresos de otras fuentes - principalmente los 
irovenientes de donantes extemos para programas especfficos - con la esperanza de luego cubrir los 
:astos de dichos programas a partir de otros ingresos. Se trata de una situaci6n sumamente frdgll y 
do el futuro financiero de la Fundaci6n podrfa encontrarse en peligro como consecuencia de un 

traso en el recibo de desembolsos de cualquiera de sus tres donantes externos. 

Rec. 1. - La USAID deberfa Ilevar a cabo un anglisis de las proveccione de 
flujo de fondos ofricidas por la Fundaci6n para demostrar su 

capacidad de pagar la hipoteca del nuevo edificio. a fin de determinar 
lo razonable de dichas proyecciones. Este proceso deberfa comenzar 

con un anlisis del dinero depositado en bancos para determinar el 

monto potencial de un marten de seuridad gue pudiera estar 

disponible para proteger contra ddficits futuros. 

Rec. 2. - Si tal andlisis demostrara que la Fundaci6n no tiene una seguridad 

razonable de poder satisfacer sus obligaciones hipotecarias mensuales. 

la Fundacidn deberfa vender su edificio. efectuar una distribucidn 

anropiada del producto de la venta. e instalarse en oficinas alguiladas 

hasta tanto susproyecciones razonables de inaresos hazan factible la 

compra de otro eificio. 
Rec. 3. 	- La USAID deberfa vigilar muy de cerca los estados mensuales de 

ingresos y egresos de Arte Amdrica ya que el pago de la hipoteca 

sobre el edificio depende en gran medida de los ingresos proyectados 

provenientes de esta fuente. Ademds, esta operacidn podrfa 

constituirse en una seria fuga de los fondos de la Fundaci6n si no 

logra cubrir sus costos. En este mismo respecto, la USAID deberfa 



Fundaci6n Nuestros j6vn= - 52 

continuar insistiendo en que la Fundaci6n obtenga tres cotizaciones 

para cualesquier trabajos audiovisuales que decida realizar por 

contrato. 

Rec. 4. - La recaudaci6n de fondos deberfa considerarse como la tarea 

prioritaria de la Presidenta Ejecutiva y del Directorio. Para esto W 

reauerirt que la Presidenta Ejecutiva efectde arreglos alternativos con 

respecto a ]a administraci6n diaria de las operaciones de la Fundacidn. 

La Secci6n IV. C, "Autofinanciamiento", contiene sugerencias 

especfficas tendientes a mejorar el enfoque utilizado por la Fundaci6n 

en sus actividades de recaudaci6n de fondos, incluyendo el 

establecimiento de un fondo dotal. Adem s, debe brindarse asistencia 

tdcnica en mdtodos para alcanzar la sostenibilidad financiera. 
Rec. 5. - La capacidad de los candidatos a miembro del Directorio en el Area de 

recaudaci6n de fondos deberfa considerarse como un importante 

criterio de seleccidn, tal como es el caso en la mayorfa de las 

fundaciones en el mundo entero. 

C. Sostenibilidad Institucional 

Se estA contratando a buenos elementos (aunque la rotacidn de personal continda 

siendo un serio problema), se estAn estableciendo relaciones de trabajo, y se estAn instalando y 
ejecutando sistemas y manuales. En los detalles de las operaciones diarias, son evidentes los 

resultados del componente del proyecto relacionado con el fortalecimiento institucional. 

No obstante, la Fundaci6n no es una instituci6n bien administrada. En tdrminos generales, se 

observa una fuerte propensi6n a una gerencia detallada y altamente centralizada que recalca el control 

a expensas de ia iniciativa individual, la creatividad y, hasta cierto punto, la honestidad en las 

comunicaciones intemas. Sin lugar a dudas, la Fundacidn gira alrededor de una sola persona. 
En esta etapa de su proceso de desarrollo institucional, la Fundaci6n es una institucidn que 

necesita ser administrada de una manera profesional. Esto adn no ha ocurrido. El estilo gerencial de 

la Fundaci6n es de tipo autoritario (en comparaci6n con un estilo participativo), y en lugar de 

delegarse responsabilidades se delegan funciones. Hasta las decisiones menores parecen desplazarse 

hacia los niveles institucionales mgs altos sobre una base diaria. Los altos niveles gerenciales no se 
han centrado adecuadamente en el disefio e instalaci6n de sistemas y procedimientos para asegurar que 
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las acciones propuestas estdn bien funiamentadas sobre datos analfticos b~sicos. La Fundaci6n no
 
cuenta con un sistema de evaluaci6n del impacto. Abundan sistemas de monitoreo pero no existe un
 
mecanismo que asegure que la retroalimentaci6n de los hallazgos de las evaluaciones de resultados se
 
incorporen al proceso de planificacidn y revisi6n de proyectos. No se estA cumpliendo con ciertas
 
necesidades clave en el Area de personal, partc'.larmente en el drea de administraci6n. 
 A menos que 

se cambie radicalmente el estilo gerencial de la organizacidn, incluyendo una redefinicidn del papel de 
la Presidenta Ejecutiva, y a menos que se otorgue al recidn contratado Administrador del Proyecto 

USAID/FNJ una autoridad efectiva para llevar a cabo sus tareas, la sostenibilidad institucional de la 

Fundaci6n a largo plazo se verd en peligro. 

Rec. 6. - La Presidenta Ejecutiva deberfa presentar a la USAID un 01an 

aceptable para corregir aguellas fallas gerenciales -- tanto en relaci6n 

con el Directorio como en relaci6n con el personal de la Fundaci6n 

que han sido delineadas en los hallazgos de este informe. 

Rec. 7. - A menos gue se elabore oportunamente tal plan y claras dire tivas 

para regir la eecuci6n del mismo (es decir. cambios especfficos en el 

funcionamiento del Directario y en la administracidn diaria de la 
Fundacidn. incluyendo la delegacidn de plena autoridad al recidn 

contratado Administrador del Proyecto para poder administrar el 
Proyecto USAID/FNJ). la USAID deberfa dar Dor terminado el 

financiamiento del proyecto sobre la base de serias deficiencias en la 

gerencia 2eneral de la Fundaci6n giue hacen poo probable que la 
organizacidn sea. o tenia probabilidades de ser. institucionalmente 

viable. 
El Directorio es una entidad "decorativa", desaprovechAndose casi totalmente el entusiasmo y 

la impresionante experiencia pertinente de sus miembros. Ciertos puestos clave en el Directorio, tales 
como el de Tesorero y el de Secretario General, han quedado vacantes durante largos perfodos de 

tiempo. Actualmente, solamente un ndmero muy reducido de directores a largo plazo que tienen una 
comprensi6n lo suficientemente a fondo de las polfticas y operaciones de la Fundaci6n para Ilevar a 
cabo sus funciones. Ad,'msrs, la mayorfa de los miembros del Directorio expresan su frustraci6n al no 
poder participar plenamente en las decisiones del Directorio por falta de informaci6n y capacitaci6n 
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pertinente. Aunque es posible que en los primeros aflos de la Fundaci6n el Directorio puede haber 

intervenido demasiado en asuntos operativos, las cosas ahora han Ilegado al extremo opuestc. 

Rec. 8. - Se deberfa brindar al Directorio asistencia tdcnica a corto plazo a 

intervalos regulares y deberfa desarrollarse un programa de 

capacitaci6n b~sica Vara directores nuevos. La capacitaci6n para 

nuevos integrantes del Directorio deberfa proporcionarse a travds de 

una oficina de capacitaci6n gue dqberfa establecerse en el 

Departamento de Administraci6n. Deberfa ofrecerse asistencia tdcnica 

inicialmente para analizar y luego informar al Directorio respcto a 

sus autoridades y responsabilidades ademls de darles una compr nsidn 

bdsica de la Dlanificacidn. eiecuci6n y evaluaci6n de proyectos y de 

los elementos bAsicos del proceso de elaboraci6r de presupuestos. 

Esto deberfa permitirles Ilevar a cabo sus legftima: responsabilidades 

de fiscalizacidn de una manera wAs eficaz. Deberfan aprobarse varias 

visitas cortas para brindar asistencia tdcnica de seggimiento a 

Directorio a fin de hacer un monitoreo de la aplicaci6n prActica de la 

capacitaci6n orientada hacia los directores. 

Rec. 9.-	 La Presidenta Ejecutiva deberfa nombrar candidatos para los puestos 

de Tesorero y Secretario General del Directorio a la mayor brevedad 

posible. 

D. Gerencia Financiera 

La Fundaci6n ha estado efectuando grandes esfuerzos por lograr la autosostenibilidad 

financiera utilizando sus recursos programAticos para producir bienes y servicios comercializables. 

Sin embargo, en gran medida los recursos dedicados a este objetivo son retirados de los prop6sitos 

del proyecto, disminuyendo de esta manera el impacto general del proyecto. 

HAbiles elementos del personal del proyecto estdn invirtiendo cantidades substanciales de su 

tiempo en actividades de recaudaci6n de fondos que no est n relacionadas con el proyecto (aunque 

esto no es la culpa de la gerencia de ia Fundaci6n), mientras que se estAn descukdando ciertas 

posibilidades legftimas de recaudaci6n de fondos. 
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Es poco probable que la Fundaci6n logre alcanzar la meta de cubrir una tercera parte de sus 
costos administrativos para finales del proyecto. Aunque ha sido fijada en el Convenio Cooperativo, 

esta meta es excesivamente ambiciosa. 

Rec, 10,- Deberfa descontinuarse el uso del tiempo del personal de los 
programas para la realizaci6n de actividades de autofinanciamiento uue 

no estdn relacionadas con los prop6sitos prioritarios de los programas. 
El personal de los pro-ramas deberfa dedicarse plenamente a estos 

propdsitos. 

Rec. 11.- .1 objetivo de insistir en que la Fundaci6n cubra la tercera parte de 

sus costos administrativos para finales del proyecto es excesivamente 

ambicioso y deberfa modificarse al 20 por ciento. 

La Fundaci6n adn no ha establecido una base de costos indirectos para aplicar a los bienes y 
servicios proporcioniidos a terceros bajo contrato, ni tampoco estA cobrando gastos institucionales fijos 

a los donantes externos. En efecto, la Fundaci6n estA subvencionando al BID y a la CEE. 
Rec. 12.-	 Es de singular importancia que la Fundaci6n cumpla con su obligaci6n 

contrafda baio el Convenio Cooperativo de desarrollar una base de 

costos institucionales generales o indirectos yuue aplioue esa base a 

los cargos efectuad!os Dor bienes y servicios prestados a otras 

instituciones y donantes. 

Rec. 13.-	 La Fundaci6n deberfa procurar renegociar con el BID, y negociar con 

ia CEE, antes de finalizarse los arreglos de proyectos con estas 

entidades, para que se cubran costos indirectos del proyecto bajo el 

financiamiento aportado. En ambos casos, la contribucidn "de 

contraparte" de la Fundaci6n estA cubierta m~s que adecuadamente por 

los bienes inmuebles a ser utilizados en los dos proyectos. Esto 

deberfa convertirse ademls en norma para el futuro. 
Aunque parece que existe informaci6n de costos relativa a cada programa, esta informaci6n 

no estA siendo utilizada para prop6sitos de control presupuestario o para la planificaci6n de 

programas, ni por la Fundaci6n ni por la USAID. El resultado de esto ha s.do que se han desviado 
fondos de un uso programtico a otro sin consideracidn alguna del impacto de estas desviaciones de 

fondos sobre las prioridades generales establecidas en los planes operativos institucionales anuales. 
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Otro resultado ha sido que la Fundaci6n no ha podido medir la eficacia relativa de sus diferentes 

programas en funci6n de costos. 

Rec. 14.-	 La Fundaci6n deberfa instalar rApidamente un sistema e, contabilidad 

de costos de los programas que permita que el Directorio, la gerencia 

de la Fundaci6n y la USAID controlen los gastos de los programas 

contra los planes de trabajo anuales. Deberfan incluirse los egresos 

trimestrales para cada programa como parte de cada informe trimestral 

enviado a la USAID. La USAID tambidn podrfa optar par Ilegar a un 

entendimiento con la Fundaci6n en relacidn con la medida en que los 

gastos correspondientes a cualquier programa determinado puedan 

desviarse del presupuesto anual proyectado de ese programa sin la 

previa aprobacidn de la USAID. 

E. Administraci6n 

La gerencia no estA dedicando suficiente atenci6n a esta Area. El Departamento de 

Administracidn padece de una grave deficiencia de personal, al grado que las compras se estAn 

efectuando, temporalmente, por el Departamento de Finanzas, el cual tiene la responsabilidad de 

fiscalizar ese proceso. 

Rec. 15. - Deberfa agregarse otro puesto profesional al Departamen.j de 

Administraci6n para cubrir las funciones de compras, mantenimiento, 

y contrataci6n, asf como otras funciones relacionadas con el control de 

la "propiedad ffsica". 

Aunque se estAn realizando ciertas acciones de capacitaci6n, esto no se estA haciendo sobre 

una base sistemAtica. Pese a las peticiones presentadas par los directores, no se cuenta con un 

programa de capacitacidn para nuevos miembros del Directorio. La orientaci6n y capacitacidn del 

personal nuevo y de los voluntarios depende totalmente de la disposicidn y t&nicas de capacitacidn de 

las oficinas contratantes. 

Rec. 	 16. - Deberfa crearse otro puesto profesional en el Departamento de 

Administraci6n para una Oficina de Capacitaci6n. Como mfnimo, se 

deberfa responsabilizar al Oficial de Capacitaci6n de lag siguientes 

tareas: 
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a) establecer programas de orientacidn para el personal nuevo y 

trabajar con las oficinas contratantes para establecer programas de 

capacitaci6n para todos los empleados nuevos; 

b) trabajar con las oficinas de proyectos para ayudarles a disefiar 

programas de capacitaci6n para nuevos voluntarios. Tambidn debe 

darse consideraci6n a la posibilidad de establecer actividades de 

capacitaci6n de seguimiento para voluntarios despuds de seis meses o 

un aflo de servicio, a fin de actualizarlos en cuanto a la informaci6n 

mAs reciente en prevenci6n de narc6ticos, nuevos programas de la 

Fundaci6n, y aspectos afines. 

c) establecer un programa de capacitacidn para nuevos miembros del 

Directorio. Este programa deberfa cubrir no s6lo los deberes y las 

responsabilidades de los miembros del Directorio, sino tambin 

suficiente material sobre el diseflo, ejecuci6n y evaluaci6n de 

programas y la elaboraci6n de presupuestos paa permitir que el 

Directorio participe en un nivel apropiado en las operaciones de la 

Fundaci6n. Ya se ha recomendado que se brinde asistencia tdcnica 

externa en esta Area. 

La Fundaci6n ha sido asediada por un alto fndice de rotaci6n en todos los niveles. Al menos 

a los niveles salariales medianos y bajos, existen razones para creer que los salarios inadecuados son 

una importante causa de este molesto fendmeno que estA afectando la labor de la instituci6n. 

Rec. 17. - La USAID y la FNJ deberfan reconsiderar la polftica salaxial de la 

Fundacidn, particularmente para los empleados de los niveles bajo y 

medio, como forma de disminuir el alto fndice de rotacidn del 

personal. 

F. Actividades Program ticas 

El proyecto de Reforma Legal fie uno de los dxitos rotundos de la Fundaci6n. La 

FNJ desempefi6 un papel clave al promover la elaboraci6n y promulgaci6n de la nueva ley de 

narcdticos de Ecuador. Bajo la Fase II, ha emprendido un agresivo programa para centrar la atenci6n 

del pdblico en la nueva ley y en las operaciones de CONSEP. EstA trabajando diligentemente con los 

formadores de la opini6n pdblica para fomentar el apoyo del pdblico a la ejecuci6n efectiva de la ley 
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de narc6ticos, incluyendo la autorizaci6n de un presupuesto para CONSEP y el nombramiento de un 

Director Ejecutivo permanente para dicha organizaci6n. 

En lo relacionado con la investigaci6n, la Fundaci6n ha finalizado uno de los proyectos de 

investigaci6n que han sido estipulados en el Convenio 

Cooperativo, y otros dos se encuentran encaminados. El estudio titulado "Usuarios de Drogas 

Ilegales en el Ecuador" represent? una contribucidn profesional al conjunto existente de datos 

epidemiol6gicos y de opiniones dentro de Ecuador. Han comenzado los trabajos preliminares sobre la 

encuesta epidemiol6gica nacional programada para realizarse en 1992. Se trata de un proyecto muy 

importante ya que, en combinaci6n con los resultados del estudio de 1988 realizado por la FNJ, 

proporcionarA los alnicos datos confiables para la realizaci6n de un andlisis a fondo de las tendencias 

en el consumo de drogas y las actitudes existentes. Aunque se encuentra atrasado seis meses en 

relaci6n con lo programado, el estudio longitudinal de consumidores de drogas en Quito ahora se 

encuentra bastante adelantado y el informe final deberfa de estar listo en diciembre de 1991. Sin 

embargo, no existen planes para Ilevar a cabo otro estudio significativo sobre las "poblaciones en 

riesgo" en la forma en que se habfa concebido originalmente. Este estudio representa una de las 

contribuciones de contraparte de la Fundaci6n al proyecto. Tiene el potencial para convertirse en una 

contribuci6n sumamente importante a los esfuerzos nacionales realizados en el campo de prevenci6n 

de las drogas. La ejecuci6n de este estudio podrfa generar una cantidad considerable de informaci6n 

de lfnea base y servir como gufa en los trabajos de planificaci6n de los programas de extensi6n, asf 

como instrumento de ]a evaluaci6n del impacto. Es el criterio del equipo evaluador que a menos que 

se emprenda este estudio dentro del contexto descrito anteriormente, no se lograrin los objetivos 

finales del proyecto en tdrminos de investigaciones formativas y evaluativas. 

Rec. 18. - En particular, al Director de Investigaci6n y Evaluaci6n se le deberfa 

liberar de las responsabilidades del autofinanciamiento. Los recursos 

de ese Departamento deberfan dedicarse exclusivamente a trabajos de 

investigacidn y evaluaci6n. De especial importancia es la necesidad 

de gue se le presente a la USAID un plan aceptable Vara la realizacin 

de evaluaciones de impacto y que se inicien los trabaios 

correspondientes antes de finalizarse el ditimo trimestre de 1991. 

Rec. 19. - El original estudio de "Poblaciones en Riesgo" deberfa realizarse 

sobre una base longitudinal en combinaci6n con el programa de 
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extensi6n titulado "JWvenes en Acci6n", desarrollado por la FNJ, para 

que genere datos de Ifnea base y sir a como gufa para la planificaci6n 

de programas e instrumento de la evaluaci6n de impacto para este 
programa de prevenci6n especffico. En este sentido, la USAID no 

deberfa aceptar como sustituto un estudio propuesto que se centrarfa 

en mujeres reclufdas por delitos relacionados con el narcotr~fico. 

Rec. 20. - Se deberfa revisar la muestra demogr~fica para la Encuesta 

Epidemiol6gica de 1992 a modo de limitarla a personas entre las 

edades de 10 y 45 afios. 

Durante la Fase I del proyecto de la AID, la Fundaci6n asign6 una importancia considerable 

al fomento de la creaci6n de grupos de prevenci6n de narc6ticos a nivel local. Aunque las unidades 
operativas y grupos de apoyo adn realizan algunas actividades de este tipo, ya no constituyen una 
prioridad de la Fundaci6n. No se estdn buscando activamente miembros para la Fundaci6n, 
especialmente entre adultos y j6venes a nivel de escuelas y comunidades locales. En tdrminos de 
radio de acci6n y nilmeros, los promotores voluntarios, tanto los j6venes como los adultos, distan 
mucho de alcanzar su potencial total. Este cambio en las prioridades ha sido err6neo en el sentido de 
que ha provocado la p6rdida del impulso del apoyo de bajo csto a las actitudes y actividades en torno 
a la prevenci6n de las drogas a nivel de base y de los beneficios multiplicadores que podrfan derivarse 
de las acciones de los promotores j6venes y adultos a nivel local. 

Rec. 21. - El programa de la USAID/FNJ deberfa redisefiarse a fin de hacer que 

la creaci6n de grupos escolares y comunitarios de prevenci6n de los 

narc6ticos se constituya en un objetivo estratgico prioritario. El 

modelo bgsicopue debe seguirse debe ser el que se establece en el 

programa de "J6venes en Acci6n" desarrollado por la Presidenta 

Ejecutiva de la FNJ. En la medida delo posible, todos los dem s 
programas de extensi6n de la Fundaci6n tambidn deben dirigirse hacia 

el logro de esta meta estratdgica. 
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El desempefio de los diferentes proyectos incluidos bajo el programa global de Informaci6n 

Preventiva es disparejo en tdrminos de logros y de su capacidad para responder a los objetivos finales 

del proyecto. 

Aunque no cabe duda de que las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional de 1991 

son excesivamente ambiciosas, los Centros de Informaci6n ubicados en Quito y Guayaquil han hecho 

una buena labor para atraer a usuarios pero no sc ha alcanzado el potencial total de estos centros ea 

tdrminos de extensi6n, ni tampoco existen planes adecuados para formar bases constituyentes y 

establecer vfnculos ms estrechos con amplios segmentos de sus respectivas comunidades. 

Rec. 22. - Deberfan revisarse las actividades de extensi6n de los Centros de 

Informaci6n para que incluyan una variedad mAs amplia de actividades 

que aprovechen los grupos de voluntarios capacitados. Deberfan 

desarrollarse circulares, hojas informativas y otros materiales, y estos 

deberfan reproducirse a bajo costo y distribuirse a trav s de los 

Centros a fin de promover tanto una mayor concientizaci6n acerca de 

interrogantes relacionados con las drogas como tambidn los servicios 

prestados por los Centros mismos. Las metas existentes en tdrminos 

del ndimero de usuarios de lds servicios de los Centros de Informaci6n 

son excesivamente ambiciosas y deberfan revisarse para que reflejen 

proporciones realistas. Podrfa ampliarse la cobertura dada por Alertas 

a la literatura pertinente y Dossier deberfa publicarse con una mayor 

frecuencia. 

Rec. 23. - A fin de atender las necesidades actuales de los Centros de 

Informaci6n en Quito y Guayaquil, la Fundaci6n deberfa contratar a 

un especialista en informaci6n. El personal deberfa contar con 

capacitaci6n adecuada en el uso del sistema MICROISIS. Ademds, 

deberfa brindarse asistencia tdcnica a los Centros en el fortalecimiento 

de sus colecciones de materiales relacionados con las drogas. 

Potencialmente, Radio Juvenil es uno de los programas directos de extensi6n mds importante 

que opera la FNJ. Su pequeflo cuadro de personal estA bien calificado y altamente motivado. Ha 

sido exitoso en sus esfuerzos por atraer voluntarios. Adn no se cuenta con informaci6n sobre su 6xito 
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respecto a la meta de atraer a radioyentes entre su audiencia blanco. Necesita estudiarse su impacto
 

ea tdrminos de actitudes, opiniones y prlcticas.
 

Rec. 24. - St deberfa continuar brindando apoyo a Radio Juvenil agreg~ndose
 

personal adicional para capacitaci6n y seguimiento a los niveles
 
provinciales. Deberfa estudiarse su impacto en tdrminos de cambios
 

en las actitudes, opin;"-es y comportamientos. Para ello, se requerirg 

la realizaci6n de estudios locales de lfnea base, debidndose realizar 

estudios de seguimiento, preferiblemente sobre una base anual. 

Deberfan aplicarse simples tdcnicas de mercadeo -- por ejemplo, el 

uso del muestreo oportunfstico en lugares pdblicos con voluntarios 

como el medio mIs eficaz en funci6n de costos para emprender tales 

actividades de investigaci6n formativa y evaluaci6n del impacto. 

Deberfan examinarse minuciosamente los planes de ampliar la 

capacitaci6n para Radi, Juvenil hacia nuevos lugares provinciales, de 

conformidad con los resultados arrojados por la evaluaci6n del 

impacto. En sus decisiones con relaci6n a la compra de equipo 

adicional para la realizaci6n de actividades de capacitaci6n en nuevos 

lugares, la Fundaci6n necesita desarrollar y tomar en cuenta medidas 

tendientes a asegurar la eficacia en funci6n de costos. 
El impresionante nmero de foros, seminarios y otras formas de concientizacidn interpersonal 

que implican la participaci6n de grandes cantidades de personas y estAn siendo realizados en todos los 
niveles de las actividades programticas sin duda alguna est n alcanzando a grandes audiencias a un 

bajo costo por persona. A nivel provincial, estas actividades estAn siendo realizadas con un 

entusiasmo considerable por los voluntarios de las unidades operativas y grupos de apoyo. 

INFORMA-T ha resultado ser un programa sumamente costoso con un impacto altamente 

dudoso sobre las actitudes y prActicas en torno a la prevenci6n de los narc6ticos. El total de los 

costos efectivos de este programa para 1991 representa aproximadamente un tercio de todo el 
presupuesto de la FNJ para actividades program'ticas. Como servicio de informaci6n telef6nica, se 
dirige a un limitado segmento de la poblaci6n -- esencialmente a las personas que integran los estratos 

medio y superior de Quito y Guayaquil. Actualmente s6lo un 30 por ciento de sus mensajes se 
relacionan con informacifn sobre drogas y temas afines, y los planes para aumentar el nlmero de 
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mensajes en mis del 200 por ciento sobre el transcurso del pr6ximo afio tendrAn el efecto de 

disminuir la concientizaci6n e informaci6n sobre drogas a una fracci6n del ndmero total de mensajes. 

De acuerdo con el entendimiento que existe con la AID, debfa haberse efectuado una evaluaci6n de su 

impacto sobre los usuarios del sistema durante el perfodo, antes de comprometerse una porci6n 

substancial de los recursos programiticos de la FNJ. Esto nunca se hizo. El equipo evaluador 

considera que este proyecto ha padecido de serias fallas durante el transcurso de los cuatro afios de su 

perfodo de desarrollo - y que esta situaci6n continda sin cambio. 
Rec. 25. - La USAID deberfa descontinuar a la mayor brevedad posible su apoyo 

tanto a INFORMA-T como Droyecto de informacidn telef6nica como a 
su campafia de relaciones ptiblicas. Este apoyo bien podrfa brindarse 

actualmente por IETEL. 

En efecto, las campafias masivas se han transformado en 1) un esfuerzo de relaciones pdiblicas 

al apoyo de INFORMA-T y el proyecto de Reforma Legal, y 2) una fuente de financiamiento y apoyo 

para Arte Amdrica, la operaci6n de producci6n de materiales para la televisi6n que fue transformada 

en compafifa particular propiedad de la FNJ. Los planes actuales estipulan la continuaci6n de 

extensos esfuerzos en los medios de comunicaci6n al apoyo de INFORMA-T. El Plan Operativo 

Institucional de 1991 estipula la realizaci6n de una "Segunda Campafila de Educaci6n Preventiva", 

pero no hemos visto ninon plan efectivo para esta campafia. 

En lugar de una estrategia cuidadosamente concebida para hacer uso de los medios de 

comunicaci6n, la Fundaci6n solamente cuenta con una declaraci6n de filosoffa o polfticas respecto a 
tal estrategia y bosquejos preliminares para varios videos elaborados por Arte America. Dos de estos 
videos propuestos se relacionan con el testimonio de consumidores de drogas; otro presta apoyo al 

proyecto de Reforma Legal, y el cuarto video contiene material general de relaciones pdblicas para la 

Fundaci6n. El director del proyecto es al mismo tiempo el Director del Subcentro de Guayaquil yA 
la vez Director Ejecutivo de Arte America. 

Esencialmente, la Fundaci6n no cuenta con una estrategia en torno a las comunicaciones 

masivas. Este proyecto claraxnente se ha desviado de sus metas. Independientemente de los objetivos 

originales de las campafias masivas, el proyecto ha perdido su prop6sito inicial y adn opera sobre una 

base informal sin que se efecten medidas efectivas de control con respecto a la direcci6n de los 

programas, colocaci6n de personal o elaboraci6n de presupuestos para los programas. 
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Rec. 26. - La Fundaci6n y la USAID deberfan estudiar de nuevo el proyecto de 
campaflas masivas. Estc' proyecto deberfa rediseflarse tras el diseflo de 
una estrategia detallada para el uso de los medios de comunicaci6n, la 
cual deberfa elaborarse de tal manera que se alcance a las audiencias 

blanco. Deberfa brindarse asistencia tdcnica externa al apoyo de este 

esfuerzo.
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RESUMEN EJECUTIVO
 

Introducci6n 

La USAID/Quito ha otorgado a la Fundaci6n Guayaquil (FG) una Donaci6n para Programa 

Operativo (OPG) por US$89,000 para poner en marcha un programa piloto disehiado para desarrollar 

una "cultura de rechazo del narcotr~fico" entre microempresarios y sus trabajadores y familias en 

Guayaquil. El prop6sito del proyecto es desarrollar un sistema de capacitaci6n que permita que los 
integrantes del sector informal de Guayaquil identifiquen las amenazas sociales, culturales y 

econ6micas planteadas por el narcotr~fico e implanten una cultura preventiva para combatir estos 

problemas. 

Hallazgos 

La Fundaci6n Guayaquil es una organizaci6n sin fines de lucro dedicada a promover el 

desarrollo del sector informal en la ciudad portuaria de Guayaquil. Hacia este fin, la FG aplica un 

enfoque integrado al desarrollo de un espfritu empresarial exitoso en el sector informal. Uno de los 
componentes clave del programa es su dnfasis en la promoci6n de cambios en las actitudes y los 
valores de sus participantes que los impulsen a adoptar valores y comportamientos empresar" tes 

eficaces con lo cual aumentardn la eficiencia, la productividad y la competitividad general de sus 

firmas. 

Desde su establecimiento en 1985, la Fundaci6n Guayaquil ha demostrado que es capaz de 
manejar proyectos grandes de una complejidad considerable. Es una organizaci6n bien administrada 

con una eficiente capacidad institucional para proporcionar servicios de apoyo en administraci6n de 
proyectos, a la vez que es una de las principales organizaciones de desarrollo de Guayaquil. 

En lo que a la capacidad tdcnica del personal del proyecto se refiere, no cabe duda de que 

cuenta con la capacidad para Ilevar a cabo actividades de proyecto relacionadas con la prevenci6n de 
los narc6ticos. Los miembros del personal tienen s6lidos antecedentes profesionales y experiencia de 

trabajo en metodologfas de capacitaci6n que culminan en cambios de actitudes y comporr-!"ientos. El 

personal del proyecto ha realizado investigaciones formativas de lfnea base con el objeto de abordar 
los sistemas de valores de los microempresarios que participan en el programa de capacitaci6n. Los 

resultados de estos trabajos de investigaci6n confirmaron el supuesto original del proyecto en cuanto a 

la vulnerabilidad del grupo blanco a acceder a aceptar utilidades Seneradas por el narcotrtfico. Ain 

no se ha medido el impacto del proyecto, en tdrminos de cambios de actitud, sobre ninguno de los 

participantes en el programa. La Fundaci6n Guayaquil propone utilizar el mismo cuestionario de 
lfnea base al final del proyecto para cuantificar -t-',abios ocurridos entre los que participaron en el 

ci



programa. Una vez que se haya realizado esta prueba, la misma deberfa de constituirse en un valioso 

indicador del impacto del proyecto. 

La metodologfa de capacitaci6n se basa en discusiones en grupos focales de dos videos 

desarrollados por la Fundaci6n Guayaquil. En videos filmados de las discusiones grupales de la FG 

sr' observa que los participantes responden positivamente a la metodologfa de capacitaci6n. Los 

participantes en esta actividad tambidn son participantes en el curso normal de la FG para 

microempresarios. Durante la primera semana, el personal J.l proyecto aparte una noche para la 

sesi6n de capacitaci6n en tdcnicas de prevenci6n de las drogas, la cual tiene una duraci6n de entre 3 y 
4 horas. Las acciones de seguimiento se efectian por medio de visitas realizadas posteriormente a los 

microempresarios por el personal de la FG. 

A finales de julio de 1991, el proyecto habfa capacitado a 242 microempresarios. Las 

proyecciones de alcanzar la meta del proyecto de 500 participantes capacitados para el final del 

proyecto en marzo de 1992 parecen realistas y deberfa de ser posible cumplirlas. En vista de que atn 

no se han realizado post-tests, es imposible medir el impacto del proyecto. Sin embargo, un grupo de 
participantes ha activado una organizaci6n no gubernamental, la Corporaci6n Ecuatoriana de Cultura, 

con la idea de comenzar un esfuerzo de movilizaci6n comunitaria en contra del narcotr:fico y 
problemas afines. La Fundaci6n tambidn ha emprendido activamente acciones tendientes a diseminar 

ptiblicamente informacifn de prevenci6n de narc6ticos, de conformidad con el Convenio de Donaci6n. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Ain es temprano para determinar si la Fundaci6n Guayaquil puede ampliar eficazmente sus 

esfuerzos a nivel nacional. El proyecto propuesto parece demasiado ambicioso dados los 

interrogantes planteados anteriormente en cuanto al impacto, los extensos requisitos de la 

investigaci6n formativa aplicables a emplazamientos especfficos, los pre-tests de la metodologfa y las 

exigencia-s de la producci6n de videos. 

Sin embargo, el equipo evaluador considera que existe suficiente evidencia para demostrar que 
la Fundaci6n Guayaquil ha desarrollado un proyecto experimental cuidadosamente concebido y 

elecutado. Se trata de un enfoque innovador en el campo de la prevenci6n de los narc6ticos y existe 

buenas razones para esperar que surta efectos positivos. Ademds, la Fundaci6n Guayaquil ha 

demostrado que es totalmente capaz de manejar sus programas y de cumplir con los coinpromisos 

contrafdos. 

Por estas razones, el equipo evaluador reomienda que la AID/Quito dd su apoyo a un 

proyecto piloto ampliado en que participarfan tres ONG con diferentes declaraciones de misi6n y 
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diferentes campos de interds, en situaciones socioculturales y ubicaciones geogrdficas distintas. Un 

esfuerzo de este tipo deberfa de ser manejable para la Fundaci6n Guayaquil, aunque el equipo no 

considera que el perfodo de dos afios que se ha propuesto sea realista. Dada la necesidad de efectuar 

trabajos de investigaci6n, pruebas de la metodologfa y producci6n de videos en emplazamientos 

especfficos, el equipo opina que un perfodo de tres a cuatro afios serfa mds razonable. 

Tambidn se recomienda que la AID/Quito continde apoyando las actividades de la Fundaci6n 

Guayaquil entre los microempresarios en esa ciudad. Con un financiamiento total de US$138,000, si 

resulta (y asf parece ser) que las accienes de extensi6n del proyecto logran cambios en las actitudes e 

incluso la movilizaci6n comunitaria entre sus beneficiarios directos -- 500 microempresarios, sus 
1,500 empleados y los 8,000 miembros de sus familias -- el costo por persona asciende a US$13.80, 

lo cual hace que este esfuerzo sea muy eficaz en funci6n de costos. El equipo recomienda la 

introducci6n de ciertos cambios al proyecto. En esencia, estos cambios implican: 1)un anilisis mds 

apropiado e informes mds simj1ificados en relaci6n con los datos de lfnea base y los resultados de la 

evaluaci6n de impacto, 2) el andlisis cualitativo de los videos de las sesiones de tos gr-ipos focales a 

fin de generar aportes respecto a los resultados observables inmediatos, y 3) la posibilidad de 

incorporar a los c6nyuges de los microempresarios en las sesiones de capacitaci6n o de brindar 

oportunidades para que los miembros de las familias vean y discutan los videos. Tambidn se 

recomienda que la USAID proporcione la asistencia tdcnica necesaria para ayudar a la Fundaci6n 

Guayaquil a poner en marcha las recomendaciones anteriormente planteadas. 

http:US$13.80


I. Introducci6n 

En abril de 1990, la AID/Quito otorg6 a la Fundaci6n Guayaquil (FG) una Donaci6n para 
Prograrna Operativo (OPG) para poner en marcha un programa piloto de un ahio (Proyecto No. 518

0083) disefiado para desarrollar una "Cultura de Rechazo del Narcotrifico" entre microempresarios y 

sus trabajadores y familias en Guayaquil, la principal ciudad portuaria de Ecuador. El prop6sito del 
proyecto es desarrollar un sistema de capacitaci6n que permita a los integrantes del sector informal de 

Guayaquil a identificar las amenazas sociales, culturales y econ6micas planteadas por el narcotrifico y 

poner en vigencia una cultura preventiva para combatir estos problemas. En enero de 1991, la 
Fundaci6n Guayaquil solicit6 una extensi6n del proyecto de 12 meses adicionales, sin aumento de 
financiamiento. La AID aprob6 esta solicitud y fij6 como nueva fecha de finalizaci6n del proyecto 

(EOP) el 31 de marzo de 1992. El presupuesto total del proyecto se fij6 en US$138,000, de cuyo 

monto la AID aport6 US$89,000. 

La USAID/Quito solicit6 a Development Associates que determinara la eficiencia y eficacia 

del proyecto de la Fundaci6n Guayaquil y las posibilidades y conveniencia de ampliar esta actividad a 
nivel nacional. La evaluaci6n d' punto medio debfa centrarse en tres Areas clave, que son las 

siguientes:
 

0 progreso e impacto del proyecto en tdrminos de cambios de actitudes entre los grupos 

blanco para crear una "cultura de rechazo del narcotrifico" 

0 la utilidad de la metodologfa y materiales de video creados y utilizados por la 

Fundaci6n Guayaquil Ln sus esfuerzos por cambiar las actitudes 

0 si las actividades de la FG debfan continuarse en Guayaquil y ampliarse a nivel 

nacional. 

Un equipo de Development Associates integrado por dos personas visit6 la Fundaci6n 

Guayaqui! del 12 al 14 de agosto de 1991. A travds del uso de entrevistas enfocadas con el Director 
Ejecutivo y personal de la Fundaci6n Guayaquil involucrado en el proyecto, mdtodos de anilisis de 

documentos, revisi6n de los materiales de video producidos y videos de las sesiones efectivas de 

capacitaci6n, el equipo de Development Associates recogi6 una amplia variedad de informaci6n sobre 

las actividades que han sido programadas y ejecutadas por la FG y sobre la propuesta de FG de 

extender sus actividades a 10 organizaciones no gubernamentales en dreas clave en todo el territorio 

nacional. 

A. Antecedentes 

La Fundaci6n Guayaquil es una organizaci6n sin fines de lucro establecida en abril de 
1985 y dedicada a la meta de promover el desarrollo del sector informal en la ciudad portuaria de 
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Guayaquil con un grupo blanco potencial de 15,000 microempresarios. Hacia este fin, ha recibido 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundaci6n Interamericana, la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional y las Naciones Unidas. El total del apoyo recibido de 

donantes para su proyecto de microempresarios ha sobrepasado los US$830,000. 

La Fundaci6n Guayaquil aplica un enfoque integrado al desarrollo del espfritu empresarial 

exitoso en el sector informal. Esto implica brindar a los microempresarios capacitaci6n nocturna en 

todos los aspectos de la pequefla empresa (contabilidad, gerencia financiera y de personal, control de 

la calidad de la producci6n, perfeccionamiento tecnol6gico, mercadeo, etc.), Ifneas de cr&tito, 

asistencia t~cnica individualizada y visitas de seguimiento a cada empresa. El programa de cada 

participante estA estructurado para durar por un perfodo de aproximadamente 10 aflos. 

Uno de los componentes clave del programa es su nfasis en la promoci6n de cambios en las 

actitudes y los valores de sus participantes que los impulsen a adoptar valores y comportamientos 

empresariales efectivos con lo cual podrdn lograr la eficiencia, productividad y competitividad general 

de sus firmas. Para lograr estos cabios en los valores, 1a Fundaci6n Guayaquil ha desarrollado una 

metodologfa basada en el concepto de "Cfrculos de Calidad" que se utiliza extensamente como t~cnica 

de la gerencia moderna en los pafses industrializados avanzados. 

B. Descripci6n del Proyecto 

El proyecto estA dividido en tres subprogramas. El primero de 6stos se dedica a 

realizar trabajos de investigaci6n sobre las actividades de su grupo blanco respecto al narcotrifico. 

La informacidn obtenida de esta investigaci6n debe utilizarse para adquirir una comprensi6n de los 

valores y comportamientos existentes de los microempresarios respecto a la presencia del narcotrtfico 

y el problema de las drogas en Guayaquil. Los componentes blsicos que forman sus actitudes y 

sistema de valores respecto al narcotrlfico deben utilizarse en el desarrollo de la capacitaci6n y 

materiales audiovisuales. La informaci6n recopilada a trav s de estos programas de investigaci6n 

tambi~n proporcionard los datos de ifnea base necesarios para medir l impacto global del proyecto. 

El segundo subprograma implica la modificaci6n o fortalecimiento de actitudes en contra del 

narcotrlfico por medio de un concepto que la Fundaci6n Guayaquil describe como "Cfrculos 

Culturales". Este concepto debe integrarse al programa activo de capacitaci6n de la FG en tdcnicas 

empresariales. Se basa en el andlisis por grupos pequefios de situaciones de la vida real en Guayaquil 

presentadas por rmedio de dos videos. Despu~s de proyectar cada video, un facilitador profesional 
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Ileva a los participantes a travds de una extensa discusi6n de su comprensi6n de los eventos 

presentados y una aclaraci6n de sus actitudes respecto a las situaciones. 

La diseminaci6n de la metodologfa debe efectuarse por medio del tercer subprograma. La 
Fundaci6n Guayaquil hard disponibles los materiales audiovisuales y de capacitaci6n a otras 

organizaciones locales que tengan objetivos similares. Ademds, se dard publicidad a las actividades y 
resultados del proyecto en los medios impresos de Guayaquil. 

Los resultados del proyecto consistirdn de trabajos de investigaci6n sobre actitudes y prActicas 

en el Area de narc6ticos, publicaci6n de la metodologfa para la formaci6n/fortalecimiento de actitudes 
en contra de los narc6ticos, dos videos de capacitaci6n, 50 talleres de capacitaci6n, 2 seminarios para 
diseminar la experiencia del proyecto y 500 pre-tests y post-tests sobre las actitudes frente a los 

problemas de los narc6ticos. 

II. Hallazos 

A. Capacidades Gerenciales y Administrativas 

Desde su establecimiento en 1985, la Fundaci6n Guayaquil ha demostrado que es 
capaz de manejar grandes proyectos de una complejidad considerable. La Fundaci6n Guayaquil tiene 
un historial comprobado en la administraci6n de fondos. La experiencia de los donantes con la 
Fundaci6n Guayaquil en su proyecto para microempresarios ha sido del todo satisfactoria. Entre 

diciembre de 1985 y septiembre de 1989, habfa otorgado 2,176 pr~stamos por un total de 
S/.94,800,000 con un fndice de amortizaci6n de casi el 100 por ciento. Esta reconocida como una 

organizaci6n bien administrada con una eficiente capacidad institucional para aportar servicios de 
apoyo en administraci6n de proyectos, y como una de las principales organizaciones de desarrollo de 

Guayaquil. 

El Directorio de la Fundaci6n Guayaquil consiste de 5 prominentes profesionales con 
antecedentes en las Areas del comercio, cfrculos universitarios, periodismo, la banca, la marina y el 
Congreso, ademls de ser prestigiosos personajes en las organizaciones cfvicas de Guayaquil. Luis 
Orellana, Director Ejecutivo de la Fundaci6n Guayaquil, es ex Subsecretario del Ministerio de 

Trabajo de Ecuador. 

B. Capacidad Tdcnica del Personal del Proyecto 

En lo que al personal actual se refiere, no cabe duda de que tiene la capacidad para 
llevar a cabo actividades del proyecto. La capacidad tdcnica para el desarrollo de la metodologfa de 

capacitaci6n y los videos se concentra principalmente en el Director Ejecutivo de la Fundaci6n 
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Guayaquil, quien funge como Director del proyecto. El escribi6 los guiones de los dos videos. Un 

educador profesional brinda orientaci6n tdcnica en metodologfas de capacitaci6n y realiza los 

trabajados de investigaci6n formativa. El facilitador estA capacitado en mdtodos basados en grupos 

focales. Las acciones de seguimiento son Ilevadas a cabo por promotores bajo la supervisi6n de los 

Jefes del Departamento de Capacitaci6n/Reclutamiento de Participantes y el Departamento de Crdito. 

C. Calidad de la Tnvestigaci6n 

En junio de 1990, dos psic6logos prepararon una encuesta de Ifnea base para 

establecer los conocimientos, percepciones, actitudes y opiniones respecto al narcotrifico e 
interrogantes relacionados de integrantes del sector informal que ya participaban en el programa de 

capacitaci6n empresarial de la Fundaci6n Guayaquil. Los resultados de la encuesta reflejaron un alto 

nivel de concientizaci6n sobre el programa y sus consecuencias sociales y econ6micas negativas, asf 

como apoyo en favor de rigurosas leyes de narc6ticos. Solamente un 10 por ciento de las personas 

entrevistadas indicaron tener un alto nivel de indecisi6n. Sin embargo, el instrumento utilizado no fue 

lo suficientemente sofisticado como para sondear los valores y las actitudes fundamentales de los 

entrevistados. Las preguntas fueron demasiado simplistas y no fueron disefiados con suficiente 

atenci6n al detalle como para desarrollar una comprensi6n de los sistemas de valores de los 

microempresarios. 

Al darse cuenta de esta limitaci6n, la Fundaci6n Guayaquil desarroll6 en octubre de 1990 un 

segundo cuestionario titulado "Evaluaci6n de Proposiciones de Valores", el cual aborda los valores 

del microempresario a travds de una serie de proposicione: contextuales. La validez de este 

instrumento fue ensayada posteriormente cop una muestra de 103 empresarios. El instrumento 

constituye una contribuci6n innovadora a la comprensi6n de los sistemas de valores relacionados con 

los narc6ticos, estA bien concebido, y redne nori. s cientfficamente aceptables en cuanto a su diseflo y 

aplicaci6n. 

La recopilaci6n de datos utilizando el segundo cuestionario se realiza con cada nuevo grupo 

de participantes como pre-test. Entre septiembre de 1990 y marzo de 1991, se efectu6 un andlisis de 

los resultados de las pruebas de 178 participantes. El anIisis indica claramente un alto grado de 

ambigiedad en sus actitudes y valores respecto al narcotrifico. Frente a un posible puntaje 

compuesto mdximo de 150 con lo cual se indicarfa un rechazo total del narcotrdfico, el ,ibuso de 

sustancias e interrogantes relacionados, el puntaje medio fue de 102 y el valor mediano de s6h, 02. 
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Esto es significativo porque confirma el supuesto original del proyecto respecto a la vulnerabilidad del 

grupo blanco a permitir el ingreso de utilidades generadas por el narcotr~fico. 

Los datos que se recopilen a trav~s de la aplicaci6n del cuestionario de la Evaluaci6n de 

Proposiciones de Valores servirdn como una lfnea base apropiada. Ain no se ha medido el impacto 

del proyecto en t6rminos de cambios de actitudes en ninguno de los participantes en el programa. La 
Fundaci6n Guayaquil propone utilizar el mismo cuestionario al final del proyecto para medir el 

cambio entre los que hayan participado en el programa. El antlisis comparativo de los resultados del 
pre-test con los del post-test deberfan de proporcionar un valioso indicador del impacto del proyecto. 

D. Metodologfa de la Capacitaci6n 

La Fundaci6n Guayaquil ha desarrollado dos videos que son la base de su sesi6n de 

capacitaci6n. El primero se titula "Pedrito" y el segundo "La historia de Adriana y Rigoberto". 

Cada uno de los videos tiene una duraci6n de aproximadamente 18 minutos. Los videos han sido 
disefiados para presentar a los videntes actitudes y valores contradictorios en relaci6n con el 
narcotrlfico y el abuso de las drogas en situaciones concretas de las dreas nids pobres de Guayaquii. 

Ambos videos han sido minuciosamente concebidos y ejecutados a fin de reflejar la realidad diaria de 
las personas que integran estos segmentos de la sociedad de Guayaquil. Todas las escenas fueron 

filmadas localmente en barrios que son familiares para la audiencia blanco, y se utilizaron a residentes 

locales en lugar de artistas profesionales para desempefiar los diferentes papeles. Antes de utilizarse 

en las sesiones de capacitaci6n, los videos fueron preensayados con representantes de la comunidad 

local. 

Durante la primera semana del curso regular para microempresarios, el personal del proyecto 

de la Fundaci6n Guayaquil aparte una noche para proyectar y discutir los videos. Las sesiones 
grupales varfan en tamafio y en duraci6n, pero por lo general incluyen entre 10 y 15 participantes y 

duran de 3 a 4 horas. Los participantes primero ven "Pedrito", que atiende a sus preocupaciones 

como padres por el futuro de sus hijos. El facilitador del proyecto luego inicia una discusi6n de 

grupo focal, orientando a los participantes para que expresen sus esperanzas, aspiraciones y temores 

por el futuro de sus hijos en tdrminos generales y luego mds especfficamente en relaci6n con el tema 

de las drogas y el narcotrtfico. 

El grupo luego ve "La historia de Adriana y Rigoberto'. En apariencia, este video podrfa 

parecer poco mls que una "moralidad" en que poco se deja abierto a la discusi6n. Se basa en la 

historia verdadera del ascenso al poder y apoyo popular de un narcotraficante local, la destrucci6n de 
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las vidas de los que le rodeaban, y su asesinato por ,.'-rzas rivales. Sin embargo, a un nivel mis 

profundo, el video ha sido producido para captar los problemas sociales m's amplios que enfrentan 

diariamente los participantes. Los problemas de la estabilidad en los ingresos, el empleo, la 

corrupci6n polftica, la desigualdad social, la seguridad ffsica, la desintegraci6n de la familia, etc. -

todos surgen en la discusi6n en grupo que sigue. 

Se trata de una t~cnica innovadora y potencialmente potente para modificar o fortalecer las 

actitudes y valores de los participantes en relaci6n con el narcotrAfico asf corno tambidn para abrir las 

puertas a la movilizaci6n comunitaria. Estudios realizados recientemente en los Estados Unidos sobre 

las principales lecciones que han sido aprendidas de los programas de prevenci6n de las drogas han 

identificado elementos muy similares a los que utiliza la Fundaci6n Guayaquil como elementos 

comunes en los esfuerzos comunitarios exitosos. Dicho de una manera sencilla, la lecci6n es la 

siguiente: "las primeras cosas primero" (el abuso de las drogas y el narcotrtfico frecuentemente no 

son las primeras prioridades de su cliente). El pe.sonal de proyectos que trabajan con comunidades 

de alto riesgo en los Estados Unidos ha redefinido sus papeles a modo de responder flexiblemente a 

las necesidades crfticas, aunque frecu.?ntemente no articuladas, de sus clientes. Los programas 

eficaces de concientizaci6n y prevenci6n a menudo establecen primero su relaci6n con las necesidades 

primarias de la comunidad antes de introducir el mensaje relacionado con la lucha contra el 

narcotrifico y los problemas acarreados por el abuso de las drogas. 

Los videos que se filmaron de las discusiones en gruPo de la Fundaci~n Guayaquil muestran 

que los participantes responden fuertemente a este enfoque y abren el camino a las posibilidades de 

relacionar estos problemas a las amenazas sociales y econ6micas individuales planteadas por la 

incursi6n del narcotrAfico y abuso de las drogas en sus comunidades. 

E. Progreso e Impacto de las Actividades de Capacitaci6n y Diseminaci6n del Proyecto 

El proyecto ha capacitado a 242 microempresarios al final de julio, y otros 20 deber~n 

recibir capacitaci6n durante el mes de agosto. Se han encontrado algunos retrasos en la ejecucidrt del 

calendario de capacitaci6n, los cuales pueden atribuirse a dos causas: 1) la contrataci6n estacional en 

la actividad de la pequefia empresa y la intensa precipitaci6n durante el invierno (de enero a mayo) 

que disminuye el interns ep ios ptgramas de capacitaci6n; y 2) el traslado de la Fundaci6n Guayaquil 

a un nuevo edificio. Sin embargo, las proyecciones de finalizar la capacitaci6n de 240 

microempresarios entre septiembre de 1991 y marzo de 1992, a fin de alcanzar la meta del proyecto 

de 500 participantes capacitados, parecen realistas y deberfa de ser posible alcanzarlas. 
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Por cuanto adn no se han realizado post-tests, es imposible medir el impacto del proyecto. 

Tal como se mencion6 anteriormente, el cuestionario de "Evaluaci6n de Proposiciones de Valores", 

desarrollado para preensayar las actitudes y los valores de los participantes, deberfa de servir como un 

instrumento vilido para evaluar los cambios en las actitudes para el final del proyecto. Se han 

desarrollado materiales para el manual de la metodologfa de capacitaci6n, pero ain no se ha ,laborado 

un borrador completo del mismo. 

Durante su visita, el equipo evaluador revis6 la metodologfa utilizada para analizar el pre-test. 

El equipo encontr6 que, aunque las tdcnicas son vflidas y de utilidad para distinguir los valorer de los 

participantes frente al narcotrifico en un sentido general, procede efectuar ciertos cambios en el 

andlisis de los datos y la presentaci6n de los resultados a fin de lograr que la evaluaci6n tenga 

significado para una audiencia mds amplia. El an~disis actual se centra casi exclusivamente en 

mdtodos estadfsticos utilizados para determinar la curva de distribuciones de frecuencias, tal como lo 

hacen los educadores para determinar las calificaciones de los alumnos. El equipo evaluador 

recomienda que se brinde asistencia tdcnica al personal del proyecto responsable de Ilevar a cabo la 

evaluaci6n para ayudarles a escoger herramientas analfticas mds apropiadas y elaborar mejor el 

informe final. Tambidn se deberfa proporcionar al proyecto un programa estadfstico por 

computadora, como SAS o SPSS +, conjuntamente con la correspondiente capacitaci6n en su uso. 

En vista de que el proyecto ya estA documentando el proceso de capacitaci6n mediante videos 

de las discusiones grupales, tambidn se recomienda el uso de m6todos de evaluaci6n cualitativa. Esto 

implicarfa el andlisis del proceso y resultados de las discusiones de los grupos focales, y deberfa de 

servir para generar informaci6n valiosa en torno a los resultados inmediatos. 

Uno de los resultados interesantes que ya ha producido el proyecto es la formacifn de un 

grupo d-"lfderes naturales" entre los participantes en el proyecto que han demostrado su interds en 
iniciativas de prevenci6n de los narc6ticos a nivel comunitario. En enero de 1991, aproximadamente 

15 microempresarios reactivaron una organizaci6n no gubernamental existente (pero que no se 

encontraba en operaci6n) -- la Corporaci6n Ecuatoriana de Cultura (CEC) -- con la idea de comenzar 

un esfuerzo de movilizaci6n comunitaria en contra del narcotrdfico y problemas relacionados con las 

drogas. La CEC ya ha producido un circular que ha sido distribuido en toda Guayaquil. Otro grupo 

de estos "lfderes naturales" ha aceptado la invitaci6n del proyecto de unirse a este esfuerzo. Estos 

eventos representan la consolidaci6n inicial de una postura proactiva en torno a los interrogantes 

relacionados con los narc6ticos entre la poblaci6n blanco de la Fundaci6n Guayaquil. Deberfa 
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hacerse un monitoreo de sus actividades y deberfan incluirse sus resultados en los informes de 

actividades e informe final presentados a la AID/Quito. 

La diseminaci6n ptiblica de informacidn sobre prevenci6n de los narc6ticos ha sido realizada 

en forma activa de acuerdo a lo estipulado en el convenio de donaci6n. Esta actividad se realiza a 

intervalos regulares por medio de extensos artfculos y suplementos que aparecen en "Empresarios", la 

publicaci6n mensual de la Fundaci6n Guayaquil que Liene unos cinco mil lectores en la ciudad de 

Guayaquil. El Directo Ejecutivo tambidn ha participado activamente en seminarios internacionales en 
que se han discutido actividades del proyecto. Ya se han hecho disponibles copias de los videos de 

capacitaci6r a CEDRO. CEDRO, con base en Lima, Perti, es una de las principales OPV en el 

campo de la prevenci6n de las drogas en America Latina. El Director Ejecutivo de la Fundaci6n 

Guayaquil tambidn ha sido nombrado como uno de tres representantes de Ecuador ante el Centro 

Europeo para la Prevenci6n del Abuso de las Drogas, con sede en Parfs. 

F. 	 Posibilidades de Duplicaci6n del Proyecto 

En enero de 1991, la Fundaci6n Guayaquil envi6 una propuesta no solicitada a la 

AID/Quito para continuar y ampliar las actividades de prevenci6n de los narc6ticos a nivel nacional. 

La Fundaci6n Guayaquil propone establecer una red de organizaciones no gubernamentales dedicadas 

a diversas esferas de acci6n (es decir, no necesariamente relacionadas con la pequefia empresa) en 

diez lugares de alto riesgo en todo el pafs. Proponen instalar la misma metodologfa de capacitaci6n 

en estos sitios a fin de producir cambios en las actitudes respecto al narcotrAfico. 

Al estudiarse esta propuesta, necesitan abordarse las siguientes consideraciones: 

1. ,Est~n logrando los "cfrculos culturales" del proyecto piloto el impacto deseado sobre 

las actitudes y los valores de los microempresarios? No serd posible tener una 

respuesta a esta pregunta sino hasta que finalice el proyecto en 1992. Los videos de 

las sesiones de capacitaci6n, la formaci6n de un grupo de movilizaci6n comunitaria, 

los informes presentados por el personal del proyecto respecto a las reacciones 

positivas de los participantes, y los s6lidos resultados del sistema de capacitaci6n de la 

Fundaci6n Guayaquil en el desarrollo del sector informal -- todos dan motivo a 

esperar que este novedoso enfoque sea eficaz. 

2. 	 LPuede la Fundaci6n Guayaquil transferir su tecnologfa y metodologfa de capacitaci6n 

a otras situaciones socioculturales en Ecuador? Se requiere considerable investigaci6n 

para disefiar y producir materiales visuales que capten la realidad diaria de los 
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participantes y logren relacionar esa realidad al problema de los narc6ticos. La 

validez del cuestionario aplicado en Guayaquil tambidn tendrA que ser preensayado en 

cada lugar seleccionado. Necesita abordarse el interrogante de si la Fundaci6n 

Guayaquil puede transferir su metodologfa de capacitaci6n con base en los "cfrculos 

culturales" a otras organizaciones que no utilicen t~cnicas de capacitaci6n 

comparables. 

3. 	 LPuede extenderse el actual proyecto experimental a otras organizaciones no 

gubernamentales? En esta coyuntura, no ha quedado claro c6mo el narcotr~fico e 

interrogantes afines estarfan relacionados con la misi6n, los intereses e inquietudes de 

los grupos blanco de otras organizaciones no gubernamentales que no estdn activas en 

esta problem~tica. Se requiere realizar investigaciones informativas para determinar 

cu~les vfnculos pueden existir en cada caso.' 

III. Conclusiones y Recomendaciones 

Atn es temprano para determinar si la Fundaci6n Guayaquil puede ampliar 

eficazmente sus esfuerzos a nivel nacional. El proyecto propuesto parece demasiado ambicioso dados 

los interrogantes planteados anteriormente en relaci6n con el impacto, los extensos requisitos en 

tdrminos de investigaciones formativas en emplazamientos especfficos, la necesidad de preensayar la 

metodologfa, y las exigencias de la producci6n de videos. 

Sin embargo, el equipo evaluador considera que existe suficiente evidencia para demostrar que 

la Fundaci6n Guayaquil ha desarrollado un proyecto experimental minuciosamente concebido y 

ejecutado. Se trata de un enfoque innovador en el campo de prevenci6n de los narc6ticos y existen 

motivos para esperar que rinde resultados positivos. Ademds, la Fundaci6n Guayaquil ha 

comprobado que tiene plena capacidad para administrar sus programas y cumplir con los 

compromisos contrafdos. 

Por ejemplo, si se seleccionara una ONG activa en asuntos del medio ambiente, tal como la 
Fundaci6n Natura, los vfnculos en el caso de Ecuador no serfan tan evidentes. Investigaciones 
realizadas en Peri y Bolivia han demostrado que el impacto sobre el medio ambiente ocurre 
principalinente a travds del cultivo, en virtud de los efectos de la planta de la coca en tdrminos del 
agotamiento del suelo o la deforestaci6n para desmontar tierras previo a la siembra de la coca. El 
establecimiento de plantas procesadoras tambidn tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, 
aunque en la actualidad este impacto parece ser altamente localizado. Por consiguiente, no queda 
clara la relaci6n del narcotrdfico con las preocupaciones ambientales de la poblaci6n blanco de una 
ONG de este tipo. 
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Por estas razones, el equipo evaluador recomienda que la AID/Quito brinde apoyo a un 

proyecto piloto ampliado con la participaci6n de tres ONG con diferentes declaraciones de misi6n y 

diferentes dreas de interds, en situaciones socioculturales y ubicaciones geogrificas distintas. Tal 

esfuerzo deberfa de ser manejable para la Fundaci6n Guayaquil, aunque el equipo no considera que 

perfodo de dos afios que se ha propuesto sea realista. Dada la necesidad de realizar investigaciones, 

ensayos metodol6gicos y la producci6n de videos en emplazamientos especfficos, el equipo opina que 

un perfodo m1s razonable serfa de 3 a 4 aflos. 

Tambidn se recomienda que la AID/Quito continie apoyando las actividades realizadas por la 

Fundaci6n Guayaquil entre microempresarios en Guayaquil. Con un financiamiento total de 

US$138,000, si las actividades de extensi6n del proyecto logran (tal como parece probable) generar 

cambios en las actitudes e incluso establecer la movilizaci6n comunitaria entre sus beneficiarios 

directos -- 500 microempresarios, sus 1,500 empleados y los 8,000 miembros de sus familias -- el 

costo por persona asciende a US$13.80, lo cual hace que sea muy eficaz en funci6n de costos. Sin 

embargo, el equipo considera que deben introducirse ciertas modificaciones a este proyecto. Estas 

modificaciones incluyen las siguientes: 

1. 	 asistencia t6cnica y capacitaci6n para ayudar al personal del proyecto a desarrollar 

andlisis m s apropiados y elaborar informes mds directos de los datos de lfnea base y 

de los resultados de las evaluaciones de impacto, incluyendo la evaluaci6n de los 

grupos focales. Tambidn se deberfa proporcionar al proyecto un programa estadfstico 

por computadora, como el SAS o SPSS+, junto con capacitaci6n en el uso del 

mismo. 

2. 	 uso del anJisis cualitativo de los videos de las discusiones de los grupos focales para 

mejorar la evaluaci6n de procesos y generar aportes respecto a los resultados 

observables inmediatos. Puede que se requiera asistencia tdcnica para capacitar al 

personal del proyecto en el andlisis de grupos focales y tdcnicas de elaboraci6n de 

informes. 

3. 	 tambi~n podrfa :onsiderarse la posibilidad de incorporar a las esposas o esposos de 

microempresarios en las sesiones de capacitaci6n o brindar oportunidades para que los 

miembros de las familias vean y discutan los videos. Con ello deberfa de ser posible 

fortalecer el debate en grupo y lograr impactos directos sobre las actitudes y los 

valores de las familias -- uno de los objetivos del proyecto. 

http:US$13.80
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ADVERTENCIA: 

En su trabajo con microempresarios, ia Fundaci6n Guayaquil estA desempefiando un 

papel sumamente importante en trminos del desarrollo econ6mico y social de Ecuador. Este papel, 
la misi6n actual de la Fundaci6n, muy posiblemente podrfa verse abrumado por una cuantiosa 

inyecci6n financiera dirigida hacia otro objetivo -- en este caso, e! desarrollo de una red nacional de 

ONG disefiada para desarrollar una cultura d prevenci6n de los narcdticos dentro de sus diversas 

bases constituyentes. Este resultado no es inevitable, pero para evitarlo sord necesario Ilevar a cabo 
detalladas acciones de planificaci6n a fin de separar los dos objetivos y asegurar que la realizaci6n del 

segundo no vaya en contra del primero. 
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PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PREVENTIVA 

RESUMEN EJECUTIVO 

Introducci6n. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), a trav$s del Ministerio de Finanzas y del Ministerio 

de Educaci6n del Ecuador, financi6 entre agosto de 1989 y abril de 1991 un proyecto destinado a 

introducir en el sistema educativo ecuatoriano contenidos curriculares formales e informales sobre 

prevenci6n del uso de drogas, denominado Programa Nacional de Educaci6n Preventiva (P.N.E.P.). 

Toda vez que el financiamiento ha terminado, la AID ha solicitado se evalde el estado actual del proyecto, 

sus logros y problemas, a fin de efectuar recomendaciones sobre la asistencia que podrfa brindar esta 

agencia. 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

El estado actual del P.N.E.P., respecto de sus procesos organizacionales, de toma de decisiones y 

capacidad para Ilevar adelante sus actividades programticas, puede resumirse de la siguiente manera: 

1. 	 Se encuentra aislado respecto de la estructura del Ministerio de Educaci6n y Cultura, lo cual 

dificulta su capacidad para lograr apoyo intra-institucional a su aplicaci6n. 

2. 	 Su estructura organizacional interna es d6bil y se encuentra sujeta a la dependencia de fuentes de 

financiamiento externas al MEC. 

3. 	 El equipo humano con el que cuenta actualmente es limitado frente a la dimensi6n de las tareas 

por completar. Especial menci6n tiene la Direcci6n Financiera que se encuentra desarticulada 

al no contar con personal. 

4. 	 Los procesos de toma de decisiones se encuentran excesivamente concentrados en el Subsecretario 

de Educaci6n. Es necesario proceder a una reforma de la estructura organizacional del 

Programa, adecuadamente respaldada en su aspecto reglamentario, a fin de garantizar una 

verdadera delegaci6n de funciones en el Director Ejecutivo. 
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5. 	 Los procesos administrativos y de control financiero no se encuentran debidamente respaldados 

por una planificaci6n gerencial del proyecto, lo cual se revela en desfaces de cronogramas y en 

el exceso de costos indirectos para el Programa. Por otra parte, al encontrarse, por el momento, 

sin funcionar la Direcci6n Financiera, de nada sirven los procedimientos desarrollados en los 

meses anteriores. 

La evaluaci6n realizada permite concluir que: 

1. 	 A pesar de las dificultades por las que ha atravesado el Programa, ha logrado ciertos xitos, 

tales como la oficializaci6n de los programas de estudio en Educaci6n Preventiva y el 

desarrollo de los curricula explicito y no-formal. 

2. 	 Adn cuando se desarrollen esos materiales didficticos, el punte clave para la ejecuci6n del 

proyecto es ia capacitaci6n de los ejecutores finales del mismo, es decir de los profesores del 

sistema educativo formal. 

3. 	 El programa enfrenta restricciones a su capacidad para Ilevar adelante sus actividades. 

Derivadas de los problemas indicados en la secci6n de resultados del presente resumen. 

4. 	 El estado actual de las relaciones entre la UNE y el MEC se caracteriza por un acercamiento 

entre las dos instituciones, lo cual favorece ia ejecuci6n del Programa. 

Frente 	a las situaciones descritas, el equipo de evaluaci6n recomienda que: 

Se liberen los fondos restantes para el proyecto Programa Nacional de Educaci6n 

Preventiva, condicionindolos al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. 	 Los fondos deben ser expresamente destinados a dos componentes del programa: 1) una fase 

oe pilotaje con su respectivo seguimiento y 2) la terminaci6n de los materiales didAicticos 

para uso de los profesores, incluida su publicaci6n. 

2. 	 El Ministerio de Educaci6n Pdblica deberfa conseguir otras fuentes de financiamiento, o 
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destinar recursos especfficos para la capacitr.'i6n de los profesores que deberfn aplicar el 

Programa. 

3. 	 En el presupuesto liberado deberfan incluirse fondos destinados a que el Programa tenga 

una asistencia tcnica bdsica en aspectos como planificaci6n, monitoreo y manejo de 

proyectos. 

4. 	 En funci6n de lograr la inserci6n del Programa en la estructura formal del Ministerio, asi 

como para disminuir los impactos que en 61 han tenido en el pasado los cambios polfticos, 

se recomienda que se pida al Ministerio una reorganizaci6n estructural del mismo, 

trasfiri~ndolo de su actual adscripci6n a un Departamento del Ministerio. Podrfa pensarse 

en Planeamiento Curricular, Bienestar Estudiantil o inclusive DNACAPED. En dicha 

reorganizaci6n se deberfa tomar en consideraci6n la necesidad de reforzar la ca racidad del 

Director Ejecutivo del Programa para la toma de decisiones. 

5. 	 El Ministerio de Educaci6n deberia asumir como propios los costos derivados del 

mantenimiento de una Direcci6n Financiera propia del Programa. 



I. Introduccidn 

A partir de agosto de 1989 y hasta abril de 1991, el Ministerio de Educaci6n y Cultura del Ecuador 

(MEC) desarroll6 con el apoyo financiero de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), un 

proyecto destinado a producir los insumos bdsicos para la ejecuci6n del Programa Nacional de Educaci6n 

Preventiva. 

El Programa Nacional de Educaci6n Preventiva es un sistema de prevencidn del uso indebido de drogas 

que se insertarA, a partir del afto lectivo 1991-1992, en el sistema escolarizado oficial del Ecuador. 

Constituye, por tanto, un valioso intento para aprovechar el impacto que tiene la educaci6n escolarizada 

entre los nifios y j6venes ecuatorianos, asf como la cobertura poblacional que dste alcanza. 

El proyecto financiado por AID cubrfa la elaboraci6n por parte del Ministerio de Educaci6n y Cultura 

del Ecuador tanto de los programas de estudio, como de los materiales didtcticos y otros insumos para 

la aplicaci6n de esos programas de estudio, asf como la dotaci6n para el MEC de una infraestructura 

bAsica que le permitiese al Programa Nacional de Educaci6n Preventiva lograr su institucionalizaci6n. 

Toda vez que el Programa ain no ha culminado sus actividades, pero que el tiempo del convenio de 

financiamiento ha experido por segunda ocasi6n, el Ministerio de Educaci6n solicit6 la liberaci6n de los 

fondos no ejecutados y ]a AID pidi6 una evaluaci6n de los logros y problemas del Programa antes de 

proceder a tal liberaci6n. 

En ese sentido, la AID pidi6 al equipo evaluador una estimaci6n del nivel de 6xito del Programa en la 

introducci6n de contenidos sobre prevenci6n del uso de drogas en el sistema educativo formal 

ecuatoriano, para lo cual se debfan medir los siguientes aspectos: progresos alcanzados al momento de 

la evaluaci6n (agosto de 1991); capacidad del P.N.E.P. para ilevar adelante las actividades del prcyecto 

en tdrminos de su organizaci6n, equipo humano, toma de decisiones, y procedimientos administrativos 

y financieros; estimar el impacto que podrfa tener en la implementacidn del Programa la polftizaci6n del 

sistema de educaci6n ptiblica (fundamentalmente su aceptaci6n u oposici6n dentro de la Uni6n Nacional 

de Educadores -UNE). 

Finalmente, el equipo evaluador debfa sefialar los principales problemas que enfrenta el Programa y 
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efectuar recomendaciones sobre el tipo de asistencia que podrfa prestar la AID al MEC.
 

A continuaci6n se exponen los resultados a los que ha Ilegado la evaluaci6n solicitada. 

II. Metodolo2fa 

Para responder a las preguntas planteadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo, el equipo 

evaluador disefio una estrategia de levantamiento de informaci6n que combin6 el andlisis documental y 

las entrevistas a informantes calificados. 

Respecto de los documentos que sirvieron como referencia para el andlisis, se consideraron tres tipos de 

documentaci6n: documentos que regularon el convenio entre AID y el MEC; documentos administrativos 

y financieros que norman al Programa Nacional de Educaci6n Preventiva: manuales administrativos y 

financieros, reportes de gastos, programaciones, presupuestos, etc.; documentos producidos por el 

Programa en ejecuci6n de sus objetivos especfficos: material promocional, programas de estudio, disefto 

de currfculums, material didictico de los currfculums formal e informal, etc. 

En cuanto a las entrevistas realizadas, como se podrd apreciar en la siguiente secci6n, cubrieron una 

amplia gama de informantes calificados que desde distintas perspectivas estdn o estuvieron vinculados con 

el Programa a lo largo de su desarrollo: responsables ejecutivos y administrativos del Programa (Director 

Ejecutivo, Director Administrativo, ex-Directora Financiera, ex-Directora del Programa); directivos de 

otros programas vinculados al P.N.E.P (especfficamente del Instituto de Educaci6n Familiar Escuela para 
Padres); ex-miembros de una comisi6n tdcnica y ex-becarios de la AID para el P.N.E.P.; un ex-asesor 

del programa; y, cuadros directivos de la Uni6n Nacional de Educadores (el Presidente y el Vice

presidente de dicha organizaci6n gremial). 

Se prest6 especial nfasis al andlisis de procesos de toma de decisi6n y planificaci6n del Programa que, 

como se verd a continuaci6n, tienen especial relevancia para su comprensi6n y para las recomendaciones 

aquf formuladas. 

III. PResultados 

A. Descripci6n del Proyecto y su evoluci6n. 

Mediante Carta de Implementaci6n No. 117, del 28 de julio de 1989, el Ministerio de Finanzas del 
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Ecuador, el Ministerio de Educaci6n y Cultura del Ecuador y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (AID), aprobaron el establecimiento de una Actividad con cargo al Convenio de 

Programa de AID No. 518-600 "Programa de Estabilizaci6n y Recuperaci6n Econ6mica". 

El prop6sito de esa actividad aparece explicitado como "...proveer fondos en moneda li;cal para financiar 

la preparaci6n de un plan de estudios que incluya un programa de educaci6n preventiva sobre el 

uso indebido de drogas en los niveles de educaci6n primario y secundario. .. "' y,adicionalmente, "....el 

fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Educaci6n para trabajar en el campo de educaci6n 

en la prevenci6n del uso indebido de narc6ticos...'a. 

Se especificaba el prop6sito enunciado en los siguientes tdrminos: "Los fondos... financiar n... la 

primera de las dos etapas del programa de prevenci6n del uso indebido de drogas del Ministerio de 

Educaci6n. ..". La descripci6n detallada de en qud consistfa dicha etapa aparece en el Anexo 1 del 

documento aquf citado. 

Ese Anexo, sinembargo, ampliaba el margen en el cual se movfa la Actividad, puesto que el Programa 

allf planteado abarcaba ademds de las actividades estrictamente de implementaci6n del P.N.E.P. elementos 

referidos a comunicaci6n social y difusi6n del Programa que sobrepasaban el simple desarrollo de 

currfcula. Se consideraba, ademds, que el Programa podfa utilizar una parte significativa de sus fondos 

para fortalecer otros programas del MEC considerados coadyuvantes, asf como proyectos gerenciados por 

la Fundacidn Nuestros J6venes. 

Asf pues, se puede decir que el Prograrma Nacional de Educaci6n Preventiva tenfa dos componentes, que 

en determinados momentos de su historia fueron contradictorios entre sf: 

uno restringido, centrado en estrategias puramente educativas (desarrollo de currfcula explfcito 

y formativo-comunitario, asf como de sus instrumentos de aplicaci6n); 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
 
(AID), Carta de Implementaci6n No. 117, Quito, 28 de julio de 1989,
 
p. 2.
 

2 Idem. 

3 
 Idem.
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y otro amplio, que aludfa a estrategias prevw'mivas de acci6n comunitaria (los proyectos de 

Fundacidn Nuestros J6venes y de Escuela para Padres), asf como de comunicaci6n social (una 

campafia nacional de movilizaci6n y difusi6n del proyecto)4. 

El componente que hemos denominado "restringido" supone los siguientes elementos: desarrollo de un 
plan de estudios y sus instrumentos de aplicaci6n, y capacitaci6n de los maestros y otros recursos 

humanos encargados de ejecutar el plan de estudios. Esta interpretaci6n se encuentra corroborada en ese 

mismo texto, cuando al hablar de la "Propuesta Curricular" dice: 

se disefiarA una estrategia que articule todos los componentes de un curriculum explicito 

(sic), para ser incorporado en la estructura educativa regular. Este curriculum permitird la 

inserci6n de los contenidos y experiencias educativas propias de la problemdtica de drogas en las 

Areas disciplinarias mds afines del curriculum oficial... elaboraci6n de recursos instruccionales 

especfficos tales como unidades, gufas de estudios dirigidos e independientes, material grAfico y 

audiovisual, entre otros, los mismos que serdn destinados a docentes, alumnos y padres de 

familia. "' 

Serfan finalmente esos elementos los que predominarfan en el Programa. Sinembargo, al coexistir con 

el componente "amplio", durante un cierto tiempo (aproximadamente un afio) el Programa tuvo que 

debatirse en la incertidumbre, reforzada ademds por un particular proceso de toma de decisiones (vdase 

mds adelante). 

Asf pues, el desarrollo y evoluci6n conceptual del Programa fue desde una perspectiva muy amplia hacia 

una mds definida y centrada en la producci6n de programas de estudio e instrumentos para su aplicaci6n. 

Este hecho, por lo tanto, debe ser tornado en cuenta para entender a cabalidad lo que ha ocurrido con el 

Programa Nacional de Educaci6n Preventiva y en las relaciones entre las tres instituciones que se hallan 

Ministerio de Educaci6n y Cultura, Subsecretaria de Educaci6n,

Sistema de Educaci6n Preventiva para el Sector Educativo, Su
 
aplicaci6n a la problemitica de drogas, Quito, Enero 1989, Documento
 
Anexo a la Carta de Implementaci6n No. 117.
 

Ibid., p.15.
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vinculadas por el convenio en cuesti6n. 

La participaci6n de AID en ese proceso de definici6n fue clave. En efecto, a los seis meses de iniciado 

el convenio, la AID provoca acciones que tienden a precisarlo en funci6n del desarrollo curricular y su 
implementacidn en el sistema educativo ecuatoriano, sefialando que "... La actual conceptualizaci6n del 

programa es mucho mAs amplia que lo previamente planificado....". Frente a lo cual sugiere que: 

"...Con los fondos ya desembolsados (el programa) se debe concentrar exclusivamente en el Area 

de currfculum, dentro de los pr6ximos seis meses. Se debe ademis, seguir un plan de actividades 

detallado, procurando no abordar temas que no tienen relaci6n, ni relevancia con la educaci6n 

preventiva del uso indebido de drogas... 

El componente que refleja en mejor forma la conceptualizaci6h es el de curriculum explicito 

(formal); el mayor esfuerzo deberd concentrarse en este sector...... 

Sinembargo, s6lo en julio de 1990 -un afio despuds de la firma de la Carta de Implementaci6n original

se hacen efectivas las recomendaciones formuladas por AID, con ocasi6n de una solicitud de extensi6n 

de la Actividad que recoge precisamente los lineamentos fundamentales respecto de que el Programa estA 

prioritariamente orientado al desarrollo del Area curricular, especialmente en su componente explfcito. 

Asf, el Anexo 1 de la Carta de Implementaci6n No. 142 del 20 de julio de 1990, dice Jo siguiente: 

"2. OBJETIVOS. 

Con el fin de lograr los prop6sitos antes anotados, el Programa ha definido claramente los 

Componentes cuyos objetivos nos permitirdn alcanzar las metas deseadas, los mismos que 

describimos a continuaci6n: 

2.1. CURRICULUM FORMAL (Escolarizado o Explfcito).
 

.... Desarrollar contenidos curriculares interdisciplinarios que creen y fortalezcan una actitud
 

preventiva en la poblaci6n escolarizada.
 

6 AID, oficio GDO-054-90, del 6 de febrero de 1990, dirigido al Sr.
 

Economista Edison Ortiz, Subsecretario de Cr~dito Pblico del
 
Ministerio de Finanzas y Cr~dito P~blico del Ecuador, p.l.
 

Ibid., 
p.2.
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Proveer conocimientos y destrezas en el manejo de los instrumentos curriculares aplicados a la 

prevenci6n del uso indebido de drogas. 

2.2. CURRICULUM NO FORMAL (Formativo).
 

...Desarrollar un paquete de "M6dulos Curriculares" Formativos de Educaci6n Preventiva para
 

los diferentes componentes de la comunidad educativa...
 

Capacitar a un grupo de "Facilitadores Nacionales" en el uso de los m6dulos del currfculum 

formativo... 

2.3. CAMPAtRA NACIONAL DE PREVENCION.
 

Consistird en la movilizaci6n de recursos que refuercen el inipacto del Programa a travds de
 

materiales de difusi6n masiva dirigidos a todos los sectores de la poblaci6n, provey~ndose
 

actividades masivas tales como mesas redondas, concursos y festivales, tanto a nivel estudiantil
 

como comunitario."8
 

En coherencia con esos prop6sitos, al hablar de productos y metas a lograrse en los seis meses de 

extensi6n de la Actividad, se indican como metas tdcnicas las siguientes: 

"CURRICULUM NO FORMAL (FORMATIVO). 

- Selecci6n y capacitaci6n de 40 facilitadores / instructores... 

- 20 m6dulos curriculares.... 

CURRICULUM FORMAL (ESCOLARIZADO/EXPLICITO).
 

- Programas de estudios oficiales revisado para el nivel medio...
 

- Gufas did:cticas para el manejo de planes y programas revisados.
 

- Capacitaci6n de 2.200 docentes ...en 40 colegios de las 8 provincias seleccionadas para el
 

Plan Piloto.
 

- Proceso de evaluaci6n entre los colegios de la muestra del pilotaje y los colegios de control
 

con programas normales..."
 

0 Doc. cit., pp. 1 y 2.
 

9 Ibid, pp 6, 7.
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Aunque aparecen otros elementos que mantienen una cierta amplitud de la Actividad; como son: una 

campafia de concientizaci6n nacional, ejecuci6n del programa INFORMA-T (en coordinaci6n con 

Fundaci6n Nuestros J6venes), producci6n de materiales didtcticos para difusi6n en los establecimientos 

educativos del Pafs y el mantenimiento del programa de apoyo "Escuela para Padres", el programa se 

encontraba a esas alturas bsicamente encaminado al drea curricular. La reprogramaci6n de los fondos 

del Programa refleja, por su parte, el enfoque del que venimos hablando, asf el 12.5% del presupuesto 

se destina a currfculum explfcito, el 44.7% a currfculum formativo, el 32.2% al drea administrativa del 

programa y s6lo el 10.5% para proyectos de apoyo. 

Asf pues, la Carta de Implementaci6n No. 142 del 20 de julio de 1990, no s6lo extiende la Actividad, 

hasta el 31 de enero de 1991, sino que ademds modifica el convenio inicial, precisAndolo. 

A 28 de diciembre de 1990, el Subsecretario de Educaci6n dirige una comunicaci6n a la AID solicitando 

una nueva extensi6n del convenio por tres meses m s a fin de cumplir a cabalidad con los objetivos y 
° metas propuestos con ocasi6n de la primera extensi6n . La AID aprob6 esta nueva extensi6n, con fecha 

29 de enero de 1991, condiciondndola a los siguientes t rminos de referencia: 

"La Actividad podrA ser extendida por tres meses, segdn lo solicitado, es decir hasta el 30 de 

Abril de 1991. Durante este perfodo, el Ministerio de Educaci6n oficializard y publicardi los 

programas de Estudio de Educaci6n Preventiva, asi como los contenidos cientificos, m6dulos 

y cartillas did.'cticas preparadas por el Programa Nacional de Educaci6n Preventiva... 

La extensi6n estarfa sujeta a que el Ministerio de Educaci6n: 1)presente, al final del primer mes 

(Febrero), evidencia de que los Programas de Estudio de Educaci6n Preventiva y mis 

documentos didicticos han sido oficializados y publicados, y que sern puestos en vigencia 

a partir del pr6ximo afio lectivo !anto en la Sierra, Oriente como en la Costa; 2) entregue, 

al final del segundo mes (Marzo), un informe sobre la presentaci6n de cartillas didtcticas al 

magisterio nacional; y 3) presente, al final del tercer mes (Abril), los informes finales tanto 

financieros como de logros obtenidos por el Programa Nacional de Educaci6n Preventiva en lo 

10 	 Ministerio de Educaci6n y Cultura, Subsecretaria de Educaci6n, 

Oficio No. 278-PNEP-DE. del 28 de diciembre de 1990. 
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referente a la Actividad .......
 

Como se puede ver, esas condiciones precisaban adn mAs los objetivos del convenio y los productos que 

de 61 se esperaban. Y, modificaban las Cartas de Implementaci6n anteriores, en el sentido de que 

desaparecen todos aquellos componentes referidos a difusi6n masiva o campafias de movilizaci6n, asf 

como los llamados "programas de apoyo". 

La consecuencia directa de las condiciones puestas para la extensi6n fue la oficializaci6n de los Programas 

de Estudio de Educaci6n Preventiva del Uso Indebido de Drogas para los niveles pre-primario, primario 

y medio'. Como se verA mAs adelante, la segunda parte de la condici6n que se referfa a la publicaci6n 

no se cumpli6, los materiales did~cticos producidos por el Programa ain no han sido publicados. 

Precisamente en funci6n de que el Programa pueda realizar esas publicaciones asf como la capacitaci6n 

prevista en las Cartas de Implementaci6n Nos. 117 y 142, el Ministro de Educaci6n en marzo de 1991 

solicita a AID una nueva extensi6n del convenio mds alib del 30 de abril de 1991, aunque sin fijar fecha 

tope, a fin de utilizar los remanentes del presupuesto inicial (aprox. s/. 94'000.000, 00). Cabrfa pues, 

pensar que se intenta Ilegar a una precisi6n final del convenio que se referirfa a la publicaci6n de los 

materiales y la ejecuci6n de un plan de capacitaci6n en Educaci6n Preventiva. 

Una tiltima modificaci6n puede apreciarse en el informe final de actividades del Programa Nacional de 

Educaci6n Prventiva, pues en su secci6n de "Objetivos Especfficos", se trata tinicamente de la 

implantaci6n en el sistema educativo nacional de los currfcula Explfcito y Formativo, desarrollados por 

el Programa durante sus actividades, en sus diferentes facetas: desarrollo tdcnico de los contenidos e 

instrumentos de dichos currfcula, capacitaci6n y formaci6n de recursos humanos para la aplicaci6n de los 

currfcula, operacionalizaci6n de acciones tendientes a asegurar la permanencia del Programa en la 

estructura Tdcnico-Administrativa del sistema educativo y evaluaci6n del impacto del Programal. 

11 AID, Oficina de Programaci6n y Desarrollo de Proyectos, 29 de enero 
de 1991, PPD-91-029, pp. 1, 2. 

12 Acuerdo Ministerial No. 933 de marzo 5 de 1991. 

13 Ministerio de Educaci6n y Cultura, 

Convenio A.I.D. 518-0058, pp. 3, 4. 

Informe Final de Actividades, 
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Las diferencias entre cuando se inici6 el P.NE.P. y el estado actual del proyecto son notorias: el enfoque 

inicial era muy amplio, el actual es restringido; a! inicio del proyecto, en definitiva, se propiciaba la 

acci6n de entidades No-Gubernamentales (Fundaci6n Nuestros J6venes) y Gubernamentales Autinomas 

(Escuela para Padres) como actores fundamentales de 61; en la actualidad, el proyecto centra la atenci6n 

en el Ministerio de Educaci6n como entidad planificadora y ejecutora del Programa en todos (al menos 

en la mayorfa de) sus componentes. 

B. 	 Logros del Programa Nacional de Educaci6n Preventiva, respecto de la introducci6n de 

contenidos preventivos en los programas educativos del Ecuador 

Como ya se habfa indicado anteriormente, el Programa Nacional de Educaci6n Preventiva para el mes 

de marzo de 1991'" , logr6 la oficializaci6n de los programas de estudio de Educaci6n Preventiva, 

mediante su incorporaci6n en dreas y asignaturas con objetivos y funciones afines de los planes y 

programas vigentes para los tres niveles educativos: pre-primario, primario y medio. Los cuales, segin 

el texto del acuerdo deberdin entrar en vigencia a partir del afio lectivo 1991-1992, en octubre para el 

ciclo Sierra-Oriente y en mayo para el ciclo Costa. En otras palabras, luego de la expedici6n de ese 

acuerdo, la Educaci6n Preventiva se convierte en ley de la Reptiblica y en una obligaci6n que todo 

maestro que forme parte del sistema eduativo nacional deberi cumplir. 

Segtin el documento " Programas de Estudio de la Direcci6n Tdcnico-Pedag6gica: Niveles Pre-primario, 

primario y medio"' , los programas de estudio se encuentran organizados de manera tal que los 

estudiantes "adquieran un conocimiento y una cultura preventiva a travds del proceso educativo..." (p.3). 

Metodol6gicamente hablando, estdn estructurados sus contenidos segtin el respectivo nivel de escolaridad 

y por grados, de manera tal que el conocimiento que adquirird el alumno es progresivo y adecuado a su 

nivel de desarrollo. Abarcan a toda la poblaci6n escolarizada, comprendida entre el kindergarten al sexto 

curso de Colegio. 

14 Ministerio de Educaci6n y Cultura, Acuerdo Ministerial No. 933, 

Registro Oficial No. 640 del 12 de marzo de 1991, pp. 11, 12. 

Programa Nacional de Educaci6n Preventiva Uso Indebido de Drogas,
 
Quito, 1990, fotocopia.
 

15 
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Los programas de estudio se encuentran complementados por un "Proyecto de Programaci6n de 

Educaci6n Preventiva del Uso Indebido de Drogas Para Padres de Familia y Comunidad", el cual detalla 

actividades con los grupos extra-institucionales, a fin de reforzar los contenidos explfcitos que el alumno 

recibird en clase y ademAs hacer partfcipes a los padres del proceso educativo, formndolos tambidn en 

la prevenci6n del uso de psicotr6picos. 

Por otra parte, en el Area de currfculum explfcito, el Programa ha desarrollado un conjunto de 42 

documentos (denominados "fascfculos"), los cuales incorporan contenidos sobre prevenci6n de sustancias 

estupefacientes y psicotr6picas en las siguientes Areas o materias: Sicologfa General y Clfnica, 

Sicopedagogfa, Medicina Preventiva y Educaci6n para la salud, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, 

Educaci6n Ffsica, Deportes y Recreaci6n y Relaciones Humanas. Cada uno de esos fascfculos 

comprenden, a su vez, gufas diddcticas y unidades de contenido que operativizan la transmisi6n de los 

contenidos sobre drogas, asf como sugerencias de estrategias pedag6gicas para este prop6sito 

(dramatizaciones, dindmicas grupales, etc.) y descripciones del material complementario que deberfan 

utilizar los maestros al aplicar los respectivos fascfculos. 

En cuanto al currfculum formativu (no-formal), el Programa a preparado m6dulos en las siguientes areas: 

Comportamiento Humano, Pedagogfa (especialmente dirigido a los maestros en funciones), La Droga y 

su Influencia en el desarrollo humano, Sociologfa y La Instituci6n Educativa. Estos m6dulos no incluyen 

descripciones detalladas de actividades, estrategias pedag6gicas o materiales complementarios. 

A pesar de esos logros, los programas educativos para los tres niveles no han sido publicados y por lo 

tanto no han Ilegado a sus destinatarios, los mawtros. Igual cosa ocurre con los m6dulos o fascfculos 

de los currfcula. Atin mAs, estos iltimos no se encuentran siquiera a nivel de disefto grAfico 

(levantamiento de textos, bocetos definitivos de las ilustraciones, etc.), lo cual impide considerarlos como 

textos definitivos, sino m s bien como textos "crudos" que necesitan elaborarse para que puedan servir 

como verdaderos instrumentos de los maestros. 

Frente a la situaci6n descrita, y ante la obligaci6n legal de que el Programa de Educaci6n Preventiva 

tenga que implementarse a partir de octubre del presente aho (en menos de dos meses), los responsables 

del Programa se han propuesto como alternativa para hacer Ilegar sus productos a los destinatarios del 

programa, la posibilidad de publicar un tiraje mfnimo de 1 ejemplar del juego completo de los 42 
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documentos del currfculum explfcito para las bibliotecas de los colegios y escuelas del Pafs. Esta 

publicaci6n, en caso de no existir un financiamiento suficiente (se ,alcula que costarfa entre 38 y 80 

millones de sucres) se harfa en mime6grafo". 

Adn cuando se implementara tal idea, el Programa se enfrentarfa con el hecho de que para ]a mayorfa 

de los maestros en ejercicio (si no para la totalidad), los contenidos de los documentos del currfculum 

explfcito les resultarfan desconocidos, y, por otra parte, de diffcil manejo. Este elemento llev6 a los 

miembros del Programa a plantear la necesidad de que los maestros actualmente en ejercicio se 

capacitasen en el manejo del Plan de Estudios, el currfculum disefiado y sus respectivos instrumentos. 

Lo cual supone un gran esfuerzo, pues la poblaci6n a atenderse serfa de 101.339 maestros y 2'000.000 

de estudiantes"7 , todo esto antes de: I de Octubre del presente afio. La estrategia que optarfa el 

Programa para lograrlo serfa la capacitaci6n de 600 maestros que actuarfan como multiplicadores hacia 

el resto de profesores' 8 . 

Co, ,.)puede apreciarse, el 6xito del Programa para introducir contenidos de prevenci6n del uso indebido 

de arogas en el sistema educativo formal e informal es limitado, pues, faltarfan los instrumentos que 

harfan realidad lo alcanzado en el desarrollo de programas de estudio y currfcula, y ademAs fuera del 

Programa -y salvando las excepciones de personas que se encuentran por una u otra raz6n vinculadas a 

61- no existe personal adecuadamente capacitado como para implementar esos contenidos. 

Otro problema se deriva del hecho de que los currfcula elaborados, ain cuando han sido revisados por 

grupos de maestros con experiencia y re-elaborados a partir de sus observaciones, no han sido todavfa 

probados con los alumnos, en una fase piloto de aplicaci6n del Programa. Este elemento es importante, 

16 Entrevista con el Director Ejecutivo del Programa (Dr. Alejandro 

Siguenza), el Director Administrativo(Dr. Gonzalo Cafiaz) y la ex-

Directora Financiera (Nancy de Nicolalde), Jueves 1 de agosto de
 
1991. 

17 
 Programa Nacional de Educaci6n Preventiva, Plan de capacitaci6n y
 

mejoramiento de Recursoa Humanos del sector educativo, para

implantar la Educaci6n Preventiva/Uso Indebido de Drogas en el
 
Subsistema y Curriculum Escolarizado", Anexo a la comunicaci6n del
 
Ministro de Educaci6n y Cultura del 21 de marzo de 1991.
 

18 Idem 20. Cabe anotar que no existe consenso entre los miembros del
 

Programa sobre la adecuaci6n de esta estrategia.
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pues el pilotaje podrd detectar falencias e introducir correctivos en parte o en la totalidad del currfculum 
desarrollado, asf como predecir resultados. Al no existir pilotaje la incertidumbre es grande. 

C. 	 La capacidad del Programa Nacional de Educaci6n Preventiva (P.N.E.P) para ejecutar 

las actividades del proyecto 

La capacidad de un ptograrna o proyecto para Ilevar a cabo sus actividades depende de una gran cantidad 
de factores, tanto subjetivos (tales como nivel de integraci6n del equipo humano; compromiso con la 
misi6n instituciona!; satisfacci6n en la tarea; sentimiento de seguridad y estabilidad, etc.) como objetivos, 

entre los cuales se consideraron para la presente evaluaci6n los siguientes: organizaci6n, caracterfsticas 

del equipo profesional, procesos de toma de decisi6n, procesos de control financiero y manejo 

administrativo. A continuaci6n se exponen los resultados de esa evaluaci6n. 

1. Organizaci6n 

El P.N.E.P. es un proyecto que en tdrminos organizacionales se encuentra adscrito a la Subsecretarfa de 

Educaci6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura (MEC), lo cual lo ubica, por un lado en una posici6n 

de alto respaldo polftico, pues la Subsecretarfa de Educaci6n viene a ser el segundo nivel de gobierno 

dentro del Ministerio. Pero,precisamente por esa adscripci6n directa, se encuentra aislado del resto de 
la estructura organizacional del Ministerio y, a su vez, se halla en un nivel donde la toma de decisiones 

es especialmente sensible, a consideraciones de tipo polftico, aspecto que se revisard en profundidad 

m~s adelante. 

Aunque se habfa previsto que el Programa debfa desarrol!ar una red operativa nacional, constituida por 

comitds provinciales, de colegio e inclusive de grado o curso, en la realidad tal red no se ha desarrollado 

-lo cual limita la capacidad operativa del Programa- por lo que el andlisis que se presenta a continuaci6n 

se refiere exclusivame.te a la planta central del Programa. Organizacionalmente, el Programa se 
encuentra estructurado en una Ifnea de mando que emana el Subsecretario de Educaci6n', el cual funge 

como representante legal del Programa, 6ste se encuentra asesorado por el Comitd Ejecutivo Nacional, 

19 	 Entrevistas realizadas con el Dr. Cafiaz y otros miembros del 

proyecto, agosto 5 al 12. 

20 
 La estructura presentada a continuaci6n se encuentra recogida en el
 

Manual Administrativo Organizacional (Ministerio de Educaci6n y

Cultura, Subsecretaria de Educaci6n Preventiva, maizo 1990). No
 
sobreabundamoo en referencias a dicho documento para no cansar al
 
lector, cualquier otra referencia se indica apropiadamente.
 

http:exclusivame.te
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constituido por el pleno de los tres Directores de Areas del Programa m~s el Director
 

Ejecutivo.
 

El siguiente nivel de toma de decisiones es la Direcci6n Ejecutiva, la misma que se encuentra asesorada 

por un Comit6 de Adquisiciones, conformado por el Director Financiero del MEC, el Director Financiero 

del P.N.E.P., el Asesor Jurfdico del MEC, el propio Subsecretario y el Director del departamento que 

solicite la provisi6n de bienes o servicios. Otro elemento asesor es la funci6n formal de "Asesorfa y 

Consultorfa", que tiene la caracterfstica de esportdica. 

El Director Ejecutivo tiene, formalmente, a su cargo dos dreas especiales, Coordinaci6n General y 

Comisi6n de Comunicaci6n Social, las cuales se desprenden de la lfnea de mando y permanecen como 

aisladas, y tres Direcciones del Programa: Direcci6n Tdcnico-Pedag6gica, Direcci6n Administrativa y 

Direcci6n Financiera. 

La Direcci6n Tdcnico-Pedag6gica tiene a su cargo dos departamentos, el de Capacitaci6n y el Pedag6gico. 

El departamento de Capacitaci6n tiene a su cargo la producci6n de los materiales finales del Programa 

(gufas metodol6gicas, unidades didlcticas, material didictico en general) y, por lo tanto deberfa contar 

con un equipo de disefto grdfico y otro de edici6n de textos. En cuanto al departamento Pedag6gico, 

determina metodologfas, revisa los programas de estudio y los contenidos curriculares y los desarrolla 

hasta el nivel de gufas didtcticas para la aplicaci6n de sus contenidos, ademds deberfa encargarse del 

pilotaje del Programa en los establecimientos educativos. 

La Direcci6n Administrativa, tiene bajo su responsabilidad dos secciones, la de Proveedurfa y la de 

Servicios Generales. 

La Direcci6n Financiera, realiza el seguimiento y control del flujo de fondos del programa, tiene a su 

cargo las secciones de Contabilidad y Pagadurfa. Cabe destacar que esta Direcci6n ha trabajado en 

coordinaci6n muy cercana con la Subsecretarfa de Crddito Pdiblico, y ms concretamente con el oficial 

de dicha subsecretarfa encargado de la coordinaci6n con el Ministerio de Educaci6n ' . 

21 Entrevista con el Economista Ren6 Vaca, Subsecretaria de Crdito
 

Pfblico, agosto 1 de 1991.
 

'1 
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El grdfico 1 muestra las lfneas de flujo y el organigrama formal del Programal: hora bien, suele ocurrir 

en las organizaciones que su representaci6n formal tiene poco o nada que ver con su estructura real -y 

ello no s6lo porque se omiten aspectos importantes de corte sico-social-, principalmente porque dstas 

sufren modificaciones continuas que pueden Ilevar incluso a transformaciones estructurales. 

En el caso del P.N.E.P., hemos encontrado que su organigrama formal refleja s6lo parcialmente la 

estructuraci6n real del Programa. Esto se debe, en parte, a la carencia de recursos financieros propios 

(a pesar de que el Programa ha solicitado una partida presupuestaria por 100'000.000) lo que de hecho 

ha provocado la desaparici6n de toda la direcci6n financiera, empezando por la Directora, pues se trataba 

de personal contratado por tiempo fijo y que no pudo ser asumido por el Ministerio de Educaci6n como 

empleados de planta. A su vez, la restricci6n presupuestaria del programa y en general del Ministerio, 

a partir de la polftica de Austeridad Fiscal del gobierno, ha obligado a que el Programa limite su personal 

al nimero mfnimo indispensable para operar, es decir 14 personas. Mds adelante se indican las 

caracterfsticas profesionales de ese equipo humano. 

Otros elementos que difieren entre el organigrama formal y la estructura real es el drea de capacitaci6n, 

pues, por un lado, nunca entr6 plenamente en funcionamientoU y, por otro, no existe un presupuesto 

especffico para ei drea de producci6n de materiales. Ademds, el equipo t~cnico actualmente cuenta s6lo 

con seis personas, las cuales inicialmente tenfan a su cargo el Departamento Pedag6gico y hoy por hoy 

dedican parcial o totalmente su tiempo a planificar la futura capacitaci6n. 

Las asesorfas y consultorfas estuvieron prioritariamente dirigidas al desarrollo de Jos currfcula, fueron 

puntuales y transitorias, lo que ha implicado su eliminaci6n toda vez que dstos fueron terminados. No 

hay una funcidn asesora integrada al organigrama. 

La Direcci6n Ejecutiva, en realidad ha cumplido funciones mds bien de coordin'.i6n general del 

22 
 Tomado de "Manual Administrativo Organizacional .... ", p 9. 

23 
 Entrevista con el Dr. Alejandro SigUenza
 

24 
 Entrevistas con el Ldo. C6sar Jaramillo, ex-asesor del Programa y
 

ex-responsable de Capacitaci6n y con el Dr. Cafiaz, Director
 
Administrativo, 9 de agosto de 1991.
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programa, lo que resulta ms 16gico que una coordinaci6n general especializada, pero aislada como se
 

la plantea en la representaci6n formal.
 

La Comisi6n de Comunicaci6n Social, cuando funcion6 lo hizo mls bien como un departamento mds
 

dentro del Programa, antes que como ui comitd especffico y aislado, como se lo habfa planteado en el
 

organigrama.
 

El Comitd Ejecutivo Nacional, constituido por el Director Ejecutivo, y los tres directores (en estos
 

tiltimos meses dos directores de drea), que coordina y planifica las actividades del Programa, suple
 

tambidn en parte las funciones de la coordinaci6n general. Y, como se verd mls adelante, es una
 

instancia cuasi-asesora que elabora recomendaciones que son asumidas por el Director Ejecutivo, quien
 

las implementa directamente o las transmite al Subsecretario para su aprobaci6n final.
 

El Comit6 de Adquisiciones que constituye un d~bil vfnculo con el resto del aparato del Ministerio de
 

Educaci6n (por la calidad de sus integrantes, principalmente) funciona espor~dicamente y de manera
 

puntual.
 

La estructura real del Programa, a agosto de 1991, se encuentra reflejada en el apdndice 2'.
 

Los apdndices 1 y 2 se entienden de mejor manera si se revisa brevemente la historia del Programa.
 

Inicialmente, el P.N.E.P. tenfa una lfnea de mando claramente definida en la cual se encontraban en ]a
 

ctispide el Subsecretario de Educaci6n, en tanto que representante legal, y el Director Ejecutivo; un
 

segundo nivel estabaconstituido por una Comisi6n Tdcnica Interdepartamental, integrada por delegados
 

de distintos departamentos del MEC, entre otros: el Departamento de Orientaci6n Vocacional y
 

Estudiantil (DOVE), el Departamento de Planeamiento Educativo, la Direcci6n Nacional de Capacitaci6n
 

Profesional Educativa (DINACAPED), el Instituto Escuela para Padres 6.
 

25 Elaborado en base a las entrevistas realizadas por el equipo de 

evaluaci6n, en especial con la Lda. Nancy de Nicolalde, agosto 1 y

9. 

26 Listado de las actividades ms importantes que se han llevado a cabo
 

durante 1989 para cimentar el programa nacional de educaci6n
 
preventiva, Subsecretaria de Educaci6n, Ministerio de Educaci6n y
 
Cultura, Oficio No. SEDUC.0420.90, p. 1, 27 de marzo de 1990.
 

Tambi~n Informe de actividades, Subsecretaria de Educaci6n,
 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, Oficio No. 153-EMP.AT. del 12 de
 

http:153-EMP.AT
http:SEDUC.0420.90
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Dicha comisi6n debfa inicialmente disefiar el proyecto del Programa y posteriormente constituirse en un 

organismo de seguimiento del desarrollo del Programa y alimentaci6n del Departamento T~cnico-

Pedag6gico. Fue en ese sentido, que los integrantes de la Comisi6n (m s otros docentes) fueron becados 

por la AID, mediante el Programa de Capacitaci6n Ecuador - Estados Unidos, a objeto de conformarla 

en un verdadero equipo tdcnico permanente27 . Sinembargo, la Comisi6n fue disuelta muy 

tempranamente, en Noviembre de 1989, y de hecho no particip6 ni en la elaboraci6n del proyecto, ni en 

su desarrollo posterior. 

Las informaciones recabadas' permiten afirmar que dicha supresi6r obedeci6 a tensiones entre los 

miembros de la comisi6n, el Subsecretario y la Directora del Programa en ejercicio en aquel entonces 

(1989-1990), cuyas discrepancias respecto de la orientaci6n metodol6gica y los objetivos mismos del 

Programa diferfan grandemente. 

La disoluci6n de la comisi6n ocasion6 el estado actual de aislamiento del Programa respecto del resto de 

la estructura del MEC, pues los departamentos que tendrfan que estar involucrados en el Programa (como 

p.ej. Planeamiento Educativo o el DOVE) dejarori de lado su relaci6n con dste. Aparte del hecho de que, 

objetivamente, los recursos humanos capacitados por la beca AID fueron desperdiciados al no haber sido 

integrados al Programa, salvo de manera puntual. 

Otro elemento, hist6rico, debe ser considerado. La presencia inicialmente fuerte de tres proyectos 

(Museo Vivo Juvenil, INFORMA-T y Teatro Vocacional), directamente gestionados por la Fundaci6n 

Nuestros J6venes (una organizaci6n privada sin fines de lucro), provocaba que el P.N.E.P., segdin la 

6ptica que consta en el documento Anexo a la Carta de Implementacifn No. 117., fuese una suerte de 

depositario pasajero de fondos que irfan en tiltima instancia a financiar los proyectos de Fundaci6n 

marzo de 1990, pp. 3, 10.
 

Se ha corroborado esta informaci6n mediante entrevistas a los ex
integrantes de dicha Comisi6n, agosto 5 de 1991.
 

27 Subsecretaria de Educaci6n.... (12 de marzo de 1990), p.2 . 
Entrevistas con el Oficial de Proyectos de AID, Dr. Eduardo Ortiz,
 
julio 31 y agosto 1 de 1991.
 

28 Entrevistas con la Lda. Elba C&rdenas de Villavicencio y el Dr. 
Vicente Bazantes, ex-miembros de la Comisi6n Thcnica y ex-becarios,
 
agosto 5 de 1991.
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Nuestros J6venesP. Esa distorsi6n inicial, que presupuestariamente lleg6 a significar a I g o m As 

de una cuarta parte del gasto programado del Programa", no s61o origin6 tensiones entre los integrantes 

del Programa, sino que ademls suponfa el aislamiento de dste del resto del MEC y su debilidad 

organizacional intrfnseca, pues en tales circunstancias no se necesitaba de una organizaci6n fuerte para 

la simple tarea de distribuir fondos. 

MAs adelante, en el acApite dedicado a los procesos de toma decisiones se verdn con mayor profundidad 

estos elementos. 

Un tiltimo punto debe ser considerado en el aspecto organizacional, un proyecto necesita de sistemas de 

planificaci6n para poder controlar su progreso. El P.N.E.P. a implementado cinco diferentes 

planificaciones durante el tiempo de su desarrollo (2 afios), con un horizonte temporal de 1 afio, aparte 

de las planificaciones presupuestarias trimestrales que debfa presentar al Ministerio de Finanzas para la 

liberaci6n de fondos. Se ha revisado con cuidado el cumplimiento de esas planificaciones y el balance 

general es desalentador, ninguna de ellas se ha cumplido ni en el tiempo, ni tampoco en los productos 

que debfan obtenerse". 

Actualmente no existe un sistema de planificaci6n real que sobrepase mAs alld del nivel de la simple 

secuencialidad de acciones. Se elaboran planificaciones presupuestarias, no de acciones del Programa32 . 

2. Equipo humano del P.N.E.P. 

Hasta abril del presente afto, cuando se congelan los fondos del Programa, 6ste contaba con 28 empleados 

a su cargo. Actualmente son 14. Pero, a lo largo de su funcionamiento, especialmente en los dos 

29 	 Doc. cit., pp 3, 10 y 11. "Los programas integrantes de la 
estrategia curricular: INFORMA-T, Mueseo Vivo Juvenil y Teatro 
Vocacional Preventivo, tienen asignaciones presupuestarias 
establecidas previamente como contraparte t~cnico-financiera al 
convenio vigente entre el MEC y la FNJ... 1, 

6
30 	 Subsecretaria de Educaci6n, 30 de abril de 1991, p. .
 

31 Entrevistas con el personal del Programa, agosto 8 y 9 de 1991.
 

Cabe anotar, ademds, que segin lo expresaban esos responsables del 
Programa ". .... ninguna de las planificaciones fue asumida 
oficialmente por la Subsecretaria (anterior)....". 

32 	 Idem.
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tiltimos trimestres de 1990, el Programa llego a contar con hasta 68 personas, entre personal fijo -propio 

del Programa- y consultores (arededor de 40)1", pero estos tiltimos tenfan contratos bajo la forma de 
"obra cierta", esto es fueron incluidos transitoriamente en el programa para el desarrollo de uno o dos 

m6dulos educacionales. 

Como ya se indic6, el Programa no cuenta con fondos propios y por lo tanto no podfa mantener personal 

contratado por 61 luego de interrumpido el flujo de fondos de la Actividad con AID. Por esa raz6n debi6 

limitar su staff a s6lo 14 personas que por estar incluidas en la planta del Ministerio y temporalmente 

transferidas al Programa, estaban cubiertas en su remuneraci6n'. 

Del equipo actual, seis personas son del drea tdcnica, tres son administradores, un Director Ejecutivo y 

el resto es personal de apoyo. Lo cual establece una relaci6n de I a Ientre personal ejecutor ypersonal 

de apoyo. Entre el personal tdcnico y administrativo, todos son profesionales de nivel educativo superior 

(Licenciatura, Doctorado o su equivalente), los seis miembros del departamento t~cnico son personas con 

larga experiencia en la docencia (mds de 5 afios); sinembargo no han recibido formaci6n especffica en 

prevencidn del uso de drogas, salvo tal vez cursos y seminarios aislados y una cierta formaci6n 

empfrica'5 . El personal administrativo tiene experiencia en planificaci6n y sistemas de administraci6n. 

El Area financiera, como se dijo no existe. 

Cabe sefialar que de las entrevistas realizadas se desprende que el Programa no cuenta con personal 

expresamente nombrado para integrarlo (excepci6n hecha del Director Ejecutivo). Su equipo humano 

estA conformado por personal del Ministerio de Educaci6n a los cuales se les ha otorgado un pase 

administrativo (m s o menos temporal) al Programa. Este hecho, sumado a la falta de recursos 

econ6micos para contratar mds personal, ocasiona un sentimiento de "insuficiencia de recursos humanos" 

33 
 Entrevistas con los Drs. Sigienza y Cafiaz, agosto 1 de 1991.
 
Adem~s documento de n6mina del personal del Programa, preparado para
 
la presente evaluaci6n.
 

34 
 Idem.
 

35 Expedientes de los miembros del personal actual, 
archivo del
 
P.N.E.P.
 

K')
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para poder cubrir las tareas que tiene a su cargo el Programa. 

3. Proceso de toma de decisiones 

Como se habfa sefialado anteriormente, el Programa se encuentra directamente adscrito a la Subsecretarfa 

de Educaci6n, y el representante legal de 61 es el Subsecretario de Educaci6n. Las atribuciones de dste 

son mu:' amplias dentro del P.N.E.P. y de hecho rebasan la simple representaci6n "ante organismos 

nacionales e internacionales" a , y la responsabilidad ante la ley por cualquier acto doloso que ocurriese 

en el Programa. El Subsecretario, en la prlctica y en las normas que rigen al Programa, es el decisor 

fundamental, cualquier decisi6n que sobrepase la compra de materiales o algo de menor importancia, tiene 

que pasar por el filtro del Subsecretario: 

"...b) Aprobar las polfticas y estrategias operacionales del Programa.
 

c) Orientar y supervisar las actividades del Programa a nivel rlacional..
 

t) Autorizar operaciones financieras que son de su competencia..."
 

Estos elementos han actuado a favor de una mayor o menor intervencifn del Subsecretario a lo largo de 

la evoluci6n del Programa, dependiendo entre otras razones del mayor o menor interds de la persona que 

ha ocupado ese cargo y de consideraciones coyunturales de tipo polftico39 . Inclusive el nombramiento 

o remoci6n del Director Ejecutivo del Programa depende del nivel de confianza que el 

respectivo subsecretario le otorgue' . 

El segundo nivel de toma de decisiones es el del Director Ejecutivo, quien para hacerlo se apoya en el 

36 	 Entrevistas con l Director Administrativo y la ex-Directora 

Financiera, agosto 8 y 9. 

37 	 Manual Administrativo Organizacional, marzo 1990, p.10
 

38 
 Ibid.
 

Entrevistas con el Director Administrativo, agosto 1 al 9.
 

39 
 Entrevistas con el Director Administrativo del Programa, ajosto 1 al
 
9.
 

Entrevistas con el Director Ejecutivo del Programa, julio 31 y
 
agosto 1.
 

Entrevista con el Ldo. C~sar Jaramillo, agosto 9.
 

40 	 Idem. 

A 
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Comite Ejecutivo Nacional. Es este comitd el que establece las polfticas, estrategias y dreas de operaci6n 

del Programa 1 . Segiin los informantes, el comitd toma las decisiones referentes a la planificaci6n del 

programay el Director Ejecutivo transmite esas decisiones al Subsecretario de Educaci6n, quien las 

aprueba, modifica o rechaza. 

Como puede verse, adn cuando el proceso de recopilaci6n de informaci6n para la toma de decisiones 

involucra a todas las Direcciones del Programa, las decisiones mismas son hechas por una sola persona, 

el Subsecretario de Educaci6n. El Director Ejecutivo no tiene realmente un poder especial, ni tampoco 

el Comitd Ejecutivo, salvo en la selecci6n de las dreas sujetas a decisi6n41 . 

En definitiva, el poder se encuentra concentrado en un solo decisor -an cuando para hacerlo se asesore 

de algunas otras personas-, lo cual en el pasado ya caus6 problemas al Programal. Y puede volver a 

provocar una nueva "politizaci6n" de dste, como la que ocurri6 durante sus inicios4; esto por varias 

razones, la principal es que al estar el Programa directamente adscrito a an organismo de segundo nivel 

de gobierno (la Subsecretarfa) se encuentra muy expuesto a las decisiones e intereses polfticos del 

subsecretario de turno. 

Por otra parte, dada la fragilidad organizacional del Prograna, que ha sido ya expuesta, es muy ftcil para 

un decisor tan poderoso el subvertir cualquier planificaci6n tdcnica. Como de hecho ocurri6 en sus 

inicios. 

Finalmente, la concentraci6n del poder en un deciscr eminentemente polftico -como lo es cualquier 

Subsecretario de Estado- origin6 en el pasado un divorcio entre las perspectivas eminentemente t~cnicas 

del Programa y las consideraciones polfticas sobre las prioridades que dste debfa tener a juicio del 

41 
 Manual Administrativo Organizacional, p.13.
 

42 Idem.
 

43 AID, GDO-054-90.
 

44 
 Idem.
 
Los informantes coincidieron en su apreciaci6n de que el programa 
estuvo inicialmente concebido en t6rminos estrictamente politicos.

Entrevistas con los ex-becarios y con los responsables del Instituto
 
Escuela para Padres.
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Subsecretario ' s . Esa posibilidad se encuentra, por el momento, conjurada, pero no existen garantfas de 

que en el futuro no vuelva a producirse una situaci6n similar. 

4. Procedimientos administrativos y de control financiero 

El Programa ha logrado desarrollar un drea administrativa relativamente adecuada a su funcionamiento. 

Los procesos administrativos se encuentran normados en el "Manual Administrativo Organizacional". 

Las funciones de administraci6n del Programa las desempefia la Direcci6n Administrativa, la cual a travds 

de la secci6n de proveedurfa recepta la solicitudes de bienes y materiales de oficina necesarios para la 

operaci6n del proyecto, confronta esas necesidades con la planificaci6n presentada por el departamento 

o unidad respectiva y finalmente provee lo solicitado ' . 

La secci6n de Servicios Generales, tambi~n bajo la responsabilidad de la Direcci6n Administrativa, 

proporciona el personal requerido para las actividades de apoyo a los tdcnicos y ejecutores, como pueden 

ser servicios de secretariado, chofer o mensajerfa47 . 

No existen procedimientos para el seguimiento (monitoreo) de las actividades del Programa ni de las 

planificaciones. Lo cual ha influido para que las planificaciones se hayan desfazado, al punto de en el 

momento actual no contar con planificaci6n alguna, salvo un escueto desglose presupuestario. 

La Direcci6n Financiera, como ya se ha dicho en otras partes de este informe, con sus secciones de 

Contabilidad y Pagadurfa, por el momento no existe. Cuando funcion6 (desde Agosto de 1989 a Abril 

de 1990) lo hizo bajo la direcci6n de la Lda. Nancy de Nicolalde, la cual logr6 desarrollar y hacer 

aprobar un "Manual de Procedimientos Financieros". Dicho documento e.;Lablece procedimientos 

Jaros para el manejo financiero del Programa, el registro y control presupuestario y la elaboraci6n de 

los informes fiscales que el Programa debfa presentar mensualmente al Ministerio de Finanzas e informes 

de necesidades de efectivo trimestrales. 

45 
 Idem.
 

46 	 Doc. cit, pp 30 a 34. 

47 
 Idem.
 

48 	 Programa Nacional de Educaci6n Preventiva, Subsecretaria de
 
Educaci6n, Ministerio de Educaci6n y Cultura, 1990.
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Los registros contables se encuentran cortados al 30 de abril de 1990. A partir de esa fecha los gastos 

del Programa, que en la actualidad se refieren exclusivamente a los sueldos de sus funcionarios fueron 

asumidos por la Direcci6n Financiera del Ministerio y se rigen por los procedimientos normales de dsta. 

Se espera una auditorfa pedida por el Programa a la Contralorfa General del Estado. 

A continuacidn se presenta una comparaciOn entre el presupuesto inicialmente presentado para el 

Programa y las inversiones y gastos realmente realizados por dste entre agosto de 1990 y abril de 1991. 
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Tabla 1.
 
Comparacidn de presupuestos del P.N.E.P.
 

Rubro Presupuesto Inicial Gasto real 

Implementaci6n del 
drea administrativa y 
de capacitaci6n 39'266.000 (15.2%) 23'438.000 (15.5%) 

Contrataci6n de 
personal de Asesorfa/ 
Consultorfa y de 
Apoyo 61'730.000 (23.9%) 45'971.238 (30.3%) 

Marco Operativo 
del Programa 4'660.000 (1.8%) No existen datos. 

Red de Actores 
Sociales 31'200.000 (12.2 %) No existen datos. 

Publicidad y 
promoci6n del 
Programa 30'600.000 (11.8%) 25'676.902 (16.95%) 

Fortalecimiento 
de los componentes 
de la estrategia 
curricular, 
desarrollo curricular 89' 100.000 (34.6%) 24'352.227(16%) 

Escuela para padres 20'000.000(13.2%) 

Misi6n internacional 
UNFDAC 944.000 (0.4%) No existen datos. 

Activos fijos 23'438.949 (15.46%) 
k uente: 	 Presupuesto General del Programa Nacional de Educaci6n Preventiva para el sector educativo ecuatoriano 

aplicacidn a la problemiitica de drogas, Primera etapa 1989-1990, Subsecretaria de Educaci6n, 1989. 
AnAlisis de inversiones y gastos: agosto 1989 a abril 1991, Programa Nacional de Educaci6n Preventiva, 
1991. 
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Independientemente dz la falta de capacidad de gasto del Programa (hay un sobrante presupuestario de 

s/. 94'000.000, aprox.) y de la claridad u oscuridad de los procedimientos seguidos para ejecutar su 

presupuesto, el desarrollo de sistemas de control y manejo financiero logrado por el Programa debfa 

enfrentar permanentemente la ausencia de un proyecto claro de desarrollo del Programa y la consecuente 

carencia de planificaciones'. Si a este hecho se le suma el de que actualmente la Direcci6n Financiera 

no existe a nivel real, se puede concluir entonces que los procedimientos financieros a futuro del 

programa son inciertos. 

D. La Uni6n Nacional de Educadores y el P.N.EP.' 

La Uni6n Nacional de Educadores (UNE) es la organizaci6n gremial del Magisterio Nacional, sus 

directrices son por lo mismo importantes en la consideraciin de las posibilidades de aceptaci6n u 

oposici6n que pueda enfrentar todo programa o proyecto del MEC que involucre a los maestros como 

ejecutores. Este es el caso del Programa Nacional de Educaci6n Preventiva. 

Un primer punto surge de las entrevistas con el Presidente de UNE y el Subsecretario de Educaci6n. 

Mientras el primero considera que la UNE debe tener una participaci6n mAs amplia en el Programa que 

involucra inclusive la toma de decisiones sobre las polfticas a seguirse, el Subsecretario atribuye a los 

maestros un rol puramente ejecutor y las polfticas no estdn sujetas a discusi6n o negociaci6n. 

A juicio de la UNE esa polftica, que califican de "verticalidad", si bien no llevarfa a un conflicto 

declarado, si en cambio se enfrentarfa a una resistencia pasiva por parte de los maestros. Esto 

independientemente de que la UNE considera que la prevenci6n educativa es un elemento importante y 

merecedor de su respaldo. 

La UNE no tiene un conocimiento cabal del Programa, y es su criterio que deberfa difundirse el 

programa entre los maestros, a fin de que 6stos lo discutan y Ileguen a acuerdos con el Ministerio sobre 

49 
 Entrevistas con la ex-Directora Financiera, agosto 1, 8 y 9.
 

50 Para lograr las apreciaciones de la Uni6n Nacional de Educadores, se
 
entrevist6 al Ldo. Juan Josd Castel6, Presidente Nacional de dicha
 
organizaci6n gremial. Salvo indicaci6n en contrario, los criterios
 
sobre este punto se remiten a )a fuente aqui citada.
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la mejor forma de aplicarlo 1 . Esto tiltimo implica, por un lado, procesos de negociaci6n con la UNE 

b1sicamei-.te en torno a las polfticas a implementarse; y, por otro, el apoyo a acienes colectivas con los 

maestros afiliados al gremio. El Presidente de UNE sugiri6 la realizaci6n de talleres nacionales o 

regionales para difundir y discutir el Programa con los maestros. 

Desde esa perspectiva, la aplicaci6n inmediata del Programa, segtin lo dispuesto por el Acuerdo 

Ministerial, es juzgado como un acto publicitario, de cara a los financiadores que al no contar con el 

compromiso de los maestros dard paso a un fracaso total o parcial del Programa. 

Un punto de resistencia especial serfa sobre la fuente de financiamiento del Programa y peor atn en el 

caso de que AID u otro organismo norteamericano proporcionase asistencia t6cnica directa a los 

contenidos sobre prevenci6n de uso de drogas. En palabras del Ld6. Castel6 "Creo que los menos 

indicado. para asesorarnos en drogas son los organismos norteamericanos. Habrfa oposici6n de UNE 

si aparecen nombres norteamericanos...". 

Otro elemento resistencial alude a que segdn lo planteado por el Ministerio se trata de un Programa 

homog~neo en sus contenidos y estrategias. Seglin la UNE, el Programa s6lo podrfa proporcionar los 

lineamentos generales y los instrumentos bdsicos para su aplicaci6n, pero se deben determinar con los 

maestros de las respectivas Areas (urbano-rural) y localidades (ciudades grandes, medianas y pequefias; 

sector urbano-marginal, etc.) las modificaciones que su situaci6n particular requiera para ia aplicacidn 

del programa. Este es el argumento principal para que la UNE plantee la necesidad de efectuar talleres 

sobre el Programa, "...a fin de definir los contenidos y alcances del proyecto, ... los maestros deben 

participar en la definici6n de los contenidos ... ". 

En cuanto a elementos facilitadores, se pueden sefialar, entre otros: la importancia que la UNE otorga 

a la prevenci6n del uso de drogas; a la polftica de UNE de llegar a acuerdos negociados de apoyo a los 

programas del MEC (en general), a cambio de que dste pueda usar la infraestructura de la organizaci6n 

51 Durante la entrevista se le proporcion6 al informante la informaci6n
 

bfsica sobre el Programa, a fin de chequear SUB reacciones.
 

Cabe sefialar que la UNE ha planteado al Ministro de Educaci6n la
 
necesidad de establecer mecanismos de concertaci6n para todo
 
programa que implique cambios en la educaci6n.
 

1/ 

http:b1sicamei-.te
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gremial para desarrollar eventos masivos (talleres nacional y/o regionales) de difusi6n de sus actividades: 

"Nuestra intenci6n no es pararlo sino que salga bien, si las decisiones se toman en consenso se lo puede 

impulsar...". 

Ante la sugerencia de UNE ,de realizar talleres nacionales o regionales para discutir los alcances y 

contenidos del Programa, asf como sus estrategias de ejecuci6n, se deje tomar en consideracifn que ese 

tipo de eventos pueden convertirse en un campo de batalla ideol6gico que eventualmente podrfa derivar 

en obstlculos al proyecto, antes que en acuerdos para su aplicaci6n. En la secci6n siguiente se sugiere 

una posible alternativa. 

IV. Conclusiones y recomendaciones
 

La evaluaci6n realizada permite concluir que:
 

1. 	 A pesar de las dificultades por las que ha atravesado el Programa, ha logrado 

ciertos dxitos, tales como la oficializaci6n de los programas de estudio en 

Educaci6n Preventiva y el desarrollo de los currfcula explfcito y no-formal. 

Sinembargo este es un 6xito relativo puesto que los materiales diddcticos que 

servirdn para hacer efectivos esos logros se encuentran todavfa en un estado de 

elaboraci6n primario. 

2. 	 Adn cuando se desarrollen esos materiales didActico6, el punto clave para la 

ejecuci6n del proyecto es la capacitaci6n de los ejecutores finales del mismo, es 

decir de los profesores del sistema educativo formal. 

3. 	 El programa enfrenta restricciones a su capacidad para Ilevar adelante sus 

actividades. Entre otras: 

- Se encuentra aislado respecto de la estructura del Ministerio de Educacidn 

y Cultura, lo cual dificulta su capacidad para lograr apoyo intra-institucional 

a su aplicaci6n. 

- Su estructura organizacional interna es d6bil y se encuentra sujeta a la 

dependencia de fuentes de financiamiento externas al MEC. 

- El equipo humano con el que cuenta actualmente es limitado frente a la 

dimensi6n de las tareas por completar. Especial menci6n tiene la Direcci6n 
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Financiera que se encuentra desarticulada al no contar con personal. 

- Los procesos de toma de decisiones se encuentran excesivamente 

concentrados en el Subsecretario de Educaci6n. Es necesario proceder a una 

reforma de la estructura organizacional del Programa, adecuadamente 

respaldada en su aspecto reglamentario, a fin de garantizar una verdadera 

delegaci6n de funciones en el Director Ejecutivo. 

- Los procesos administrativos y de control financiero no se encuentran 

debidamente respaldados por una planificaci6n gerencial del proyecto, lo cual se 

revela en desfaces de cronogramas y en el exceso de costos indirectos para el Programa. Por 

otra parte, al encontrarse, por el momento, sin funcionar la Direcci6n Financiera, de nada sirven 

los procedimientos desarrollados en los meses anteriores. 

4. 	 El estado actual de las relaciones entre la UNE y el MEC se caracterizan por un 

acercamiento entre las dos instituciones, lo cual favorece la ejecuci6n del 

Programa. Sinembargo, el Programa podrfa enfrentar resistencias de parte de 

UNE si es que sus relaciones con el MEC se deterioran, o bien si es que UNE 

Ilega a percibir al P.N.E.P. como un proyecto forAneo, impulsado y sostenido 

desde fuentes extranjeras. En ese sentido, el MEC deberfa buscar la forma de 

pr.esentar al P.N.E.P. como un proyecto netamente nacional. 

Frente a 	las situaciones descritas, el equipo de evaluaci6n recomienda que: 

La liberaci6n de los fondos restantes para el proyecto Programa Nacional de Educaci6n Preventiva 

se realice bajo las siguientes condiciones: 

1. 	 Los fondos deben ser expresamente destinados a dos componentes del programa: 1)una fase 

de pilotaje con su respectivo seguimiento y 2) Ia terminaci6n de los materiales didfcticos 

para uso de los profesores, incluida su publicaci6n. Esto es, el MEC deberA entregar cartillas, 

gufas diddcticas, etc. como productos terminados y listos para su uso por parte de los profesores. 

La fase de pilotaje permitirfa el mejor ajuste de esos materiales antes de su publicaci6n definitiva. 

2. 	 El Ministerio de Educaci6n Pdblica deberfa conseguir otras fuentes de financiamiento, o 

destinar recursos especificos para la capacitaci6n de los profesores que deberfn aplicar el 

Programa. 

Observaci6n: En la actualidad, el Ministerio de Educaci6n estA tentando ifneas de financiamiento 
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especfficas, a fin de cubrir la capacitaci6n de los maestros, a travds de dos financiadores: el Congreso 

Nacional, mediante la inclusi6n de una partida especial en el Presupuesto General del Estado; y, el 

Programa de Naciones Unidas para el Control de Drogas (UNDCP). 

3. 	 En el presupuesto liberado deberfan incluirse fondos destinados a que el Programa tenga 

una asistencia t~cnica bisica en aspectos como planificaci6n, monitorio y manejo de 
proyectos. Esa asistencia serfa puntual y deberfa entregar productos claros y f~cilmente 

identificables, como por ejemplo: un disefio del proyecto, una planificaci6n global del Programa, 

un plan de capacitaci6n y un disefio de implementaci6n de ese plan, sistemas de seguimiento 

adecuados.
 

4. 	 En funci6n de lograr la inserci6n del Programa en la estructura formal del Ministerio, asi 

como para disminuir los impactos que en 6l han tenido en el pasado los cambios polfticos, 

se recomienda que se pida al Ministerio una reorganizaci6n estructural del mismo, 

transfiriendo de su actual adscripci6n a un Departamento del Ministerio. Podrfa pensarse 

en Planeamiento Curricular, Bienestar Estudiantil o inclusive DINACAPED. En dicha 
reorganizaci6n se deberfa tomar en consideraci6n la necesidad de reforzar la capacidad del 

Director 	Ejecutivo del Programa para la toma de decisiones. 

Observaci6n: Posteriormente a la fecha de entrega del borrador del presente reporte a la AID, el equipo 

evaluador de la Fundaci6n Simdn Bolfvar provoc6 una reuni6n con el Subsecretario de Educaci6n y el 
Director Ejecutivo del Programa, a fin de revisar el nivel de aceptaci6n de esta recomendaci6n especffica 

y la factibilidad de implementarla. Los resultados fueron claros: el Subsecretario estA dispuesto a 
reorganizar el Programa, inclusive describidndolo a un Departanento dentro del Ministerio, distinto de 

la Subsecretarfa; por otra parte, se estarfa considerando en esta reorganizaci6n la posibilidad de 

reincorporar a la Comisi6n Tdcnica original, en forma parcial o total, a fin de convertirla en el cuerpo 

tdcnico permanente del Programa. 

5. 	 El Ministerio de Educaci6n deberfa asumir como propios los costos derivados del 

mantenimiento de una Direcci6n Financiera propia del Programa. Su adscripci6n a ia 

Direcci6n Financiera global del Ministerio ha probado ser en el pasado poco efectiva. Una 

alternativa, frente a las condicionantes emanadas por la polftica de Austeridad Fiscal, serfa el 
lograr el traspaso temporal de funcionarios del Ministerio de Finanzas (entidad que es tambi~n 

miembro responsable del Programa). 
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"El Organigrama Formal del PNEP" 
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"El Organigrama Real del PNEP desde Agosto 1991"
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CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS
 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP)
 

RESUMEN EJECUTIVO
 

Introducci6n, 

La nueva ley sobre sustancias estupefacientes y psicotr6picas, expedida en 1990, ha generado 

cambios no s6lo en el marco legal del problema de las drogas, sino tambidn transformaciones 

institucionales, la principal de las cuales es la creaci6n del CONSEP (Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotr6picas). 

Ante esa situaci6n, y por las iniciativas de acercamiento que ha tenido el CONSEP hacia AID, 

esta Agencia ha solicitado una evaluaci6n del estado actual del organismo gubernamental, a fin de 

determinar el tipo de asistencia que la AID podrfa proporcionarle. 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

El estado actual del CONSEP se caracteriza por los siguientes elementos: 

-Falta de definici6n sobre la naturaleza misma del organismo. No se ha determinado todavfa si 

sus funciones son principalmente coordinadoras y secundarimante ejecutoras o viceversa. 

-En cuanto a sus procesos organizacionales, equipo humano de t'abajo e infraestructura, el 

CONSEP se encuentra en proceso de estructuracidn, existen Areas m~s avanzadas que otras respecto de 

su institucionalizaci6n. En este aspecto, el Area de prevenci6n se encuentra bastante retrasada. 

-El nivel de autonomfa del organismo frente al gobierno se encuentra limitado por dos 

condiciones: dependencia polftia de la Procuradurfa General del Estado; y, por su caracterfstica de 

formulador de polfticas el puesto clave de Secretario Ejecutivo se encuentra sometido a negociaciones 

influfdas por consideraciones coyuntarales de tipo polftico. 

-Es diffcil determinar si el presupuesto asignado para el CONSEP es adecuado o no a sus 

actividade programiticas. Se puede decir que resulta adecuado para su estado actual, en la medida que 

cubre bsicamente los costos operacionales. No existen programas claros por el momento, asf que no 

se sabe si se requiere o no un incremento presupuestario. 

-Los sistemas de informacifn del CONSEP se encuentran insuficientemente desarrollados. 

Parecerfa existir un cierto desinter~s en desarrollarlos. 

Por lo tanto, el equipo de evaluaci6n recomienda: 

1. 	 Por el momento, la Agencia Internacional para el Desarrollo ro deberfa comprometer su 

asistencia financiera con el CONSEP, puesto que no existen programas o proyectos claros en los 



que dicha asistencia pueda ser implementada. 

2. Se recomienda que se brinde asistencia tdcnica al CONSEP. En los siguientes campos:
 

- Planificaci6n y disefio de programas.
 

- Capacitaci6n del personal de CONSEP en prevenci6n.
 

Observaci6n: El CONSEP ha mostrado interds por obtener asistencia financiera, a ffn de sustentar sus 

programas. No asf en aspectos tdcnicos. Habrfa que tomar en consideracifn esa falta de interds del 

organismo, pues cabrfa pensar que una oferta de asistencia tdcnica podrfa chocar con la indiferencia o 

resistencia del CONSEP. 

3. 	 Dada la limitaci6n de recursos disponibles, es importante que no se dupliquen los esfuerzos 

desarrollados por las agencias gubernamentales norteamericanas. En ese sentido, la asistencia 

al CONSEP podrfa resultar del esfuerzo coordinado entre AID y NAS. NAS podrfa considerar 

el proveera al CONSEP de asistencia tdcnica en planificaci6n, disefio e implemeltaci6n de 

programas, y, adem:s, esa asistencia tdcnica deberfa ayudarle al CONSEP a poner en claro su 

rol como coordinador y los mecanismos de esa coordinaci6n con las otras oficinas, agencias y 

ministerios ecuatorianos que lo constituyen o que tienen responsabilidades en el area de las 

drogas. 

4. 	 La AID deberfa crear conciencia en CONSEP sobre la importancia que tiene el contar con 

sistemas de recopilaci6n y procesamiento de informaci6n para las tareas especfficamente 

encargadas a este organismo. 

Observaci6n: Se propone una alternativa de asistencia sobre este punto: Dado que CONSEP no estA en 

capacidad, ni tiene el interds, para generar un sistema de informaci6n sobre drogas, AID podrfa proponer 

el siguiente mecanismo: una organizaci6n no-gubernamental podrfa desarrollar el sistema de base de 

datos que el CONSEP necesita para producir informaci6n dtil en la toma de decisiones de este organismo 

y de las instituciones privadas que trabajan en prevencidn (usando para ello los indicadores propuestos 

en el punto 1.8. de este informe). El CONSEP apoyarfa en la coordinaci6n del levantamiento de 

informaci6n y recibirfa asistencia de la ONG sobre cudles indicadores son importantes y c6mo construir 

la informaci6n, a cambio podrfa acceder al banco de informaci6n de acuerdo a sus necesidades. La 

asistencia financiera y tdcnica se canalizarfa a la ONG. 



I. lntroduccifn, 

La nueva ley sobre sustancias estupefacieates y psicotr6picas, expedida en 1990, ha generado cambios 

no s6lo en el marco legal del problema de las drogas, sino tambi6n transformaciones institucionales, la 
principal de las cuales es la creaci6n del CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotr6picas). 

Ante esa situaci6n, y por las iniciativas de acercamiento que ha tenido el CONSEP hacia AID, esta 

Agencia ha solicitado una evaluaci6n del estado actual del organismo gubernamental, en los siguientes 

aspectos: funciones que cumple; grupos blanco atendidos; presupuesto con el que cuenta; niveles de 

autonomfa; equipo humano y grado de institucionalizaci6n alcanzado. A fin de determinar el tipo de 

asistencia que la AID podrfa proporcionarle. 

A continuaci6n se detallan los resultados del proceso de evaluaci6n seguido, asf como las conclusiones 

y recomendaciones a las que ha arribado el equipo evaluador. 

II. Metodologfa. 

El equipo de evaluaci6n, con el prop6sito de responder a las preguntas planteadas por la Agencia 

Internacional para el Desarrollo, realiz6 un levantamiento documental de todo el marco legal que rige al 

CONSEP, asf como de su estr,.ctura organizacional y programas que ha planificado desarrollar en 

cumplimiento de sus funciones. Es decir, se emple6 la tdcnica de anilisis documental. 

Por otra parte, a ffn de presentar un panorama lo mAs completo posible, se entrevist6 a los responsables 

de las distintas Areas del CONSEP, los cuales fueron considerados informantes calificados sobre sus 

procesos institucionales y proyecciones a futuro. Fueron entrevistados el Dr. Remigio Poveda, Secretario 

Ejecutivo Encargado del CONSEP; el Gral. Arturo Pazmifio, Director Nacional de Control y 

Fiscalizaci6n de dicho organismo; la Dra. , ladys Raza de Mena, Asesora del CONSEP; y el Ldo. 

Fernando Utreras, Director Financiero y de Archivos del organismo. 

III. Resultados. 

A. Funciones del CONSEP. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotr6picas (CONSEP) es un organismo 

creado por la Ley sobre sustancias estupefacientes y sicotr6picas de 1990, como el principal organismo 

ejecutor de dicha ley en todo aquello que no haga refei:encia directa a la represi6n del narcotrfico. Esta 

tiltima se encarga a la Fuerza Ptiblica, entendiendo como tal a la Policfa Nacional -a travds de un 
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organismo especializado, INTERPOL-, a la Policfa Militar Aduanera, y a las Fuerzas Armadas en sus 

tres ramas. 

MAts especfficamente, el CONSEP tiene el estatuto de "...persona jurfdica aut6noma de derecho pdblico, 

que ejercerd sus atribuciones en todo el territorio nacional....". En ese sentido, la ley establece que el 

CONSEP tendr un gran nivel de autonomfa pues estari dotado de patrimonio y fondos propios, asf como 

de un presupuesto especial y jurisdicci6n coactiva para la recaudaci6n de sus recursos. 

El CONSEP fue creado como una entidad que reemplaze a la antigua DINACONTES (Direcci6n Nacional 

de Control del Trtfico de Estupefacientes) 2, pues dsta no contaba con el suficiente nivel de autonomfa 

ni la necesaria jerarqufa polftica como para respaldar sus programas de control, represidn y prevenci6n 

del uso de drogas. 

Asf pues, el CONSEP, ademds de ser el principal ejecutor de la Ley es tambidn un organismo que decide 

la polftica estatal en el Area de las drogas, para ello en su Consejo Directivo (el mdximo organismo de 

toma de decisiones) estA integrado por decisores polfticos de alto nivel: el Procurador General del Estado; 

el Ministro de Gobierno; el Ministro de Educaci6n Pdblica; el Ministro de Salud Pdblica; el Ministro de 

Bienestar Social; el Ministro de Defensa Nacional; y, el Ministro de Relaciones Exteriores3 . La ley 

establece delegaciones que en oportunidades anteriores han restado jerarqufa a intentos de constitufr 

comisiones o comitds de alto nivel para respaldar la polftica anti-drogas, para prevenir esta posibilidad, 

el Reglamento para la aplicaci6n de la Ley' precisa ese proceso de delegaci6n de forma tal que preserva 

el estatus polftico del Consejo Directivo, pues la delegaci6n s6lo puede llegar hasta el segundo nivel de 

gobierno (subsecretarios) y como delegado reemplazante un Director Nacional, por cada uno de los 

Ley sobre sustancias estupefacientes y sicotr6picas, Registro

Oficial No. 523 del 17 de septiembre de 1990, Titulo Primero, Art.9.
 

2 
 Entrevistas con los responsables del CONSEP, Dr. Remigio Poveda,
 
Dra. Gladys Raza, Gral. Arturo Pazmifio y Ldo. Fernando Utreras,
 
agosto 9 y 12 de 1991.
 

3 
 Doc. cit., Art.12
 

4 Registro Oficial Suplemento No. 637 del 7 de marzo de 1991, pp 1-24. 
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ministerios que lo constituyen5 . 

Las funciones del CONSEP se pueden resumir de la siguiente manera; tiene a su cargo dos campos 
principales de acci6n: el control y fiscalizaci6n de precursores qufmicos (denominados "sustancias 

esenciales"); y, la prevenci6n del uso de drogas. Ademis de estas dos funciones prioritarias, tiene una 
funci6n polftica importante, al ser el responsable -a travds de su Consejo Directivo- de elaborar el plan 
nacional 	para la prevenci6n del consumo, la represi6n de la produccidn y trtfico, y, la rehabilitaci6n de 
los usuarios de drogas, al menos en teorfa resulta un decisor polftico clave en la formulaci6n e 
implementaciin de la polftica anti-droga del Estado ecuatoriano. 

Funciones complementarias a las sefialadas son aquellas que se refieren al acopio y procesamiento de toda 

la informaci6n sobre drogas en el Pafs, a fin de conformar un Archivo Central; autorizaci6n de 
establecimientos privados especializados en tratamiento y rehabilitaci6n; tiene amplias facultades para 
disponer el destino de bienes aprehendidos o incautados en relaci6n con los delitos que establece la Ley; 

y, la actualizaci6n de las listas de sustancias sujetas a fiscalizaci6n. 

Finalmente, en el texto de la Ley y en el Reglamento de ia misma aparecen disposiciones que afiaden dos 
funciones que aparecen como "pardsitas" o sobrepuestas a la naturaleza misma del CONSEP, como son: 
la investigaci6n de las causas de dependencia, y funciones de apoyo y seguimiento en los juicios por 
narcotrAfico 6. Estas funciones, al parecer, fueron heredadas de la DINACONTES y la Procuradurfa 

General del Estado. 

Vale la pena examinar detenidamente las atribuciones del CONSEP en sus dos Areas prioritarias: 

fiscalizaci6n y control de precursores y prevenci6n del uso de drogas. 

En cuanto a los precursores, las atribuciones del CONSEP son amlias y claras: autoriza su uso legftimo, 

controla las importaciones, supervisa el destino de ellas, mantiene registros de las empresas y personas 
naturales autorizadas para usarlas, califica y autoriza a esas empresas y personas naturales, realiza 

5 	 Doc. cit., Art.7.
 

6 	 Idem, numeral 13
 

Reglamento, 1991, Art. 15, 2.
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peritajes, almacena las sustancias incautadas (tambidn en el caso de los sicotr6picos y estupefacientes), 

dispone el destino final de dichas sustancias. El CONSEP ha expedido dos reglamentos que operativizan 

esas funciones, el Reglamento Interno para la venta directa, donaci6n o destruccidn de sustancias qufmicas 

esenciales aprehendidas, incautadas o comisadas7 ; y el Reglamento Interno del CONSEP para la 

calificaci6n de personas naturales y jurfdicas como importadores y/o exportadores de sustancias qufmicas 

sajetas a fiscalizaci6n'. En otras palabras, tiene responsabilidades netamente ejecutoras en el campo. 

Respecto de la prevenci6n, las atribuciones del CONSEP son igualmente amplias, pero dan mdrgen a 

ambigiiedades. En efecto, mientras que el Art. 16, numeral 7 de la Ley establece que "orienta, coordina 

y supervisa las actividades de prevenci6n del uso indebido de las sustancias fiscalizadas, que se realicen 

a nivel nacional, para que se ejecuten con sujeci6n al plan nacional; el Reglamento en su Art. 26, 

establece que "Toda campalia publicitaria tendiente a eliminar (sic) ia producci6n, trtfico y consumo de 

sustancias sujetas a fiscalizaci6n deberA ser aprobada por la Secretarfa Ejecutiva del CONSEP", lo cual 

lo ubica en un nivel de ejecuci6n de polfticas preventivas. Por otra parte, la Ley en el Art. 13, numeral 

10, dice: "Emitir dictimenes de aplicaci6n obligatoria sobre los reglamentos orglnices o estatutos de 

cualquier instituci6n u organizaci6n que contemplen actividades regidas por esta Ley (inclusive la 

prevenci6n)"9, lo que de hecho le otorga el poder para autorizar el funcionamiento de organizaciones no

gubernamentales que trabajen en prevenci6n, poder que se encuentra recogido en un proyecto de 

Reglamento de la Estructura Orgtnica y Funcional del CONSEP, el cual establece en el Art. 2, numeral 
4 lo siguiente: "Autorizar la creaci6n de organismos e instancias administrativas ptiblicas o privadas... 


especfficas a sustancias estufacientes y psicotr6picas, quienes se sujetardn a las polfticas establecidas por 

el CONSEP."'1 . Inclusive se establece la injerencia del CONSEP en la capacitaci6n de servidores 
tptiblicos y personal de entidades privadas calificadas para el ejercicio de actividades de pievenci6n . 

Como se puede ver, el alcance de las atribuciones del CONSEP en el campo de la prevenci6n es muy 

7 Registro Oficial No. 722 del 9 de julio de 1991, pp 9 y as.
 

Doc. cit., pp 12 y as.
 

9 El ahiadido es nuestro. 

10 Doe. cit., CONSEP, p.3 

It Lcy de 1990, Art. 16, numeral 17. 
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amplio y oscila entre la coordinaci6n, ia autorizaci6n y el nivel ejecutor. Segdn uno de nuestros 

entrevistados, el CONSEP, a travds de su Direcci6n General de Prevenci6n, tendrfa "responsabilidades 
fejecutoras indirectas en el Plan Nacional de Prevenci6n "2 . 

B. Grupos blanco del CONSEP. 

Segdin las Areas de influencia principal del CONSEP, precursores y prevenci6n, y dejando de lado las 

instituciones gubernamentales respecto de las cuales realiza tareas de coordinaci6n, el CONSEP tiene dos 

grandes grupos-blanco a los cuales impacta con su funcionamiento. 

El Area de precursores (Direcci6n General de Control y Fiscalizaci6n)13 tiene como grupo blanco 

inmediato al sector industrial y comercial del Ecuador, pues califica a los importadores que estarfan 

legalmente capacitados para importar precursores qufmicos y, ademis, emite los permisos de importaci6n 

de esas sustancias. A este nivel tiene jurisdicci6n nacional. 

Hasta la fecha de la presente evaluaci6n, el CONSEP habfa calificado de forma provisional a 113 

empresas importadoras de sustancias esenciales (precursores), entre industrias importadoras directas (para 

su propio uso) y empresas comercializadoras de dichas sustancias. Se habfa iniciado la recalificaci6n con 

el fin de obtener la calificaci6n definitiva de estas empresas y afiadir otras que estuviesen interesadas en 

la importaci6n de precursores. 

Las tareas de fiscalizaci6n suponen el mantener estadfsticas sobre el ntimero y tipo de precursores sujetos 

a fiscalizaci6n, Ilevar un registro de compradores y comprobar el uso final que dan los importadores a 

las sustancias mencionadas. Al momento no existen estadfsticas confiables sobre volumen de 

importaciones de precursores real izadas por el pafs, ni tampoco sobre volumen de capturas de precursores 

realizadas en el pafs'4. 

Las tareas de control, teniendo al mismo grupo-blanco, suponen fundamentalmente el control de la 

12 Entrevista con la Dra. Gladys Raza, asesora del CONSEP y autora de los "Lincamnientos del Plan Nacional 

Prevcnci6n de sustancias estupcfacientes y psicotr6picas" (CONSEP, mayo 1991), agosto 12 dc 1991. 

sobre 

13 Entrevista con el Director General de Control y Fiscalizaci6n, Gral. Arturo Pazmifio, 

indicaei6n en contrario las informaciones sobre esta Area se remiten a esta fuente. 

agosto 12 de 1991. :Salvo 

14 Cabe aclarar que el tnifico de precursores no era un delito hasta laexpcdici6n de Ia nueva ley. 
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transportaci6n de las sustancias en los puertos de desembarco (principalmente Guayaquil y Manta) y hasta 

su destino final (limportador), y su almacenamiento tanto en los puertos como en el importador. Estas 
tiltimas tareas suponen la coordinaci6n con la Policfa Militar Aduanera y la Policfa Nacional. Segtin 

declaraciones del informante, "los sistemas de control no est:n todavfa definidos, actualmente estamos 
5preparando los proceses e instrumentos de coordinaci6n' . Se estA solicitando ayuda financiera al 

gobierno de los Estados UnIdos para contratar consultorfas tdcnicas sobre necesidades de qufmicos a ser 
importados, existe ademds un proyecto de memorAndum de entendimiento con el gobierno de Estados 

Unidos para el control y fiscalizaci6n de precursores qufmicos16 . 

En cuanto al drea de prevenci6n, el CONSEP considera como su audiencia-blanco a toda la poblaci6n 

ecuatoriana, incluyendo los grupos institucionalizados (cuarteles, c~rceles, internados) 7 , con especial 

nfasis en la poblaci6n de 12 a 25 afios de edad. Para la selecci6n de grupos prioritariamente atendidos, 

se consideran "zonas crfticas" aquellas definidas en base a dos criterios: geogr~fico, aquellas zonas de 

diffcl acceso, de diffcil penetraci6n por el Estado y las zonas de cultivo; y, por grado de afectaci6n del 

trAfico, consumo y/o producci6n de sicotr6picos y estupefacientes. 

Actualmente las actividades de prevenci6n se encuentran paralizadas, hasta que no sea aprobado el nuevo 

Plan Nacional de Prevenci6n y se reciba la autorizaci6n del UNDCP (ex-UNFDAC) para terminar las 

acciones pendientes del Convenio AD/ECU/86/513 en el Area de prevenci6n. El monto del presupuesto 
no ejecutado en ese convenio y que serfa absorbido por la nueva Direcci6n General de Prevenci6n es de 

aproximadamente U.S. $ 90,000.00. La poblaci6n atendida en el marco de dicho convenio entre 1987 

y 1990 fue de: 210.824 escolares pre-primarios, 11.090 escolares primarios, 135.366 escolres medios 

y 5.532 estudiantes superiores; en el Area laboral 1.910 trabajadores; en el drea militar, 2.328 miembros 

de las FFAA y Policfa Nacional; en barrios, 5.835 pobladores; en las Unidades Operativas de Salud, 325 

beneficiarios; en clubes y organizaciones formales 4.091 personas. Es decir un total de 377.301 

ecuatorianos, sin contar a los beneficiarios del sector Ilamado "comunicaci6n e informaci6n" (aprox. 

" 	 Idem. 

16 	 Entrevista con el Ldo. Fernando Utreras, CONSEP, agosto 5 de 1991. 

17 	Entrevista con Ia Dra. Gladys Raza, agosto 12 de 1991. Salvo indicaci6n en contrario, las informaciones sobre 

prevenci6n deben remitirse a esta fuente. 

http:90,000.00
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18.000), lo cual implica haber alcanzado a un 3% de la poblaci6n total del pafs 3 . 

C. Presupuestp del CONSEP. 

Mediante Decreto Ejecutivo No.2303 9, el Gobierno Nacional aprolM6 el presupuesto general del 

CONSEP para el ejercicio financiero de 1991 (1 de enero a 31 de diciembre), con un monto de s/. 

767'900.000, de los cuales: 514'800.000 corresponden a una partida presupuestaria ad hoc para el 

organismo, 150 millones corresponden a aportes de instituciones oficiales internacionales, 3 millones son 

producto de multas impuestas por infracciones a la Ley de sustancias estupefacientes (0.4% aprox.), 50 

millones son producto de dinero, tftulos, valores y bienes comisados o enajedos (7%, aprox.), 50 millones 

son el producto de inversiones de dinero aprehendido o incautado (7%), y 100 mil de donaciones 

privadas. 

Como puede verse, las asignaciones que realiza el Gobierno Nacional son el principal aporte del CONSEP 

y s6lo un 14.4% de su presupuesto puede ser considerado producto de las diferentes violaciones a la ley. 

La disposici6n legal que pretendfa fortalezer al nuevo organismo dot~ndole de mecanismos de 

autofinanciamiento, derivados de la violaci6n de la Ley, parecerfa ser insuficiente. 

Del presupuesto del CONSEP, 433'200.000, es decir el 56%, se emplean en Gastos Fijos (sueldos, 

arrendamientos, mantenimiento de equipos, etc.) y el resto, 334'700.000 (44%) en Gastos Variables. 

Al no contar el CONSEP con programas especfficos todavfa, resulta diffcil precisar el presupuesto de 

6stos y si es que ese dinero resulta o no apropiado para ejecutarlos. La impresi6n general de los 

entrevistados es que el presupuesto actual "apenas alcanza para cubrir los salarios" 0 . De hecho, un 

andlisis del documento de presupuesto estarfa corroborando esta impresi6n, pues en ninguna parte se 

mencionan gastos de programas o asignaciones para, por ejemplo, laboratorios (para las labores de 

peritaje) o almacenamiento (de las sustancias decomisadas), peor adn para actividades de prevenci6n. 

i Direcci6n General de Prcv'nci6n, Datos informativos sobre bencficiarios del proyecto AD/ECU/86-513, CONSEP. 

Se utilizaron los datis provisionales del Censo Nacional de Poblaci6n de 1990, INEC, 1991. 

19 Registro Oficial No. 652 del 28 de marzo de 1991. 

20 Entrevistas con los responsables del CONSEP. 
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El presupuesto estarfa reflejando la idea de que el CONSEP sea antetodo un organismo eminentemente 

coordinador, antes que ejecutor. 

D. Nivel de autonomfa frente al gobierno. 

Como se dijo anteriormente, la Ley establece que el CONSEP es un organismo autdnomo e intenta 

preservar esa autonomfa dotAndole de mecanismos para lograr su autosustentaci6n. Sinembargo, como 

se 'a indicado, esos mecanismos parecerfan ser por el momento insuficientes y ia autonomfa financiera 

del CONSEP s6lo podrfa lograrse toda vez que se ubiquen lfneas de financiamiento externo que 

contribuyan a sustentar sus programas. 

La vinculaci6 .i CONSEP con la Procuradurfa General del Estado (PGE) es fuerte. Para empezar, 

porque segoin el marco legal que lo rige el Presidente del CONSEP es el Procurador General del 

Estado 1 . Y, adem~s, porque en gran parte la infraestructura actual del CONSEP es herencia de la 

Proctiradurfa, asf por ejemplo: el edificio donde funciona el CONSEP estA prestado a este organismo 

en comodato por parte de la PGE; el parque computacional del CONSEP, que es fruto de un convenio 

con entre el UNFDAC y la DINACONTES (ex-dependencia de la Procuradurfa), se encuentra prestado 

en su totalidad a la Procuradurfa2 . Por lo tanto, una importante constricci6n a ia autonomfa del 

CONSEP provendrfa de esta fuente, la dependencia de la PGE. 

Una segunda limitante a la autenomfa del CONSEP proviene del caracter polftico del organismo, el cual 

hace que la designaci6n del puesto clave de Secretario Ejecutivo estd atravezada por consideraciones de 

tipo polftico. Este elemento aparece claramente en la toma de decisiones para elegir Secretario Ejecutivo 

del organismo; el proceso implica negociaciones entre los distintos ministerios que integran el Consejo 

Directivo, el cual propone una terna a su Presidente Ejecutivo (el Procurador), y 6ste finalmente lo 

presenta al Presidente de la RepdiblicaP. 

E. Caracterfsticas del equipo de trabajo, 

El presupuesto asignado para el CONSEP le permite un ndmero de 181 empleados, sinembargo el mimero 

21 Ley de 1990, Art. 12.
 

Reglamento pam la aplicaci6n de la Icy, Art.7.
 

22 Entrevista con el Ldo. Fernando Utreras, Director Administrativo de CONSEP. 

23 Entrevistas con el Dr. Remigio Poveda y el Gral. Artum Pazmifio. 
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real de funcionarios que trabajan actualmente para el organismo es de 1161. 

La composici6n del personal, es la siguiente: 75 personas (64.7%) conforman el personal de apoyo y 

servicios, es decir se trata de personal con niveles educativos bajos, ubicados entre primaria y media o 
tftulos intermedios (secretariado), dedicados a labores de poca cailficaci6n profesional: choferes, 

vigilantes, auxiliares de servicio, bodegueros, secretarias. El resto, 41 funcionarios (35.3%) son 

profesionales de nivel universitario mfnimo licenciatura. 

En cuanto a la capacitaci6n especLfica en el tema drogas, se trata de funcionarios que han trabajado en 

la antigua DINACONTES, o en la Procuradurfa General del Estado (en el campo de prevenci6n) o en 

la Policfa Nacional (en el campo de control). En el caso de los funcionarios profesionales, excepci6n 

hecha, talvez, de las bioqufmicas recientemente incorporadas s son personas que h,. trabajado en el 

tema de las drogas entre 3 y 5 afios, como mfnimo. Es decir que, al menos a nivel empfrico son 

funcionarios con una cierta pericia. 

F. Informaci6n recolectada por CONSEP. 

La ley de sustancias sicotr6picas, dispone que el CONSEP tendrd a su cargo el levataramiento y 

procesamiento en un archivo central de toda la informaci6n sobre drogas que exista en el Pafs, a fin de 

que el CONSEP pueda producir reportes, informe, documentaci6n en general que pueda servirle al propio 

Estado y a organismos internacionales, para medir y seguir la evoluci6n le los problemas relacionados 

con las drog.-s en sus distintos aspectos 6 . 

Los informantes sefialaron, sinembargo, que la conformaci6n de dicho archivo central estA retrasada 

respecto de otras dreas del CONSEP y que mucha de la informaci6n existente necesita todavfa 

procesarse". Por otra parte, en el organigrama vigente en la actualidad' no aparece ninguna 

CONSEP, Resumen de recursos humanos, proporcionado por el Ldo. Femando Utreras al grupo evaluador, agosto 9 de 
1991. 

2.5 Entrevista con el Gral. Arturo Pazmifio. 

2 Art. 13, 16,numeral 11; y, Art. numeral 6. 

27 Entrevista con cl Ldo. Femando Utreras, Director Financiero y de Estadfsticas y Archivos. 

28 Vdasc Anexos. 
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referencia a ia secci6n de archivos o a un archivo general. Tampoco existen reftrencias a esos archivos 

en el "borrador de Reglamento Interno de la estructura orgdnica y funcional del CONSEP" '9 . 

Las ausencias anotadas dan para pensar que el CONSEP o no estA en capacidad de organizar dicho 

archivo, o no le interesa hacerlo. 

Sea como sea, al momento existe informaci6n cruda (no procesada) y solamente a nivel de archivos 

documentales (no magndticos) de los siguientes campos: jurfdico, sobre casos por narcot.-Afico y consumo 

de drogas en base al antiguo archivo de DINACONTES (incluye cantidad de drogas decomisadas); de 

consumo, se consideran datos oficiales idnicamente aquellos producidos por la Procuradurfa General del 
Estado en la encuesta de 1981-1984 e informaci6n no-oficial a la encuesta de 1988 del Ministerio de 

Salud Ptiblica con Fundaci6n Nuestros J6venes (es decir, que a nivel oficial, s6lo existen datos de hace 

diez afios); sobre precursores: la cantidad de sustancias decomisadas hasta el presente afio (1991) - a 

nivel general y sin procesamiento adecuado, un directorio de importadures autorizados, asf como 

cantidades importadas - en proceso de revisi6n y actualizaci6n, no se han podido determinar las 

cantidades de sustancias esenciales que necesita anualmente el Pafs?'. 

Al parecer, el procesamiento de la informaci6n esencial se realiza en otras partes: el sector privado, la 
Policfa Nacional a travdz de INTERPOL, la Policfa Militar Aduanera, etc. Y el CONSEP simplemente 

pide la informaci6n cuando tiene que presentar un informe a nivel internacional. 

No hay procesos (ni infraestructura) para el seguimiento de la evoluci6n de los problemas asociados a 

las drogas, y por lo tanto, las metas y proyecciones elaboradas por el CONSEP se encontrarfan basadas 

en informaci6n limitada. 

G. Grado de institucionalizaci6n actual del CONSEP. 

Todos los entrevistados, y los documentos recopilados, muestran que en menos de un afio desde su 

creaci6n, el CONSEP ha avanzado un largo trecho en el proceso de ia institucionalizaci6n, especialmente 

en cuanto a los sistemas de personal y procedimientos administrativos (cuentan con manuales 

- CONSEP, 1991. 

30 Declaraciones dcl Gral. Pazmifio. 
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administrativos, financieros y normas de contrataci6n y gasto)31 . 

Sinembargo, el desarrollo del CONSEP al momento actual muestra departamentos o Areas mds avanzadas 

que otras. Asf, por ejemplo, la Direcci6n General de Control y Fiscalizaci6n aparenta ser la que mds 

ha avanzado en sus procesos institucionales, aunque enfrenta problemas de coordinaci6n inter-institucional 

en los aspectos de control con la Policfa Nacional y la Policfa Militar Aduanera3 . El Area 

administrativo-fi.ianciera se ha consolidado, aunque ciertamente en un esquema de manejo burocrAtico. 

La Direcci6n General de Prevenci6n parecerfa ser se encuentra muy retrasada en sus procesos 

institucionales, pues ni siquiera cuenta con un director titular, a pesar de haber heredado en su totalidad 

la infraestructura de la antigua Direcci6n Nacional de Prevenci6n de la Procuradurfa, a pesar de esto es 

la dnica de las Direcciones que integran el CONSEP que tiene una incipiente infraestructura de alcance 

nacional (las jefaturas provinciales se encuentran funcionando s6lo a nivel de prevenci6n 33) aun cuando 

6ste se encuentre restringido realmente a s6lo 11 provincias adecuadamente organizadas'. 

Sinembargo, en todas las declaraciones de los informantes - salvo en las del Gral. Pazmifio, director de 

Control y Fiscalizaci6n, aparecfa el tema de que el CONSEP estaba en "un perfodo de transici6n", 

entendidndose como tal una etapa incierta respecto de la consolidaci6n institucional. El andlasis de los 

presupuestos, programas, audiencias blanco, nivel de autonomfa y equipo humano, muestra que 

efectivamente, el CONSEP se encuentra todavfa consoliddndose y tiene muchos aspectos de su instituci6n 

(como el Area de prevenci6n y su rol real) que todavfa deben definirse. 

Dado el tiempo que le queda al actual gobierno - y las limitaciones a la autonomfa del CONSEP que se 

han indicado, se podrfa esperar que el Ilamado "perfodo de transici6n" se prolongue todavfa un tiempo 

mds, posiblemente hasta 1992. 

H. Un sistema de recolecci6n de informaci6n sobre drogas 

En pdrrafos anteriores se ha indicado la falta de relevancia y el estado actual de los sistemas de 

31 lnformacidn proporcionada por el Dir. Financiero, Ldo. Fernando Utreras. 

32 Entrevista con el Gral. Pazmifio. 

33 Declaraciones del Ldo. Fernando Utreras. 

34 Declaraciones de Ia Asesorm Dra. Gladys de Mena. 
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recolecci6n de informaci6n que el CONSEP tiene que desarrollar. 

Los elem,ntos tomados en consideraci6n en el campo jurfdico se explican en funci6n de la legislaci6n 

anti-droL s anteriormente vigente, pero no resultan pernitentes para la nueva legislaci6n, ni para las 

necesidades mismas del CONSEP. Igual cosa ocurre con los datos sobre consumo, independientemente 

de que no se pueden comparar los datos de 1981-1984 con los obtenidos en 19883s, resulta preocupante 

que la actitud oficial sea tomar como indicadores de uso a datos de hace 10 ahios, cuando es sabido que 

las estimaciones de consumo tienen una estabilidad de alrededor de 2 a 3 afios. Finalmente, los datos 

sobre capturas de precursores no han sido todavfa adecuadamente procesados y tampoco se pueden trazar 

series hist6ricas que permitirfan evaluar la evoluci6n seguida por este problema; por otra parte, al 

desconocerse cu~les son las necesidades reales y proyectadas del Ecuador en materia de importaci6n de 

precursores, cualquier cifra que se arroje o intente medir la gravedad de la venta de precursores para el 

narcotrifico es, lamentablemente, especulativa. 

Asf pues, se podrfa pensar en que en cada una de las Areas mencionadas (jurfdica, consumo, precursores) 

es necesario ]a implementaci6n de nuevos indicadores y, principalmente, saber si es que el CONSEP 

desearfa o no desarrollar un sistema de archivo central. Su falta de capacidad para hacerlo, por el 

momento, es indudable, pues en su personal actual no cuenta con bibliotec6logos o expertos en 

informaci6n especializados en drogas. 

Indicadores que estarfan al alcance del CONSEP, por su nivel de colaboraci6n o injerencia en las 

instituciones pdblicas y privadas que trabajan en drogas, serfan, entre otros: indicadores medicos de 

tratamiento y rehabilitaci6n; indicadores estadfsticos de consumo de drogas de tipo secundario, tales como 

ntimero de pacientes atendidos por el sistema de salud con sfntomas de intoxicaci6n, nmero de accidentes 

provocados o relacionados con el uso de drogas, etc; indicadores estadfsticos penales, por ejemplo: 

porcentaje de sindicados por narcotrtfico en el tiltimo afho, porcentaje de procesos judiciales por 

narcotrdfico sentenciados, consumidores ilegalmente detenidos en el sistema penal, etc. ; INTERPOL 

podrfa colaborar en el desarrollo de un sistema de medici6n de voldmenes de droga capturados, por tipo 

de droga y cantidad (segtn el sistema m~trico decimal, pues las actuales estadfsticas no permiten 

35 	 Vdase Bonilla, Patl y Andrade, Pablo, El consumo de drogas en el Ecuador: Una aproximaci6n cuantitativa, 
Fundaci6n Nuestros J6venes, Quito, 1989. 
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estimaciones confiables); los volimenes de precursores importados pueden ser determinados a travds 
de los permisos de autorizaci6n anteriormente concedidos por el Banco Central (posiblemente tomando 

como afio base 1988"') y hacer un alcance hasta 1991, posteriormente (en 1993) se podrfan hacer 

proyecciones. 

IV. 	 Conclusiones y Recomendaciones: 

Asistencia posible de la misi6n de USAID.
 

El equipo de evaluaci6n recomienda:
 

1. 	 Por el momento, la Agencia Internacional para el Desarrollo no deberfa comprometer su
 

asistencia financiera con el CONSEP, puesto que no existen programas o proyectos claros en los
 

que dicha asistencia pueda ser implementada. De los documentos y entrevistas realizadas se
 

puede opinar pcco de hacia d6nde se dirige el CONSEP - en parte porque no se ha definido si
 

sit rol es prioritariamente coordinador o ejecutor, y en parte porque no termina de organizarse 

la instituci6n misma. En esas condiciones, habrfa que pensar que antes de comprometer cualquier 

ayuda financiera, se deberfa Ilevar a cabo un trabajo de clarificaci6n entre la Agencia y el 

CONSEP sobre los campos, programas y proyectos susceptibles de ser financiados, procurando 

llegar a acuerdos muy precisos. 

2. 	 Se recomienda que se brinde asistencia tdcnica y capacitaci6n al CONSEP. En los siguientes 

campos: 

- Planificaci6n, disefio, ejecuci6n, y evaluaci6n de programas de prevenci6n del uso indebido 

de drogas. 

- Capacitaci6n del personal de CONSEP en prevenci6n. 

Observaci6n: El CONSEP ha mostrado interds por obtener asistencia financiera, a ffn de sustentar sus 

progranas. No asf en aspectos tdcnicos. Cabrfa tomar en consideraci6n esa falta de interns del 

organismo, pues cabrfa pensar que una oferta de asistencia tdcnica podrfa chocar con la indiferencia o 

resistencia del CONSEP. 

3. 	 Dada la limitaci6n de recursos disponibles, es importante que no se dupliquen los esfuerzos 

36 Se 	 emplean medidas informaics tales como "tamugas", "bolsas", "sacos" o "cajas". Lo apropiado seria proporcionar 
informaci6n en gramos, kilos, y toneladas mdtricas. Hecho que, por otra parte, puede regular el CONSEP al tener Ia 
atribuci6n de regular la destrucci6n dc sustancias decomisadas. 

37 Sc podria tomar otro cualquiera, pero 1988 pareceria set un aio clave por varias razones: es el afio en que se empieza 
a mencionar la articulaci6n del Ecuador con los carteles como proveedor de precursores; es cl primer afio de un gobiemo 
que establece politicas de importaci6n y de lucha anti-droga relacionadas entre sf; el esfuerzo que se requiria para 
levantar la informaci6n no seria txce:ivo. 

1' 



CONSEP -14 

desarrollados por las agencias gubernamentales norteamericanas. En ese sentido, la asistencia 

al CONSEP podrfa resultar del esfuerzo coordinado entre AID y NAS. NAS podrfa considerar 

el proveera al CONSEP de asistencia tdcnica en planificaci6n, disefio e implementaci6n de 
programas, y, adems, esa asistencia tdcnica deberfa ayudarle al CONSEP a poner en claro su 

rol como coordinaior y los mecanismos de esa coordinaci6n con las otras oficinas, agencias y 

ministerios ecuatorianos que lo constituyen o que tienen responsabilidades en el area de las 

drogas. 

4. La AID podrfa crear conciencia en CONSEP sobre la importancia que tiene el contar con 

sistemas de recopilaci6n y procesamiento de informaci6n para las tareas especfficamente 

encargadas a este organismo. 

Observaci6n: Se propone una alternativa de asistencia sobre este punto: Dado que CONSEP no estA en 

capacidad, ni tiene el interds, para generar un sistema de informaci6n sobre drogas, AID podrfa proponer 
el siguiente mecanismo: una organizaci6n no-gubernamental podrfa desarrollar el sistema de base de 

datos que el CONSEP necesita para producir informaci6n titil en la toma de decisiones de este organismo 

y de las instituciones privadas que trabajan en prevenci6n (usando para ello los indicadores propuestos 

en el punto 1.8. de este informe). El CONSEP apoyarfa en la coordinaci6n del levantamniento de 
informaci6n y recibirfa asistencia de la ONG sobre cuiles indicadores sonl importantes y c6mo construir 

la informaci6n, a cambio podrfa acceder al banco de informaci6n de acuerdo a sus necesidades. La 

asistencia financiera y t6cnica se canalizarfa a ia ONG. 
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RODRIGO BOIRJA, 

Presldente Ccnstltucional de la Repliblicat 


Considerando: 


Que para el cumplimicnto de la Ley sobre Sus-
taneas Estupafacientes y Psicotr6picas. mediante ar-
dcu'o 9. se cre6 con sede en Quito el Consejo NarionaJ 
de Ccntrad de Sustancias Estupefacientas y Ps:co-
tr6picas (CONSEP), como persona juridica aut6noma 
do derecho pbhlico. que ejerc=r& sus atribucioes en 
todo el territorio nacicnal 

Que el Ccnsejo Directivo del CONSEP aprob6 en so-
si6n de 26 de diciembre de !999, el Proyecto de Pri-
supuesto de Ja Entidad. y ha remitido para su apro. 
baci~n y exped:c!6n a da Presidencia de la Repiblica, 
conforme lo establece el nmuner= 3. del articulo 13 de 
la referida ley. 

En ejercicio de sus atribuciones .onstitucic-.'_cs 
y legaes, 

Decreta: 

ARTICULO PRIMERO.-

Aprobar el siguiente Presupuesto del Consejo Na-
donal de Control de Sustancias Estupefacientes y Psi-
cotr6p'cas (CONSEP). para el eje.icio financiero de 
1991, el mismo que regira a partir del 19 de enero 
de 199L 

SECTOR L.- SERVICIOS GENERALES 

CONSEJO NACIONAT. DE CONTROL DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP) 

BASE LEGAL.-

- Ley subre Sustancias Estupefacientes y Ps.co, 
tr6pcaps, publ~cada en el Regisira Oficial N9 523 el 17 
de septiembre de 1990. 

- Ley Organica de Administraci6 Financiera y 
ControL 

- Ley de Rli:men Admnistratvo. 
- Ley de Regudaci6n Econ6mica y Contral del 

Gaso MbLco. 

- Ley de Remaneraciones de los Servidores M
blicos. 

ATRIBUCIONES PRINCIPALES,-

De ccnformidad can los articuics 13 y 16 d la Ley 
sobre Sustancias Estupefac:entes y Psicotr6ptcas, el 
CONSEP ejercerA las siguientes atribucions ps.'nci
paies: 

- Formular el pl an nacional quo contenga las es. 
trategias, y..programas para 4a pravenc:6n del uso in
debido de sustanc:as sujetas a fiscalizaci6n. de su 
produci6n y comercial izaci6n, para aa represi6n d. la 
prcducci6a del tr.ifico iic.to y para la rehab3.tacin 
d2 personas afectadas por su uso. El plan ser- s:metido 
a la aprobaci6n del Presidente de ]a Repilb ica. 

- Aprobar lus reglamentos internos y la Profcrma 
presupuestaria. 

- Autorzar a su Presidente ]a suscr'pci6n de 
acuerdos y compromisas de cooperaci6n internacicnal 
tcnica y econ6mica. 

- Ordentar y supervisar las campafias referentes 
al ccnsumo y tr fico ilicitos de das sustancias sujitas a 
fiscalizaci6n. 

- Resolver sobre ei destino de los. bienes a los 
que se refiere el articu'o 11 de esta Ley, exc pc'nal
mente, sobre la conservaci6n de plantas y sustanc'as 
sujetas a f,scal;zaci6a o de !abcratorios o equ-pos 
aprzhEndidos o incautados, para destinarlcs a f:nes 
cientif:cos de entrenamiento o produccia o uso con 
prop6s:tos teraput'cos. mid) de uti..:zacn que serS 
contralado par da Secrctara Ejecutiva. 

- Requerir, recopilar y procesar 1os datos e in
fcrmaciones sobre cutivo de p'aznas, prcduczi6n de 
Sustancias sujetas a 'fiscaizaci6n, parsonas incursas 

en los ilfcitos determinados, mov'minto y trff c) d! 
esas sustancias y otras informacones prev'stas p3r es
ta Iy y los ccnvenios internac'on'es; prepar.r y man
tenet registros; organizar y conservar actua'izado um 
arch:vo generai que sistematice Ia infcrmac"6n, que 
sera mantenida bajo reserva; elab:rar estadist cas, 
proyecc~ones y previs.ones ccn estos datos; -ol citar y
suministrar informac.6n a los jueces c:mpzt.ntes y a 
los crganismos pfibl.cos. nac~onaks e internacaonaes. 
vinculadcs con esta materia, e intercambiaria en el ca
so de datos estadlsticc, e infomacions para investi

,aci6n-
Importar, previa autorizaci'6n d:i Cons-jo Di

rectivo, sustancias sujetas a fiscalizaci6n, que, de con
formidad ccn !os converucs internaciana'es, sean res r
vadas para d Estado, a fin de manteneilas como ex~s
tencias normales y especiales y para su verta a hos

p.ta'es, centrzs medicos, laboratoios y farmac'as. 
- Fiscalizar y controlar Ia prod c-:6', exist n ii 

y vcnta de las sustanc'as sujetas a fiscal zac 6n y de 
los mcd:camenros que las contenga y, en ca.o d- que 
se rcg:strcn fa,'tantes, enviar cj acta de f'scaizac'6n 
a las jucces competantes. para ct respect'vo enjui
ciam ento. 

- A.tuarcomoeepo-taria Ce las su t:nlwias o :-. 
nes objz:to de aprehens 6n. incaLtacion y comiso e in. 
tervcnir en !adestrucc 6n de !as sustancias sujetas a 
f'sccd'zac 6n que hayan sido objvti de aprehens.6n. irt
cautac~in y comiso. 

http:aprehens.6n
http:informac.6n
http:Adminstrac.6n
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A.- INGRESOS 

PARTIDA 	 CONCEPTO INGRESOS 1991 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

31-035 

4.1.31.11.000 	 Aporte FLscal segdn Partida Przsu. 
puestaria N9' 11-0303-101-A3A300-i002-00-02 514'800.000 

4.2.32.02.000 	 Aportes de Insetuciis oficiales in.
 
ternacionales 
 1E0000.00 

4.1.29.10.029 	 Aportes. pot rdta" impuest" gm in
"racciones a esta Ley 
 3000.000 

4.1.29.10.0I0 	 Aporte en dinero. tu:M va!ores y
 
otros biknes comisados o d producto
 
de su enajenaci6n 
 SMo0.005

11.1.29.10.029 	 Aporte por ei producto do kas invero
nes do los dineros aprehendidos o incau
tados realizados en la fcrma que deter-

Mina esta Ley; y. 
 50'000.000 

4.1.41.02.000 	 Aporte por donaciones de personas
 
privadas 
 100.000 
tr'lAr • 767.00.00 

PROGRAMA UNICO.- Cxnejo Nacional do Sus do y trifico Micito de eSWtzpactes;. buscando arM=
tancias Estupefacentes y Psfcotr6picas (CONSEP) nizar homogdnea y coherentemente das dispwcaimes

DESCRIPCION.- Mediante este Programa, se Legales, que le permitan afrantar el problema del na 
preterlde neutralizar ]a producri6n, oferta. uso indebi. cotr~fico. 

B.r- EGRESOS 

RESUMEN DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 
(m~ miles de sucres) 

DENOMINACION 1 9 9 1 
Corrientes ]De Capits.1 Total 

I. 	 CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPE-

PACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSEP) 722.500 45.500 767.900
 

TOTALES 
 7A.500 45.50 767.900 

RESUMEN DE 	RECURSOS HUMANOS: 

CATEGORIAS N? Empleados 	 Gasto (en miles) 
1991 	 1991 

I EJECUTIVO 1 1.728 
2 ASESOR 4 	 4.572
3 OPERATIVO 79 	 70.596
4 AUXILIAR Y TECNICO 44 	 33.816 

.5 	 ADMINISTRAIVO 33 2.24
 
6 DE SERVICIO 
 20 	 14.064 

TOTALES: 181 150000 

http:767.00.00
http:1E0000.00
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RESUMEN DE ASIGNACIONES POR GRUPOS DE GASTCS
 
(en miles de sucres)
 

GASTO 
1991 

GRUPOS DE GASTOS 

473.0001. Renimeacione 
2. Servicios 	 125.600 
3. Sumrnistros y Materiales 	 18.000 

37.4004. Bene5 Muebles 
e. Contrucmcnes y otras mversiones 	 8.000 
8. 'rransferencia, 	 105.900 

TOTAL DE GASTOS FIJOS: 	 433.200 

TOTAL DE GASTOS VARIABLES: 	 334.700 

767.9MGASTO TOTAL: 

•DETALLE DE LAS ASIGNACIONES SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Partlda CONCEPTO ASIGNACION
 
1991
 

301.302.1100 

,111 Steidos * 150,000.000
 
, 113 Dietas 
 4'000.000 

-r 12 Licencia Remunerada 200.000 
1'000.000
 

, 131 Responsabilidad 

* 123 Subrogaci6n 

* 	 95'000.000 

1 132 Subsdio de Antiguedad * 52000.000 

-1133 D&Ir-mo Tercer Sue'do 27'000.000 
9'000.0w 

- 135 Sobresueldos 
•4134 DIcimo Cuarto Sueldo 

28'000.000 
6'500.000136 Bonificaci6n Estirmnto Pectmiario 


-138 Dkcimo Quinto SueIdo 1'000.000
 

141 Representaci6n 	 " 33'000.000 
* 	 30'000.000142 Residencia 
* 3"600.000146 Compwsaci6n Costo de Vida 
* 5'700.000.148 Transporte 

27'000.000 -150 Remuneraciones Esp'EWaes 
,210 Servicioe de Instalaci6 y traslado de funcionarios 9'000.000 
*216 Refrigerio 9'000.000
 

9'500.000
-220 Servicios BAcos 

40'000.000
.-230 Arrendamientos .
 
6'000.000
240 Servicios de Transporte 


250 Servicios de Comunicaci~i, ,Pubdicidad y cmi.
 
I0'000.000
si6n de especies 


2M Servicios ds .Comrcib. Industria y Banca 
 7'000.O0 

15000.000270 Manenionto y Reparaci6n de Blenes Muebes 
20'000 0280 Servicios Especaizads 

100.A290 Servicos Varios Gravimenes 

18'000.000
300 Sumini~tros y Mareriales 


0 37'400.O0

,A% Bienes Muebies 

6 Mantenimlento y Reparaci6n de Edificios y
 

o 8'000.000Locales 
* 	 13'000 000821 Aparte Phuronad (8.85%) 


822 Fondos de Reserva !991 
 * 	 10'900.000 
72'000. 000830 Cuitas Internacionales 

4'000.000
5 Aporte 	 a la Contralorla 
6'000.000.871 Subsidio Familiar 

http:37'400.O0
http:7'000.O0
http:9'000.0w
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Partida CONCEPTO ASIGNACION 
1991 

TOTAL GASTOS CORRIENTES: 722.SP5.000 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL: 45'400.000 

TOTAL DEL SUBPROGRAMA: 767*900.000 

() GASTOS FIJOS 
(0) GASTOS DE CAPITAL 

ARTICULO 	SEGUNDO,-

Aprobar el distributivo de sueados del Cmsejo Nacional de Sustancias Estupefaci:ntes y Psicotrpi. 
cas (CONSEP): 

CONSEJO NACIONAL DE. USTANCAS 

PARTIDA DENOMJNACION 

SECRETARIA FJECUTIVA 

5 (CD) Secretario Ejecutdvo del CONSEP 
10 (CR) Consulor de Planiicaci6a 
15 (CD) Secretariv 3 

2D Chofer 
25 Auxliar de Smu iom 

SECRETARIA GENERAL 

30 (CD) Secrebmio Generaa dal 
35 (CR) Consultor Jurldico 
40 'CR) Ar.casta de Personal 
45 (CD) Secretaria 3 
50 (CD) Secretaria 2 
55 (CD) Jefe de Docunmtacfn 
60 (CD) Asistente de Archivo 
65 (CR) Auxi"er de Servicios 

DIRECCION FINANCIERA 

7 (CD) Diivctor ainm,"ero 

CONSEP 

y Archivo 

75 (WD) Arv,'sta de Pre p;uesto 
80 (CR) C Itadcr 
85 (CR) PagaLr 
90 (CR) Gmardalmac~n 
95 (CD) AefJsentb de 

100 (CD) Secretarin 1 
IM0 (CR) Aux~iar de 

DIRECCION GENERAL DE 
FISCALIZACION 

1n0 (CD) Director de 
115 TCR) Secretaria 2 
120 (CD) Chofer 
125 (O) MxTer de 

ContaW dad 

Sevi'os 

CONTROL Y 

Contro y FI saIjzazn 

Servicioe 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS 

SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

144.000.00 1,728,000.00 
87,000.00 870,000.0 
70,003.00 840,000.00 
62,000.00 744,000.00 
58,000.00 696,000.00 

102.000.00 	 1,224.000.00 
87,000.00 870.000.00 
78,000.00 780,000.00 
70,000.00 840.000.00 
66,000.00 792,000.00 
81:0o0.CO 97,000.00 
68.000.00 816,000.00 
58,000.00 580,000.00 

S.000.00 1,152.000.00 
7,ooo.c0 	 86400000 
'2.000.0. 720.1)0.00 
70,000.00 7000 00 
800.00 	 680.00000 

70.000.00 840.00000 
64.000.C0 768,000 00 
58,000.00 580.000.00 

96,003. 0 1.152.001)00 
66,00000 660.1WOp 
6200000 744.4K 00 
58.000.00 580.0o0.00 

http:580.0o0.00
http:58.000.00
http:580.000.00
http:58,000.00
http:64.000.C0
http:70.000.00
http:70,000.00
http:720.1)0.00
http:7,ooo.c0
http:1,152.000.00
http:S.000.00
http:580,000.00
http:58,000.00
http:816,000.00
http:68.000.00
http:97,000.00
http:81:0o0.CO
http:792,000.00
http:66,000.00
http:840.000.00
http:70,000.00
http:780,000.00
http:78,000.00
http:870.000.00
http:87,000.00
http:1,224.000.00
http:102.000.00
http:696,000.00
http:58,000.00
http:744,000.00
http:62,000.00
http:840,000.00
http:70,003.00
http:87,000.00
http:1,728,000.00
http:144.000.00
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PARTIDA DENOMINACION SUEIDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

DEPARTAD1ENTO DE CONTROL 

130 (CD) Jefe de Conft1 

135 (CD) Secretaria 1 

140 (D) Supervisor de Contro 

145 (CD) Inspector de Control 

150 (CD) Impector de Control 

.155 (CD) Irmpecror de Control 
160 tXD) Inspecto de Contirw 

165 (CD) Inspector de Conrd 

170 (CD) Inpector do Control 

115 (CD) Bodeguero 

I10 (CD) Chofer 

185 (CD) Chofer 

190 (CD) Vigilante 

195 (CD) VigiLante 

200 (CD) Vigilante 
205 (CD) V gL-',aJ 
210 (CD) Vigilante 
215 (CR) Auxiliar de Servicios 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

220 (D) Jefe de Fisoaiizaci6n 
225 (CD) Secretara i 
230 (CD) SupervLisor de Fiscaia ci& 
235 (CD) Inspector de F 'aizac&' 
240 (CD) lnmp r de FiscAza c 
245 (CD) Impector de FsoaAizacift 
2501 Chaer 
255 (CR) Auxifar de Servim 

DIRECCION GENERAL DE MEDICINA LEGAL 

260 I.rectr de iedima Legal 
266 'CD) Searearba 2 
270 M~d4co Legista 
275 CR) MIYdieo Si4 ra 
280 (CD) Chofer 
285 (CR) Aux,-ar de Soerv eos 

DIRECCION GENERAL DE PRZ0ENCION 

290 (CD) Director de Preveni6n 
295 (CD) Seoretacda 2 
300 (CD) Chofer 
305 (CD) Auxiliar de Se'vkios 
310 (CD) Consutxw de Produocid6n y Dien 
315 (CD) Cxa iltir de Prever&i6n 
320 (CD) Coordinador de A4ci6n Preventiva 
325 Diagramador 
330 (CD) Couitor de Prevetm6n 
335 (CD) Consultx de Prevenei6n 
340 (CD) T6cio de Ayudas Audiviov aes 

DIRECCION REGIONAL DEL LITORAjL 
(SEDE GUAYAQUIL)
 

345 (CD) Directr Regboa del CONSEP 
350 (CD) Srevta 3 - Pagador 

94,000.00 1,009,000.00 
64,000.00 768,000.00 
78,000.00 936,000.00 
64,000.00 768,000.00 
64,000.00 768,000.00 
64,000.00 768,000.00 
64,000.00 768,000.00 
64,000.00 768,000.00 
64,000.00 768,000.00 
70,000.00 840,000.00 
62,000.00 744,000.00 
62,060.0 744,000.00 
60,000.00 720,000.00 
60.000.00 720.000.00 
60,000.00 720,000.00 
60,0M0.00 720,000.00 
60,000.00 720,000.00 
58,000.00 580,000.00 

84,000.00 1,008,000.00 
s4.000.00 768000.00 
78,000.00 936,000.00 
C4.0W0.00 768.000.00 
14,000.00 76&000.00 
64,000.00 768 0oo.00 
62,000.00 744,000.00 
58.0000 580.000.00 

96,000.00 1,152,000.00 
66,000.00 792,000.00 
81,000.00 972,000.00 
81,000.00 810.00000 
62,000.00 744.000.00 
58,000.00 580,000.00 

96,00.00 1,152,000.00 
66,000.00 7M000.00 
62003.00 744,000.00 
58,oo.co 696,000.00 
97,c00.00 1,044,000.00 
87.000.00 I'044,000.00 
31.c:0.00 972.000.00 
66,0O0.00 792.000.00 
87,000.00 1'044.000.00 
97,000.00 1'044.COQ.00 
66,000.00 792,000.00 

120,000.00 1,440,000.00 
70,000.00 840,000.00 

http:840,000.00
http:70,000.00
http:1,440,000.00
http:120,000.00
http:792,000.00
http:66,000.00
http:1'044.COQ.00
http:97,000.00
http:1'044.000.00
http:87,000.00
http:792.000.00
http:66,0O0.00
http:972.000.00
http:31.c:0.00
http:I'044,000.00
http:87.000.00
http:1,044,000.00
http:97,c00.00
http:696,000.00
http:58,oo.co
http:744,000.00
http:62003.00
http:7M000.00
http:66,000.00
http:1,152,000.00
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http:58,000.00
http:744.000.00
http:62,000.00
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http:1,152,000.00
http:96,000.00
http:580.000.00
http:744,000.00
http:62,000.00
http:64,000.00
http:76&000.00
http:14,000.00
http:768.000.00
http:C4.0W0.00
http:936,000.00
http:78,000.00
http:768000.00
http:s4.000.00
http:1,008,000.00
http:84,000.00
http:580,000.00
http:58,000.00
http:720,000.00
http:60,000.00
http:720,000.00
http:60,0M0.00
http:720,000.00
http:60,000.00
http:720.000.00
http:60.000.00
http:720,000.00
http:60,000.00
http:744,000.00
http:744,000.00
http:62,000.00
http:840,000.00
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http:768,000.00
http:64,000.00
http:768,000.00
http:64,000.00
http:768,000.00
http:64,000.00
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PARTIDA BENOMINACION SUELDO MENSUAL SUELDD ANU:%L 

355 Ciofer 62.000.00 744,00.00 
360 (CD) Auxliar de Servicios 58,000.00 696,000.CD 

365 (CD) Consultor Jurklico 87,000.00 1'044,C00.00 
370 (CD) see ria 1 64.000.00 763,000.00 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

3m (CD) Jefe .de Cowtro1 84,000.00 1,08,000.00 
330 (CD) Setado 1 64,003.00 768 ooo.oo 
385 (CD) upervisor de Control 78,000.00 936,0C0.00 
.W (CD) SuPurvisor dB Control 78,000.O0 936000.00 
395 (CD) Inspector do Control 64,000.00 768,000.00 
400 (CD) Inpctx de Control 64,000.00 768000.00 
405 (CD) Inspector de Cortaol 64,000.00 768000.00 
410 (CD) Inspectcr de Control 64,003.00 768000.00 
415 (CD) Inspector de Cont'ol 64,000.00 768,o0.00 

420 (CD) Inspector de QCtrol 64,000.C0 768,00000 
425 (CD) Bomeguero 70,00000 840,000.00 

430 (CD) Vgifante 60 000.00 720,00O 00 
435 (CD) Viiante 60 000.00 72D,000.00 
440 Vdgilant 60 000.00 720,000.00 
445 (CR) aofer 62,000.00 620,000.00 
450 (CD) Auxi"ar de Sm'viel 58,00.00 696,00.00 

DEPARTAMTO DE FISCALIZACION 

465 (CD) Jefe de Fbmzad6n 64.000.0o 1,008,0'0.00 
460 (CD) Seeretn6a 1 64,000.00 768,000.00 
465 (CD) Superv'sor de Fisca izai6n 78,000.00 936000.00 

470 (CD) Inspeor de Fiscalizaei6n 64,000.00 768,00000 
475 (CD) Inspector de FiscaTizacifn 64,000.00 768,00000 
480 (CD) Ikwpector de Fism izaci6n 64.000.00 768,000.00 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL 

485 (CR) Jefe de MrTna Leg 84,00.00 840.000.00 
490 M6dbc Legista 81,000.00 972,00 00 
495 (CR) Mbdfcw Siquatra 81,00.C0 810,o00.00 

500 Medico Legisa Ls Rfos 81,000.00 972.00000 
506 (CD) Secretaria 1 64,000.00 768.00000 
510 Auxiar de Serv-cdlo 58,000.00 696000.00 

DEPARTAMENTO DE PREVENCION 

515 (CD) (uoifitor de Prevaeci 87,000.00 1'544.(X1000 
520 (CD) Seett'fe 1 64.000.00 768.000 (0 

52 (CR) Tcnico do Prevend6n 75,000.00 750.01000 
530 (CD) Chofer 62,000.00 744.000.00 

JEFATURAS ZONALES 

JEFATURA ZONAL NORTE (SEDE IBARRA) 

635 (CR) Jefe Zonal 90.00 00 900.(m no 

540 (CR) Spcrtbr~a 2 - P:gador 66.000 60 01) 00 

545 (CD) Chofer 62.000.00 744 00O00 

550 (CR) Insoector d- CA'rtr' y F;scalvzsf6n 68.00000 6(10 1" 01 

5.. (CD) J-,-vtr (I C-nt-ol y F!scalizac'6n 68.00 nO 816 MY'no 
9r ("1941560 Md'co Legwsta 81 0n0 00 

565 M6d cn Les' Circh; 81.00 o0 c72 'M '0 

570 (CD) Consuf.tor de Prevencidn 87,000.00 1.044 10( 00 

http:87,000.00
http:62.000.00
http:744.000.00
http:62,000.00
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http:87,000.00
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PARTIDA DENOMINACION 

575 (CD) Bodeguero 

580 Aux'liar de Servicios 


JEFATURA ZONAL NORORIENTE (SEDE TENA) 

585 (CR) Jefc Zt-'Ql 

590 (CD) S-rretar'a 2 - Pzg:dor 

595 (CR) Chofer 

60) (CR) Inspecto7 de Fisca~izaci6n 

605 (CR) M~cdco Legsta 

610 (CD) Consultor de PrEvenci6n 

615 (CR) Bodeguero 

620 Aux:,Uar -de Serv:cis 


JEFATURA ZONAL CENTRO (SEDE AMBATO) 

-625 (CR) Jefe Zonal 
-630 (CD) Secretaria 2 - Pagador 
- 635 (CR) Chofer 
- 640 (CD) Superv'sor de Control y Fiscalizaa6n 
. 645 (CR) Inspector de Control y Fiscalizad6fn 

650 Mdico Legista 

655 Medico Legista Bolivar 

660 M6dico L.gista Cotopan 

665 M dico Legista Chifnborazo 

670 (CD) Consu:tor de Prevenci6n 

675 (CR) Bodeguero 

680 Auxi.iar de Servicios 


JEFATURA ZONAL AUSTRO (SEDE CUENCA) 

685 (CD) Jefe Zonal 
690 (CD) Secretaria 2 - Pagador 
695 (CD) Chofer 
700 (CD) Supervisor de Control y Fscalizaci6n 
705 (CD) Inspector de Controi y Fiscalizaci6n 
710 (CD) Inspector ae Control y F's-ali:-ci6n 
715 Mdico Legista 
720 M6dico Legista Cafiar 
725 (CD) Consulto: de Prevenci6n 
730 (CD) Bcdeguero 


735 Auxmlar de Servic'os 


JEFATURA ZONAL SUR (SEDE LOJA) 

740 (CR) Jefe Zona! 

.45 (CD) Secretaria 2 - Pagador 

750 (CR) Chofer 
755 (CR) Supervsor de Control y Fiscalizaci6n 

760 (CR) Inspector de Control y Fiscalizaci6n 
765 (CR) Lisp-cor de Control y Flscazaci6n 
10 M6d:co Legista 
775 (CD) Consultor de Prevenci6n 
780 (CR) Bodeguero 

Au:.:ta: de Srvfcios 
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PARTIDA DSNOMINACION SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

JEFATURAS PROVINCIALES 

JEFATURA PROVINCIAL ESMERALDAS 

790 (CR) Jefe Provrcial 84,00.00 P40,001 00 
795 (CR) Secretaria 2 - Pagador 66,000.00 650 003 03 
800 (CR) Chorer 62.000.00 620 (M P0 
805 (CD) .InTpctor de Contrca y Fiscal'zaci6n 68,00000 816,00.00 
810 Bodeguero 70.00.00 840 00.00 
815 M6dico Leg'sta 81,00 00 972 000.00 
820 (CD) Const'tor de Prevenci6n 87,00000 1,044.09.r0 
825 Auxil-r de Servcios 58,000.00 6^6.000.03 

JEFATURA PROVINCIAL MANABI 

830 (CR) Jefe Provincial 84.000.00 340 0'0 00 
835 (CR) Secret.ra 2 - Pagador 66,000.00 66'1 dOO 00 
840 Chofer 62.000.00 744 000 00 
845 (CD) Inspector de Control y Fiscarizaci6i 68,000.00 816,00000 

850 (CD) Bodeguero 70,00).00 84n 000 no 
855 M&cYco Legista 81,000 co 972 001.00 
860 (CD) Consultor de Prevenci6n 87,000.00 1,044,001.01 
865 Aux liar de Serv'cios 58,000)00 696,000.00 

JEFATURAS PROVINC]AL EL ORO 

870 (CR) Jefe Provincial 84.000.00 M,010 00 
875 (CR) Socretar'a 2 - Pagador 66000.00 610 01.00 
880 (CD) Chofer 62,000 00 744.00 00 
885 (CD) Insrector de Control y FlscaI'zaci6n 68.000.00 816,0" 00 
W@ (CD) B-d.guero 70 000.0 840.0^0 00 

895 M6dico Legista 81,000.00 97".Mn.00 
900 (CD) Consultor de Preverci6n 87 00000 1044 0l00 
905 Auxiliar de Servidos 58,000.00 696,00.CO 

DISPOSICIONES ESPECIALES TERCER.A: Los pagos de vi-ticis de' person-? 
-dec'arado en coms,6n de serv:c:os al exteror s -

Para qa ejecuci6n de' Prsunuerto (el Conseio Na. girin de confo-Tid d con lo oue d t-r-ri-a el At 
cional de Control dp Sustarct's E-tu,'c'Pcntes y 14 de la Ley sobre Sustancias Esturef-c'ei's y Pst. 
Ps'cotr6pcas (CONSEP), dfctanse las siguien.es dPi. cotr6picas. El Personal declarad) e' -omis'6, de 9-. 
posiciones especiales: vc'os dentro d-l pais serA de r-savn-ab'li~ad de 

PRIMERA: Las as~anectos c'rre',v-nd~e-'tes -, los funcionaroz facultadoscon sujecidnpa-a .sp-'n-ra! rega'r.entta'e .m~siones de servic~os rc3
Resn-n bi '- pectio.Gasto de Rernres'ntac:6n Res':-nca , 

d~'d. Subs,d'o de Antiiiedd. Eth'u-s Econ6mricos. 

Bonrf~eac:ones, Suhs';io F mila-. C,)mDe."6" L CUARTA: En c"so de necsi.ad, e' C'sein D1. 
qtndnc 6n de vacciones y R'friger'o se pagaran cre rectivo del CONEP autorizar al e et-rh Ejecu
conformd"d con las evalas que c-nst-n rn e" Anexn tivo la celeb'acidn de cqntrrtos ntas onal' e er 
No 2. S:stema de Remuneraciones dol CONSEP. tpvo dcnn tas 'le 1 -e

v'c'os perso-aes, prev~o d'ctamen fawir I-le de 1: S 
cretaria Nacional de D'.sar'o{i'o Adr'ni tr t v,. 

SEGUNDA: Los aum'-nt's, d'smi-uc'ones y trans. 

ferercias de cr6dito ai com' c,,alq.ie otr' rfo'. QUTNTA: El pago re subrocar'ones se evectua"k 
ma en el Prr-snupstn. aci. cmnn mvi1:c-c'on-- al de qcuerdo a lo d'sDues'o eq el art'cu' 90 d- ' Liv 
S'stema de R-muneraciones der;vwias de disp's'c'nne- de Remuneraciones de Ins S-rvil'r-, Plb'c's y a
generalps arl:cabes at S'ct'w" P'iro, se renpzlri tlctio 25 y s'gu*ents de! R g!.ame-to. 
,ed'-t- acuerdl-, nu- s-rin awr-b'd'- p-- el Co"

seio Di-ec..vo de' CONSEP quien auto-iza-i al P'-si- SEXTA: Los as-vctos -o rrgu'-do- ,'s-n 'a -,'. 
dent- pni' que Ins -xTn:a a,.'w'nt' Ac',1--do, con s t. siciones nrcdenWs, se res-lvrhn de co',f rmid-, 
jec'6n a las necesdads reales del g'sto. a lo sefialado en la Ley Orgi-ca da A:'mn straci6a' 

http:c,,alq.ie
http:necsi.ad
http:siguien.es
http:696,00.CO
http:58,000.00
http:97".Mn.00
http:81,000.00
http:68.000.00
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http:70,00).00
http:68,000.00
http:62.000.00
http:66,000.00
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http:84.000.00
http:6^6.000.03
http:58,000.00
http:1,044.09.r0
http:70.00.00
http:816,00.00
http:62.000.00
http:66,000.00
http:84,00.00
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Finanalera y Control, Ley de Servicio Civil y Carrc-
ra Admn:astrativa y su Reglameato, Dec.'eto Ejecut
vo de Restricci6n del Gasto Pb.ico, d:poi'c ones dei 
Presupuesto Gmeral del Estada para 1931 y dcmic& 

normas legales, en cuanto fu.ren aplicables. 

DISPOSICION TRANSITOUA 

Los nombramentos que expida el Secret-rio Eje. 
cutivo del CONSEP, en favor del personai qu- haya 
sido declarado id6neo por el Procuradar Gerieral d2i 
•Eshndo de Orm-dad con 10 PrevzW en la D1spo-
sici6n Trans'toria Quna de la Ley 103 sobre Susta'-
alas Estupefacientes y Psicotr6picas, reglrf" a partir 
del 19- de enero de 1991.. 

Dado en Quito, en el Palaciao Nacional ej 27 de 
marzo de 1991. 

f.) Rodrigo Ba'ja, Presidente Con.ititucioi.A d- la 

Reptiblica. 

Es cop!a.- Certfico: 
f.) Washington Herrera. Se=etario Gencral do la 

Adrnin:strac*dn PNiblica. 

N' 0109 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Considerando: 

Quo es inadecuada la redacci6n del Art. 49 del 

Acuerdo Ministerial N9 0403 de 3 de jilio de 1990, que 

cmtiene el Reglamento para el Funcin:aniento y Ad-

,mimstraci6nde los Centros de Mecanizaci6n Agricola 

dei Ministerio de Agricultura y Ganaderia; 
Quo el Director Ejecutivo del Programa NacionM 

de Mecanizaciyn, ha solicitado en el Memoranda N, 

2498 PNMA de 27 de dciernbre de 1990 que se cam'bie 

el sentido del Art. 49 del mencionado Reglamento: y, 

En ejercicio de las facultades legales que !e con-

cede ei Art. 33 de la Ley de Comento y D:uar' > 

Agropecuarlo. 

Acuerda: 


ARTICULO UNICO.- Reformnar el Art. 49 del 
0403 de 3 de juro :e 1090, pu-Acuerdo Ministerial NQ 

blicado en el Registro Oficial NQ 476 de 10 de los 
mismos mes y afio. en el siguiente sentido: 

"Por razones tdcniamente just fcadas. s2 a,:c -

tari por concepto de movilizaci6n, hasta tn m.xirno 

del 2% del total de las moto-horas trabajadas en el 

ines por las mdquinas del respectivo Centro". 

Comnfquese.- Dado an Quito. a 6 de marzo de 

191. 
f.) Ing. Alfredo S.1tos Guale, Mnistro de Agri-

cultura y Ganaderia. 
Es fieq copia del original.- La crrtifico. 

f.) Greta Aguinaga A.. Jefe Departazrento de 

Docmientacibn del MAG. 

28 DE MARZO DE 1991 

N?' 0123A 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y 
GA0NADERIA, (E), 

Considerando: 

Que, mediante Asambea Genmral realiiada el 14 
de ju'io de 1990, la Cainuna "Daziar", stuada en la 

parroquia Chong6a, cant6n Guayaquil, provinda del 
Geayas, ha resuelto aujorizar Ia cesi6n de derechos 
de seis hect.ireas de terreno, que voluntariamente 
quilare hacer Reinaldo Atocha Calvache, a favor de 
Ram6n Saqtos Murillo; 

Que, en la Ses 6n Extraordinari efectuada el 12 
de enero de 1991, el Cabido de la Comuna "Dauar", 
Ila :es-elto atLz.izar !a venm, de tn lot do sais hec
t reas aproximdamente, dentro del sector de Dau
larcito a favor de Ramn Eujides Saltos Munrlo. 
acordando que como pago la Cormna recab rA :a can
ddad de Doscientos cuarenta mil sucres ($ 240.000) 
eq dinero efecc vo, los mimos que serfn invertidos 
en la ampliaci6n y mejoramiemnt del camina de ingre
so al pueblo: por lo qua han remitdo a cste Portafo
lio,la do,-uinentaci6n reque'ida para ei efecto; 

Que, con el erxif cado de 23 de enero de 1991, 

otorgado par el Regisrador Altermo de la Propiedad 
del Cantn Guayaqu L se ha justificado que no se 

ercuentra afectado con gravamen aSguno, la propie
dad quo se encuent-a bajo dominio de la Comuna 

"Danar"; 
Que, en oficio N9 66 de 31 de enero de 1991, el Direc. 

tor Prov ncial Agropecunrio del Guayas, emite infor

me favorable para que la re6erida Comuna transera 
el lote de terreno antes seoalado; 

Que, con Memorando N9 118/DDC/DOC de 20 de 

febrero de 1991, el Director Naxanai de Desarrolab 

CaripeSino, tambi n emite informe favarable para 

cue se proceda a la citada enajenaci6n; 
Que, con Memorando NQ DJ/I)AJOC-234. de 1 de 

marza de 1991, la Direccidn Ganeral Jrid ca de este 

PorWaflio emite informe favorable; 
,se ha cumplido con loo requisitbs dispuestos 

por e' Acuxrdo N9 324 de 5 de agosto de 1988, publi. 
cado en el Rogistro Ofic al N11 I de 25 de los mo

mos ues y afio: y. 
En ejerdelo de Ins atri-buc-ones que !econiere el 

17 de la Ley de Orga-Art. 4 y el litenal f) del Art. 
rzaci6n y RLgmum de *as Comunas. 

Acuerda: 

Art. 1 - Aprobar las resluciones adoptadas en 

:.samb'a General de 14 de jul o de 1990 y en la Se

si6n F_xtraordinaria de 12 de enero de 1991 del Ca

bi.o, efectuadas en 'a Comnma "Daular" do ciliada 

en *a parroquia Chong6n. canton Guayaquil. provin

cia del Guaas y en conseimencia, facultar at Cab do 
.de est origaP 7a-'-)n, n-r. qwt cl si romhre y repr 

sentaaicn. prev:o e1 eumpLimin o de los roqusitos 'e

gO.es. venda a favor de Rarn6n Eulides Saltos Muri

;(o, por el precio de Doscensos cuarenta rntl sucres 

(S 240 000) en dinoo eleaiv, un late de wrewo de 
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ORGANIZACIONES ECUATORIANAS QUE TRABAJAN EN PREVENCION
 

DEL USO DE DROGAS
 

RESUMEN EJECUTIVO
 

Introducci6n. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo ha solicitado al equipo que Ileva a cabo la Evaluaci6n 

Sectorial sobre Narc6ticos para Ecuador que realice un estudio institucional de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan programas, proyectos y actividades en prevenci6n 

del uso de drogas en el Ecuador. 

Amdlisis institucional. 

1. 	 El panorama presentado, da cuenta de una gran amplitud de instituciones que estdn trabajando 

en campos re!acionados con la prevenci6n del uso de drogas, en un ndmero de 16. La amplitud 

de las acciones que desarrollan permite hablar de "reducci6n de la demanda", en el sentido 

que se hace tanto prevenci6n especifica como rehabilitaci6n y tratamiento de consumidores. 

2. 	 De las instituciones exam.nadas, s6lo 10 desarrollan programas especfficos y determinables 

en prevenci6n del usf de drogas, el resto o bien no tienen programas especfficos o se 

encuerntran en vfas de implementarlos. 

3. 	 En las instituciones que desarrollan programas especfficos de uso de drogas, la mayor parte 

oscilan entre programas de alerta informativa y enfoques comunitarios. 

4. 	 La generalidad de las instituciones presentan un estado de desarrollo primitivo. 
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LISTADO DE ORGANIZACIONES ECUATORIANAS QUE TRABAJAN EN PREVENCION DEL 

USO DE DROGAS. 

Introducci6n. 

La importancia que ha cobrado la prevenci6n del uso de drogas, a partir de la segunda mitad de la ddcada 

pasada, ha provocado la aparici6n de diversas organizaciones especializadas en este campo, tanto del 

sector ptiblico como del privado. 

Este fen6meno, precisamente por su novedad, se ha reflejado en la proliferaci6n de enfoques conceptuales 

y acciones que abarcan desde la prevenci6n centrada en acciones comunitarias hasta la informaci6n masiva 

a travds de los medios de comunicaci6n, y todas sus formas intermedias. 

En el Ecuador, la prevencifn como una preocupaci6n del Estado y de la sociedad civil, es ain mis 

reciente; lo que sin embargo no ha impedido la proliferaci6n de enfoques de la que se ha hablado. Talvez 

no tanto en relaci6n al ntimero de instituciones que trabajan en el Area, que como se verd mds adelante 

es limitado, cuanto en las diversas orientaciones, estrategias y acciones que ellas desarrollan. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo ha solicitado al equipo que Ileva a cabo la Evaluaci6n 

Sectorial sobre Narc6ticos para Ecuador que realice un estudio institucional de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan programas, proyectos y actividades en prevenci6n 

del uso de drogas en el Ecuador. 

Los resultados de dicho estudio se presentan a continuaci6n, en dos vertientes: una, quo contiene un 

listado exhaustivo de las organizaciones ecuatorianas que trabajan en prevenci6n; y otra, que contempla 

criterios selectivos en base a un perfil de adecuaci6n de las instituciones que por sus caracterfsticas de: 

estructura organizacional; capacidad t6cnica; objetivos institucionales; grupos-blanco atendidos; existencia 
de programas a largo y corto plazo; y, coordinaci6n con otras instituciones; han sido consideradas por 

el equipo evaluador como prioritarias, lo cual se contempla en la secci6n "Recomendaciones". 
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Metodologfa. 

Para el levantamiento de la informaci6n necesaria se opt6 por organizar un listado inicial de instituciones 

que de una u otra manera podfan estar relacionadas con la prevenci6n del uso de drogas, para construirlo 
se consideraron elementos tales como: desarrollo de acciones ligadas a juventud o grupos de menores 

en situaciones de riesgo (trabajadorcs prematuros, nifios de y en la calle, etc.); atenci6n al sistema 

educativo ecuatoriano; liderazgo gremial o acaddmico en dreas de comunicaci6n social. 

Para la identificaci6n de las organizaciones se recurri6 a un base de datos de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) existentes en Ecuador que mantiene la Fundaci6n Sim6n Bolfvar. Otras 
organizaciones que no constaban el base de datos fueron identificadas por conocimiento directo de los 
consultores ecuatorianos, mediante referencias proporcionadas durante la etapa del trabajo de campo por 
las propias organizaciones y por la misma USAID/Ecuador. Asf se considera que las 16 organizaciones 

identificadas constituyen el universo de las ONGs que en Ecuador trabajan con programas de prevenci6n 

del uso indebido de drogas. 

En base a esa lista inicial se concertaron citas con sus directivos m~ximos, o responsables de proyectos 

relacionados con prevenci6n y se realizaron visitas a los sitios de las organizaciones. Miembros del 

equipo efectuaron una entrevista cerrada con el responsable de cada organizaci6n utilizando un 
cuestionario-gufa expresamente construido para la presente investigaci6n. Se revis6 el material escrita 

disponible (folletos informativos, estatutos, lista de los miembros del directorio, materiales de promoci6n, 

etc.) y en algunos casos se hizo contacto con los programas en ejecuci6n. El trabajo de campo se 

cumpli6 entre el 6 y el 19 de agosto de 1991. 

La informaci6n que se presenta a continuaci6n es confiable en casi todos los aspectos, salvo en aquellos 
referidos al area financiera de las instituciones. El margen de confiabilidad de dichos datos no puede ser 
determinado y en algunos casos podrfa encontrarse francamente distorsionada por varios elementos, entre 

otros: desconocimiento de los directivos del manejo financiero; operaci6n con presupuestos por 
actividades y no por presupuestos anuales; desconfianza frente al uso que se podria dar a la informaci6n 

proporcionada; consideracidn acerca de que la informaci6n financiera es confidencial. 
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Anilisis 	institucional. 

1. 	 El panorama presentado, da cuenta de ura gran amplitud de instituciones que estln trabajando 

en campos relacionados co.- ;a prevencidn del uso de drogas, en un ndmero de 16. La amplitud 

de las acciones que desarrollan permite hablar de "reducci6n de ]a demanda", en el sentido 
que se hace tanto prevenci6n especffica como rehabilitaci6n y tratamiento de consumidores. 

2. 	 De las instituciones examinadas, s6lo 10 desarrollan programas especfficos y determinables 

en prevenci6n del uso de drogas, el resto o bien no tienen programas especfficos o se 

encuentran en vfas de implementarlos. 

3. 	 En las instituciones que desarrollan programas especfricos de uso de drogas, la mayor parte 

oscilan entre programas de alerta ?ormativa y enfoques comunitarios. 

4. 	 La generalidad de las instituciones presentan un estado de desarrollo primitivo, excepci6n 

hecha de Fundaci6n Guayaquil, Fundacidn Nuestros Jdvenes (con las cuales ya trabaja AID), 
Fundaci6n Eugenio Espejo, y entre las organizaciones no ejecutadoras la Fundacidn Simdn 
Bolfvar. Estado que se refleja en estructuras organizacionales incipientes, carencia de personal 

especializado y incapacidad para identificar los grupos atendidos. 
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Resultados, 

1. Directorio de organizaciones que trabajan en prevenci6n del uso de drogas 

Nombre: FRATERNIDAD INTERNACIONAL 

Sigla: F.I. 

Coordinador general: Dr. Fernando Guerrero Bermudez, Presidente. 

Direcci6n: Le6n Larrea 145, Casilla postal 4874 CCI 

Telffono: 525 187 / 458 069 

Ciudad: Quito 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n:
 

Se trata de una corporaci6n privada sin fines de lucro, aprobada por el Ministerio de Educaci6n, mediante
 

Acuerdo Ministerial No. 5693.
 

Objetivos:
 

Lograr el desarrollo integral de sus miembros, y de los individuos en general, a travds de la investigaci6n
 

y el estudio del comportamiento humano y mediante vivencias fraternas de herrnandad y solidaridad.
 

Lneas de trabajo:
 

Investigaci6n, publicaciones, salud pdiblica, documentaci6n e informaci6n, desarrollo comunitario,
 

educaci6n para adultos, capacitaci6n, grupos de actividades alternativas (artfsticas), asesorfa a otras
 

instituciones.
 

Recursos humanos:
 

Personal voluntario a todos los niveles, 11 directivos, 3 administrativos y de 75 a 80 ejecutores entre
 

j6venes voluntarios y profesionales universitarios. Personal de proyectos con especializaci6n b6sica en
 

Ciencias Sociales y Medicina.
 

Informaci6n financiera:
 

Presupuesto anual de 80'000.000 de sucres.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales, privadas, a trav~s de cuotas de los socios y donaciones. Convenios con Universidades
 

nacionales.
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Programas de prevenci6n de drogas: 

Uno solo. 

Nombre y alcance de los programas: 

"Capacitaci6n de educaci6n preventiva del uso indebido de drogas para todos". Provincial. En convenio
 

con la Universidad Central del Ecuador.
 

Grupos atendidos:
 
Estudiantes y docentes universitarios de la Unversidad Central del Ecuador, de las facultades y escuelas
 

de Sicologfa, Sicologfa Educativa, Medicina, Comunicaci6n Social y Trabajo Social.
 

Ndmero de beneficiarios por programa:
 

Aproximadamente 10.000.
 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n:
 

15 a 20 voluntarios, profesionales en Medicina, on experiencia profesional de 2 a 18 afios de ejercicio.
 

Presupuesto del programa:
 

64'000.000 de sucres.
 

Tiempo de trabajo en prevenci6n:
 

2 ahios.
 

Coordinaci6n institucional:
 

Universidad Central del Ecuador, Universidad Tecnoldgica Equinoccial, Casa de la Cultura Ecuatoriana,
 

Fundaci6n Confraternidad Juvenil Ecuat,,riana.
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Nombre: FUNDACION ECUATORIANA DE PADRES ANTIDROGAS
 

Sigla: F.E.P.A.
 

Coordinador general: Abogado Blasco Francisco Herndndez Maya, Presidente.
 

Direcci6n: Pedro Carbo 613 entre Luque y Aguirre, 2o. Piso, Oficina 201.
 

Teldfono: 513 886 / 527 082 / 513 355 / 321 172
 

Ciudad: Guayaquil.
 

Provincia: Guayas.
 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro.
 

Descripci6n de la instituci6n:
 

Es una fundaci6n privada sin fines de lucro, creada mediante Acuerdo del Ministerio de Salud No. 9106.
 

Opera desde 1990 jurfdicamente, de manera informal desde 1985. EstA estructurando oficinas en
 

Portoviejo, Machala y Babahoyo.
 

Objetivos:
 

Defender en forma integral la salud humana. Prevenir a la ju%entud ecuatoriana en el uso y consumo de
 

sustancias estupefacientes o sicotr6pics. Difundir como evitar el consumo de drogas. Defender la
 

estructura familiar. Instalar centros de tratamiento terapetitico para la rehabilitaci6n de adictos. Divulgar
 

por todos los medios, como conferencias, seminarios, consejos, publicaciones y medios masivos de
 
comunicaci6n los perjuicios que caus-an a la salud humana el uso de sustancias estupefacientes y
 

sicotr6picas.
 

Lneas de trabaju principales:
 

Salud Ptiblica.
 

Recursos humanos:
 

Personal total, 53. Directivos 12. Administrativos 5. Personal de proyectos en relaci6n de dependencia,
 

6. Personal voluntario, 30. El personal directivo tiene calificaci6n profesional universitaria, igual que
 

el personal de trabajo en los proyectos.
 

Informaci6n financiera:
 

Presupuesto global de la instituci6n, 66'000.000 de sucres. Presupuesto operativo anual (1991),
 

24'600.00 sucres.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales privadan. Aportes de los socios y los ingresos de un programa radial.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

En medios de comunicaci6n social masiva, dos.
 

http:24'600.00
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Nombre y alcance de los programas:
 

"La Voz Antidroga del Ecuador", programa radial en Radio Guayaquil, regional para la Costa.
 

"Programa publicitario en peri6dicos", especialmente El Universo de Guayaquil, en los medios en los que
 

circula dicho peri6dico. 

Conferencias, local. 

Grupos atendidos: 

Usuarios de ambos medios de comunicaci6n social, resulta diffcil determinar sus caracterfsticas socio

demogr:ficas. 

Ndimero de beneficiarios por programa: 

Para las conferencias aprox. 300 personas. De los programas en medios, no se conoce el ndmero de 

beneficiarios. 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n: 

A sueldo, 6. Voluntarios, 20. Calificaci6n profesional, profesionales en Ciencias Sociales, Sicologfa, 

Medicina y Jurisprudencia. 

Tiempo de trabajo en prevenci6n: 

6 afios. 

Coordinaci6n institucional: 

Filanbanco, Colegios, Procuradurfa General del Estado, regional Guayaquil. 
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Nombre: FUNDACION ACCION COMUNITARIA ECUATORIANA.
 

Sigla: FACE
 

Coordinador general: Sra. Gladys Paz D., Presidenta.
 

Direcci6n: Reina Victoria, 528 y Robles, Casilla Postal 289-C
 

Telfono: 522 780 / 526 712.
 

Ciudad: Quito.
 

Provincia: Pichincha.
 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro.
 

Descripci6n de la instituci6n:
 

Es una 
fundaci6n privada sin fines de lucro, opera de manera legal desde 1989. EstA constituida 

b~sicamente por voluntarios. Opera principalmente en barrios marginales de la capital de la Repdblica.
 

Objetivos:
 

Fomentar, auspiciar y ejecutar programas encaminados a mejorar el bienestar de la familia y la
 

comunidad. Implementar programas especfficos destinados a la prevencidn del uso indebido de drogas
 
y a la realizaci6n de proyectos de creatividad artfstica y desarrollo personal y comunitario.
 

Colaborar y coordinar con instituciones dedicadas a actividades similares a las de la Fundaci6n.
 

Desarrollar proyectos especiales que coadyuven a la consecuci6n de los fines establecidos.
 

Lfneas de trabajo prioriti-ias:
 

Publicaci6n de materiales didtcticos, salud pdblica, documentaci6n e informaci6n, desarrollo comunitario,
 

educaci6n para adu!tos, capacitaci6n, gp..pos de actividades alternativas.
 

Recursos hunaiaos:
 

Personal total, 33. Directivo, 7. Administrativo, 2. Personal de proyectos en relaci6n de dependencia,
 

8. Voluntrios, 16, b~sicamente j6venes universitarios. Calificaci6n general del personal estable,
 

especializaci6n en Ciencias Sociales, Educaci6n, Medicina y Sicologfa.
 

Informaci6n financiera:
 

Presupuesto operativo anual, 3'000.000 de sucres.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales privadas. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

Tres proyectos.
 

Nombre y alcance de los prograras:
 

"Promoci6n Comunitaria", plan piloto de nivel provincial, duraci6n 1 a 2 aflos.
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"Informacifn y formaci6n", alcance provincial, duraci6n 2 a 3 aflos. 

"Servicios", alcance indefinido, duraci6n 2 a 3 afhos. 

Grupos atendidos: 

Promoci6n comunitaria, madres de familia de sectores marginales. Informaci6n y formaci6n, trabajadores
 

de la propia instituci6n. Servicios, toda la poblaci6n.
 

Ntmero de beneficiarios por programa:
 

Promoci6n comunitaria, 30 familias. Informaci6n y formaci6n, luego de los trabajadores esperan alcanzar
 

a 8.000 pobladores. Servicios, 100 personas al mes.
 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n:
 

Personal a sueldo, 10. Voluntarios, 23. Calificaci6n acaddmica, profesionales y estudiantes
 

universitarios. Experiencia empfrica en asistencia social.
 

Coordinaci6n institucional:
 

Corporaci6n Educativa MACAC, SOGA (fundacidn para orientaci6n y gufa de control del SIDA),
 

CEPAM, Comisi6n Ecuatoriana de Promoci6n y A,'uda a la Mujer.
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Nombre: PROYECTO SALESIANO "CHICOS DE LA CALLE" 

Coordinador general: Padre Marco Paredes. 

Direcci6n: Tarqui, 305 y 12 de Octubre, Casilla Postal 2303 

Telffono: 238 817. 

Ciudad: Quito. 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro, religiosa. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Es una instituci6n privada sin fines de lucro, constituida como fundaci6n, mantenida por la Comunidad 

Salesiana del Ecuador y por la Iglesia Cat6lica. 

Objetivos: 

Ayudar a los chicos de la calle proporciondndoles albergue, alimentaci6n, salud y capacitaci6n. 

Acompafiar a los chicos de la calle en el proceso educativo, laboral, familiar y social. 

Capacitarlos en diferentes actividades artesanales para apoyarlos en la aiquisici6n de una fuente de 

trabajo. Recuperaci6n de chicos de la calle en situaci6n crftica. 

Lineas de trabajo prioritarias: 

Educaci6n para adultos. 

Recursos humanos: 

Personal total, 76 personas. Directivos, 6. Administrativos 40. Rentado, 30. Calificaci6n profesional, 

ninguna. 

Informaci6n financiera. 

Presupuesto operativo anual, 5'000.000 de sucres. 

Fuentes de financiamiento: 

Gubernamentales, MEC v Ministerio de Bienestar Social, INNFA. Exterior, agencias internacionales de 

desarrollo, AID, UNICEF. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

Indirectos, puesto que el 80 al 90% de los chicos atendidos por el programa consumen drogas. 

Grupos atendidos: 

Nifios de la calle. 

Ndmero de beneficiarios por programa: 

Aproximadamente 30 al mes. 

Coordipaci6n institucional: Banco Central, INNFA, MBS (Ministerio de Bienestar Social) 



Directorio - 12 

Nombre: FUNDACION GUAYAQUIL 

Sigla: F.G. 

Coordinador general: Abogado Luis Orellana, Director Ejecutivo. 

Direcci6n: Manuel Galecio, 509 y Rfos, Casilla Postal 629-D 

Telfono: 282 001. 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Es una instituci6n privada sin fines de lucro, constituida como fundaci6n, opera desde 1985 en el campo 

de la microempresa. 

Objetivos: 

Desarrollo empresarial de los sectores populares. 

Lfneas de trabajo principales: 

Investigaci6n, publicaciones, documentaci6n e informaci6n, desarrollo comunitario, educaci6n para 

adultos, capacitaci6n, asesorfa a instituciones crediticias. 

Recursos humanos: 

Personal total, 25. Personal directivo, 6. Administrativo, 12. Personal de proyectos en relaci6n de 

dependencia, 20. Personal voluntario, 1, extranjero, experto en administracifn de negocios. 

El personal estA compuesto en su totalidad por profesionales en Ciencias Sociales, Educaci6n y 

Administraci6n de empresas. 

Informaci6n financiera: 

Presupuesto operativo anual, 120'000.000 de sucres, presupuesto de los fondos totales de la instituci6n, 

300'000.000 de sucres (activos fijos). 

Ftientes de financiamiento: 

El 75% de su presupuesto proviene de fuentes privadas locales, autofinanciamiento. 

El 25% restante del exterior, a trav s de agencias de desarrollo, AID, BID, Fundaci6n Interamericana. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

Uno solo. 

Nombre y alcance de los programas: 

"Concientizaci6n Popular para uia cultura de rechazo al narcotrdfico", alcance local. 

Grupos atendidos: 
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Usuarios del Prograna de desarrollo empresarial, sectores populares urbano-marginales de Guayaquil. 

Ndmero de beneficiarios por programa: 

500 cada afho. 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n: 

Personal a sueldo, 5. Calificaci6n acaddmica, 3 profesionales titulados y 2 personas de apoyo 

administrativo. Experiencia empfrica. 

Tiempo del programa: 

Duraci6n, 24 meses. Trabaja en prevenci6n desde abril de 1990 
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Nombre: FUNDACION CENTRO ECUATORIANO DE SOLIDARIDAD.
 

Sigla: CESOLI
 

Coordinador general: Eduardo Hormaza, Presidente.
 

Direcci6n: Cedros, 107, 'victor Emili Estrada y Todos los Santos.
 

Telffono: 383 678 /387 867.
 

Ciudad: Guayaquil.
 

Provincia: Guayas.
 

Tipo de instituci6n: Privada, clfnico de tratamiento y rehabilitaci6n.
 

Descripci6n de la instituci6n:
 

CESOLI funcion6 inicialmente como una clfnico privada desde 1987. Posteriormente, en 1990, se
 

constituye en findaci6n privada sin fines de lucro, mediante Acuerdo Ministerial 4G04 del Ministerio de
 

Salud Pdblica.
 

Objetivos.
 

Prevencidn de la drogadicci6n a nivel de hogares, padres de familia, centros de educaci6n de todos los
 

niveles e instituciones de toda fndole. La recuperaci6n ffsica, mental, psfquica y social de toda persona
 

que estA sufriendo por hacer uso indebido de las drogas sicotr6picas.
 

Lneas de trabajo principales:
 

Rehabilitaci6n y prevenci6n de drogas. Salud pdblica, documentaci6n e informaci6n, capacitaci6n.
 

Recursos humanos:
 

Personal total, 27. Directivo, 3. Administrativo, 2. Personal rentado en proyectos, 14. Personal
 

voluntario, 10, son familiares de los pacientes y adictos recuperados.
 

Informaci6n financiera:
 

Presupuesto operativo anual 2'630.000 sucres.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales privadas, pago de los pacientes en tratamiento.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

Dos.
 

Nombre y alcance de los programas:
 

"Campafia de difusi6n", duraci6n 6 meses.
 

"Educaci6n preventiva", duraci6n 6 meses.
 

Grupos atendidos:
 

J6venes, estudiantes de nivel medio (ciclo diversificado) de colegios particulares.
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Ndmero de beneficiarios por programa: 

"Campafia de difusi6n", indefinido. 

"Educaci6n preventiva", 300 personas. 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n: 

Personal asueldo, 3. Personal voluntario, 5. Calificaci6n acaddmica, psic6logos, formaci6n empfrica 

en drogas. 

Tiempo de trabajo en prevenci6n: 

Menos de un afio, desde 1991. 

Coordinaci6n institucional: 

Subsecretarfa de Educaci6n. Instituciones Privadas que demandan e! servicio. 
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Nombre: CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. 

Sigla: CIESPAL 

Coordinador general: Dr. Asdrdbal de la Torre, Director General. 

Direcci6n: Av. Diego de Almagro y Andrade Marfn, Casilla Postal 584 

Telffono: 548 011 

Fax: 502 487. 

Ciudad: Quito. 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Organismo Internacional. 

Dese- 4 ,u6de la instituci6n: 

Es un organismo internacional de carActer regional, no gubernamental, creada mediante Acuerdo 

Gubernamental entre. el Gobierno Ecuatoriano, la UNESCO y la Universidad Central del Ecuador, el 9 

de Octubre de 1959. Es una entidad acaddmica en el campo de la comunicaci6n social. 

Objetivos: 

Fomentar el desarrollo de la comunicaci6n en America Latina, especialmente en medios masivos. 

Incentivar toda forma de comunicaci6n alternativa, participativa y popular. Editar publicaciones impresas 

y producir programas de radio y televisi6n relacionados con la educaci6n, la ciencia y la cultura, al 

desarrollo de la regi6n. Dictar cursos de postgrado para profesionales y catedrtticos de la comunicaci6n. 

Procurar la unidad de los comunicadores y periodistas de America Latina nara lograr conjuntamente los 

altos fines de su profesi6n. 

Lineas de trabajo prioritarias: 

Comunicaci6n social, publicaciones, documentaci6n e informaci6n. 

Recursos humanos: 

Directivo, 12. No existen datos actualizados de personal total y por proyectos. 

Informaci6n financiera: 

No existen datos. 

Fuentes de financiamiento: 

Gubernamentales, organismos internacionales (UNESCO), sus propios recursos. 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

Especfficos ninguno, se estd conformando un proyecto "Entrenarniento de Periodistas para producci6n
 

de mensajes orientados a la prevencidn del uso de drogas".
 

Coordinaci6n institucional: Coordina con OEA, CICAD y varias ONGs en America Latina.
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Nombre: FUNDACION EUGENIO ESPEJO
 

Sigla: F.E.E.
 

Coordinador general: Manuel Estrada, Director Ejecutivo.
 

Direcci6n: Vaca Galindo, 714 y Noguchi, Casill Postal 4557
 

Telfono: 330 100 / 342 727 / 349 613
 

Fax: (5934) 440 029.
 

Ciudad: Guayaquil, tiene sucursales en Quito, Milagro, Babahoyo y Libertad.
 

Provincia: Guayas.
 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro.
 

Descripci6n de la instituci6n.
 

Es una fundaci6n privada sin fines de lucro que trabaja fundamentalmente en el Area de salud ptiblica,
 

con dnfasis en sectores populares. Creada en 1978, su personerfajurfdica data de 1980, mediante acuerdo
 

del Ministerio de Salud Pdblica.
 

Objetivos:
 

Fomentar, financiar y auspiciar programas de investigaci6n y educaci6n sobre la realidad ecuatoriana.
 

Lineas de trabajo prioritarias:
 

Capacitaci6n, investigaci6n, publicaciones, salud piiblica, desarrollo comunitario, educaci6n para adultos,
 

grupos de actividades alternativas, asesorfa a microempresas.
 

Recursos humanos:
 

Personal total, 48. Directivos, 5. Administrativo, 14. Personal de proyectos en relaci6n de
 

dependencia, 30. Personal voluntario, 12, estudiantes de dltimo afho de sicologfa.
 

Calificacidn profesional del personal rentado, profesionales universitarios con especializaci6n en Ciencias
 

Sociales, Educaci6n, Areas tdcnicas y Medicina.
 

Informaci6n financiera:
 

Presupuesto operativo para 1991, U.S. $ 163.413; para 1992, U.S. $ 265.280. Monto total de los fondos
 

con los que opera, U.S. $ 650.000.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Exterior, de agencias de desarrollo y organismos internacionales, Comunidad Econ6mica Europea, BID,
 

Fundaci6p Interamericana. Locales privadas, mediante donaciones de personas privadas.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

Uno solo, presupuesto anual 22'000.000 de sucres, duraci6n 12 meses.
 

Nombre y alcance de los programas:
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Alcance local.
 

Grupos atendidos:
 

Nifios y j6venes de sectores urbano marginales.
 

Ndimero de beneficiarios por programa:
 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n:
 

Personal rentado, 4 personas. Profesionales en educaci6n y comunicaci6n social.
 

Coordinaci6n institucional:
 

Son miembros de ia Corporaci6n Ecuatoriana de Organizaciones No Gubernamentales, que agrupa a 48
 

instituciones. Con la Corporaci6n de Estudios Regionales (CER).
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Nombre: FUNDACION NUEVO AMANECER 

Sigla: FNA 

Coordinador general: Ruth Quiflonez, Coordinadora. 

Direcci6n: Juan Montalvo, 418 entre Olmedo y Col6n. 

Telffono: 712 649. 

Ciudad: Esmeraldas. 

Provincia: Esmeradas. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Opera desde 1989, b~sicamente como una organizaci6n voluntaria, adn no tiene personerfa jurfdica, estA 

en trhmnite de legalizaci6n. 

Objetivos: 

Formaci6n de lfderes juveniles que trabajen en actividades de prevenci6n. Capacitaci6n a j6venes y 

padres de familia. Ayuda e intervenci6n temprana a j6venes con problemas. 

Lfneas de trabajo prioritarias: 

Educacidn para adultos, capacitaci6n, grupos de actividades alternativas, formaci6n de Ifderes juveniles. 

Recursos humanos: 

Personal total, 20 personas. Directivos, 4. No existe personal administrativo. Todo el pe-sonal es 

voluntario, compuesto por profesionales y j6venes estudiantes.Especializaci6n de los profesionales en 

Ciencias Sociales y Educacidn. 

Informaci6n financiera: 

No disponible. 

Fuentes de financiamiento: 

Locales privadas, donaciones del Club de Leones de Esmeraldas. Gubernamentales, a travds del 

CONSEP. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

4.
 

Nombre y alcance de los programas.
 

"Capacitaci6n en Prevenci6n del uso indebido de drogas", alcance local.
 

"Formaci6n de lfderes juveniles", alcance local.
 

"Educaci6n Familiar", alcance local.
 

"Capacitaci6n en Liderazgo y metodologfas para la educacidn preventiva", alcance interno a la
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organizaci6n. 

Grupos atendidos: 

J6venes estudiantes, secundarios y miembros de organizaciones juveniles. Padres de familia. Socios de 

la fundaci6n. 

NtImero de beneficiarios por programa: 

No existen datos. 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n: 

20 Voluntarios, profesionales y j6venes estudiantes, 

Tiempo de trabajo en prevenci6n: 

Dos afios, desde 1989. 

Coordinaci6n institucional: 

CONSEP, Club de Leones, Iglesia Cat6lica, Ministerio de Bienestar Social. 



Directorio - 21 

Nombre: FUNDACION RENACER.
 

Sigla: INCECADI
 

Coordinador general: Dr. Rafael Velasco, Presidente.
 

Direcci6n: Kennedy Norte, Manzana 302, Solar 1, Casilla Postal 6397 

Telffono: 280 107 / 283 485. 

Fax: 4-399 025 

Ciudad: Guayaquil, sucursal en Quito. 

Provincia: Guayaquil. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Es una clfn;.co privada, especializada en tratamiento y rehabilitaci6n de adictos. Tiene personerfajurfdica 

desde 1986. 

Objetivos: 

Rehabilitaci6n y tratamiento de adictos al alcohol y sicotr6picos. 

Lfneas prioritarias de trabajo: 

Salud ptiblica, publicaciones, investigaci6n. 

Recursos humanos: 

Personal total, 12. Directivos, 2. Administrativos, 3. Voluntarios, 6. 

Especializaci6n de los profesionales en Medicina. 

Informaci6n financiera: 

No dispoiiible. 

Fuentes ce financiamiento: 

Locales privadas, autosustentada. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

No existen programas especfficos. 

Coordinaci6n institucional: 

No existe. 

http:clfn;.co
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Nombre: FUNDACION NUESTROS JOVENES. 

Sigla: FNJ 

Coordinador general: Silvia BarragAn de Laufer, Presidenta Ejecutiva. 

Direcei6n: Moscd 380 y Repdblica de El Salvador, Casilla Postal 17-21-00263 

Telffono: 448 509 / 241 972 

Fax: 442 432. 

Ciudad: Quito 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Es una fundaci6n privada sin fines de lucro, creada especfficamente para la prevenci6n y el tratamiento 

del uso de drogas, en 1985, mediante Acuerdo Ministerial del Ministerio de Salud Piblica. 

Objetivos: 

Prevenir el uso indebido de drogas. Proporcionar tratamiento y rehabilitaci6n a adictos. 

Promover ]a participaci6n de los j6venes en el desarrollo nacional. 

Lineas de trabajo prioritarias: 

Investigaci6n, publicaciones, tratamiento, documentaci6n e informaci6n, desarrollo comunitario, 

capacitaci6n, campafias de informaci6n masivas, grupos de actividades alternativas, asesorfa a otras 

instituciones. 

Recursos humanos: 

Personal total, mds de 50. Personal directivo, 11. Personal administrativo, 7. Personal rentado, m s 

de 50. Voluntarios, m s de 200, estudiantes secundarios principalmente. 

InformaCi6n financiera: 

Presupuesto operativo anual, U.S.$ 367,000. Monto total de operaciones, no existen datos. 

Fuentes de financiamiento: 

Exterior, agencias de desarrollo y organismos internacionales: AID, BID, CEE, NN UU, OPS, 

Fundaci6n Interamericana, Wellfare Foundation. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

6 programas en varias areas. 

Nombre y alcance de los programas: 

"INFORMA-T", ar.-a urbana de Quito y Guayaquil. 

"CENTROS DE INFORMACION", aicance local. 
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"RADIO JUVENIL", alcance local. 

"CAMPAlIAS MASIVAS", alcance nacional. 

"MOVILIZACION COMUNITARIA", alcance indefinido. 

"EVALUACION-INVEST'IGACION", alcance indefinido. 

Grupos atendidos: 

Nifios, adolescentes, j6venes adultos, opini6n pdblica nacional. 

Ndmero de beneficiarios por programa: 

No existen datos. 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n: 

26. Calificaci6n profesional, profesionales en Ciencias Sociales; personal de apoyo con calificaci6n
 

profesional baja (secretarias, asistentes)
 

Coordinaci6n institucional:
 

Brinda asesorfa al MBS, MEC, Escuela Politdcnica Nacional, CONSEP, Ministerio de Salud, Funci6n
 

Judicial, Tribunal de Garantfas Constitucionales, Fuerzas Armadas. Coordina con las iglesias Cat6lica
 

y Evangdlica, Fundaci6n Natura, INNFA, CEDATOS, IETEL, PUCE, Diario El Comercio.
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Nombre: COORDINADORA ECUATORIANA DE TRABAJO VOLUNTARIO.
 

Sigla: C.E.T.V.
 

Coordinador general: Dra. Elsie Barragtn de Moreano, Coordinadora Nacional.
 

Direcci6n: Veintimilla, 324 y 12 de Octubre, Edificio El Giron, W, pent-house. 

Casilla Postal 6281 CCI 

TeI~fono: 236 504 / 542 328 435 043 

Ciudad: Quito, a travds de sus afiliadas tiene oficinas sucursales a nivel nacional. 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de institui6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n:
 

Es una entidad nacional sin fines de lucro que agrupa a las organizaciones de trabajo voluntario de todo
 

el pafs. Fue creada el 21 de mayo de 1986, oficializada el 13 de agosto de 1987.
 

Objetivos:
 

Coordinar, promover, capacitar y asesor en la realizaci6n de programas a las organizaciones de trabajo
 

voluntario del Ecuador.
 

Lineas de trabajo prioritarias:
 

Capacitaci6n, campahias de informacidn en medios de comunicaci6n masiva, asesorfa a otras instituciones.
 

Recursos humanos:
 

Personal total, 6. Directivos, 6. Personal voluntario, toda la estructura. Sin especialidad particular.
 

Informacidn financiera:
 

No disponible.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Cuotas de los socios, cada organizaci6n se autosustenta o tiene sus propias fuentes de financiamiento.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

No realiza programas especfficos en el campo. A travds de la Fundaci6n Nuestros J6venes, en tanto que
 

miembro de la coordinadora.
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Nombre: COMPAIREROS DE LAS AMERICAS 

Coordinador general: Lda. Rosa Chiriboga, Presidente. 

Direcri6n: Corufia 1893 y Whimper, Casilla Postal 17-21-0017 

Telfono: 237 214 /569 785. 

Fax: 569 758 

Ciudad: Quito, tiene sucursales en Guayaquil, Machala y ciudades de la Sierra. 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Es una organizaci6n privada sin fines de lucro, que opera en base a una red de voluntariado. El ndcleo 

ecuatoriano trabaja en el pars desde 1964. Es una organizaci6n interamericana. 

Objetivos: 

Cada subcomitd tiene sus propios programas con sus objetivos concretos. Entre sus objetivos prioritarios 

se ubica el desarrollo de la cooperaci6n entre estados de los USA y el Ecuador, en varios campos. 

Lfneas de trabajo prioritarias: 

Publicaciones, salud pdblica, capacitaci6n. 

Recursos humanos: 

Personal total, 6. Directivos, 3. Administrativo, 3. Personal voluntario (a nivel nacional y de todos los 

subcomitds) 200.
 

Informaci6n financiera:
 

No disponible.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales privadas, a travds del aporte de sus socios. Gubernamentales, Defensa Civil.
 

Exteriores, de agencias de desarrollo, AID.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

1, ejecutado por el subcomitd de Ambato.
 

Nombre y alcance de los programas:
 

"Programa de prevenci6n del Uso de drogas", en coordinaci6n con Fundaci6n Nuestros J6venes, alcance
 

local.
 

Grupos atendidos:
 

No existen datos.
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Ndmero de beneficiarios por programa:
 

No existen datos.
 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n:
 

No existen datos.
 

Coordinaci6n institucional:
 

En prevencidn de drogas, con la Fundaci6n Nuestros Jdvenes y el CONSEP.
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Nombre: UNION NACIONAL DE PERIODISTAS. 

Sigla: U.N.P. 

Coordinador general: Ldo. Jorge Espinoza, Presidente. 

Direcci6n: Ifiaquito y Naciones Unidas, Edificio de la Uni6n Nacional de Periodistas. 

Casillo Postal 5148 CCI 

Telfono: 248 099 / 454 175. 

Ciudad: Quito, con sucursales a nivel nacional. 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de ]a instituci6n:
 

Es una organizaci6n gremial, establecida el 29 de Enero de 1940. Agrupa a los periodistas del pafs.
 

Objetivos:
 

Velar por la estabilidad de los periodistas en las empresas de la comunicaci6n colectiva y cooperar en la
 

celebraci6n de contratos colectivos o individuales de trabajo entre sus asociados y sus respectivos
 

empleadores; supervigilando el cumplimiento cabal de las obligaciones provenientes de tales contratos.
 

Lfneas prioritarias de trabajo:
 

De tipo sindical.
 

Recursos humanos:
 

Personal total de la sede, 8. Directivos, entre nacionales y provinciales, 15. Especializaci6n, t(tulo
 

profesional en ciencias de la comunicaci6n.
 

Informaci6n financiera:
 

No disponible.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales privadas, cuotas de sus asociados y prestaci6n de servicios.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

Al momento no tiene programas especfficos, se estA montando un programa de capacitaci6n para
 

comunicadores sociales en prevenci6n del uso de drogas.
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Nombre: FUNDACION PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.
 

Coordinador general: Dr. William Barrios G6mez, Presidente.
 

Direcci6n: Acufia 439 y Versalles.
 

Tel~rono: 529 141 / 238 958.
 

Ciudad: Quito.
 

Provincia: Pichincha.
 

Tipo de instituci6n: Privada, sin fines de lucro.
 

Descripci6n de la instituci6n:
 

Es una fundaci6n privada sin fines de lucro, que empez6 sus actividades en 1985 y obtuvo su
 

reconocimiento legal en 1989.
 

Objetivos:
 

Revalorizaci6n de la familia. Prevenci6n del uso indebido de drogas. Rehabilitaci6n y tratamiento de
 

adictos.
 

Lneas de trabajo prioritarias:
 

Educaci6n Integral, salud piiblica, documentaci6n e informaci6n, desarrollo comunitario, educaci6n para
 

adultos, capacitaci6n, grupos de actividades alternativas, asesorfa a otras instituciones.
 

Recursos humanos:
 

Personal total, 48. Directivo, 11. Administrativo, 3. Personal en relaci6n de dependencia, 10. Personal
 

voluntario, 24, composici6n indefinida. Especializaci6n del personal rentado, Ciencias Sociales,
 

Educaci6n, Areas tdcnicas, Medicina, Veterinaria.
 

Informaci6n financiera:
 

No disponible.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Locales privadas, contribuciones de los socios y prestaci6n de servicios. Exterior privado, organizaciones
 

no gubernamentales canadiences. Exterior, agencias de desarrollo: AID, Fundaci6n Interamericana.
 

Programas de prevenci6n de drogas:
 

3.
 

Nombre y alcance de los programas:
 

"Educaci6n", alcance provincial.
 

"Mejoramiento social", en dos provincias: Pichincha y Napo.
 

"Rehabilitaci6n", alcance local.
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Grupos atendidos: 

La comunidad en general, con especial dnfasis en los sectores populares. 

Ndmero de beneficiarios por programa: 

"Educaci6n", indefinido. 

"Mejoramiento...", indefinido. 

"Rehabilitaci6n", 250 personas. 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n: 

48 voluntarios, profesionales de nivel acaddmico sin especializaci6n particular en prevenci6n. 

Tiempo de trabajo en prevenci6n: 

6 afios. 

Coordinaci6n institucional: 

Con FACE, CONSEP, Sector Educativo privado. 
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Nombre: FUNDACION SALVA TU VIDA 

Sigla: FSTUV 

Coordinador general: Dr. Fernando Dfaz, Presidente Ejecutivo. 

Direeci6n: Av. Luis Tufifio, 226 y 10 de Agosto. 

Telfono: 476 298 

Ciudad: Quito. 

Provincia: Pichincha. 

"ipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n: 

Es una fundaci6n privada sin fines de lucro, creada especfficamente para la prevenci6n del uso indebido 

de drogas, legalizada en 1990. 

Objetivos: 

Evitar la proliferacidn de la farmacodependencia, mediante la prevencifn del uso de sicotr6picos y la 

rehabilitaci6n de adictos. Construir centros asistenciales en prevenci6n y rehabilitaci6n. Auspiciar 

investigaciones sobre las causas de la adicci6n en el campo psicol6gico y social. 

Lineas prioritaras de trabajo: 

Campafias de informaci6n, desarrollo comunitario, investigaci6n, publicaci6n, educaci6n para adultos, 

salud pdblica, capacitacidn, grupos de actividades alternativas. 

Recursos humanos: 

Personal total, 3. Directivo, 1. Administrativo, 2. No cuenta con personal voluntario. Especializaci6n 

del personal, Ciencias Sociales, Areas tdcnicas, Medicina. Informaci6n financiera: 

Presupuesto operativo anual, U.S. $ 234.330. Monto total de fondos con los que opera, 1'000.000 de 

sucres. 

Fuentes de financiamiento: 

Locales privadas. 

Programas de prevenci6n de drogas: 

No ejecuta actualmente ningdn programa. Tiene planificados 3. 

Nombre y alcance de los programas: 

"Educaci6n", sector urbano de Quito, duraci6n, 5 meses. 

"Cdlulas de informaci6n", alcance local, 12 meses. 

"Investigaci6n de dreas de producci6n y consumo", tres ciudades del pafs, Quito, Guayaquil, Cuenca, 3 

meses. 

1/,' 
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Grupos atendidos:
 

Se espera Ilegar a estudiantes de, ditimo afio de escuela, secundarios y universitarios. La poblaci6n en
 

general.
 

Ndmero de beneficiarios por programa:
 

Proyectados: "Educaci6n", 2.000 estudiantes; "Cdlulas de informacidn", 10.000 pobladores.
 

"hnvestigaci6n", indefinido.
 

Personal que trabaja en los programas de prevenci6n:
 

5 voluntarios, calificaci6n: profesionales universitarios en Jurisprudencia y Medicina.
 

Tiempo de trabajo en prevenci6n:
 

No trabaja actualmente en prevenci6n, sus programas estdn por arrancar.
 

Coordinaci6n institucional:
 

Ninguna.
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Nombre: FUNDACION SIMON BOLIVAR 

Sigla: FSB 

Coordinador general: Econ. Alfredo Bastidas, Directo Ejecutivo. 

Direcci6n: Alemania, 339 y Av. Eloy Alfaro, 2o. piso, Casilla Postal 17-11-6618 

Tel~fono: 540 347 

Fax: 540 347 

Ciudad: Quito. 

Provincia: Pichincha. 

Tipo de instituci6n: Privada sin fines de lucro. 

Descripci6n de la instituci6n:
 

Es una fundaci6n privada sin fines de lucro, especializada en sistemas de apoyo a instituciones nacionales
 

e internacionales que trabajan arn proyectos de desarrollo social. Legalizada en 1989.
 

Objetivos: 

Colaborar con el desarrollo nacional a travs de la formulaci6n, administraci6n y evaluaci6n de proyectos 
econ6micos y sociales. Aportar a la consolidaci6n de los valores nacionales y de integraci6n subregional 

formando lfderes sociales y polfticos que aceleren las transformaciones que requiere el pafs. Apoyar la 
formaci6n y capacitaci6n permanentes de los recursos humanos de las instituciones en cualquiera de sus 

estratos sociales, como base fundamental del desarrollo nacional. 

Lineas prioritaras de trabajo: 

Desarrollo comunitario, investigaci6n, capacitaci6n, manejo de proyectos de desarrollo social, acesorfa
 

a ONGs, evaluaci6n de proyectos de desarrollo social.
 

Recursos humanos:
 

Personal total, 208. Directivo, 3. Administrativo, 5. No cuenta con personal voluntario. Consultores
 

asociados, 200. Especializaci6n del personal, Ciencias Sociales, Areas tdcnicas, Medicina, Ciencias
 

Exactas.
 

Informaci6n financiera:
 

Presupuesto operativo anual, 43'000.000 de sucres. Monto total de fondos con los que opera, 43'000.000
 

de sucres.
 

Fuentes de financiamiento:
 

Autofinanciamiento. Apoyo de organismos intemacionales por programas (AID, UNICEF, Fundaci6n
 

Kellogg)
 

Programas de prevenci6n de drogas:
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No ejecuta actualmente ningtin programa. 

drogas. 

Grupos atendidos: 

Organizaciones gubernamentales, organismo

Coordinaci6n institucional: 

Ha desarrollado 

s internacionales, 

un Area de evaluaci6n 

ONGs ecuatorianas 

e investigaci6n en 

5 instituciones no gubernamentales. La Direcci6n Nacional de la Mujer. Los organismos internacionales 

mencionados. 

/
 



Directorio - 34 

Observacin, 

A la lista presentada deberfan afiadirse los programas estatales, sin embargo al momento existe s6lo una 
instituci6n gubernamental que estA trabajando en prevenci6n, el Ministerio de Educaci6n y Cultura (MEC) 
en su Programa de Educaci6n Preventiva, el cual fue objeto de una evaluaci6n particular. 

Otras posibles fuentes gubernamentales son el Consejo de control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrdpicas (CONSEP), mediante su Direcci6n Nacional de Prevenci6n, organismo que tambidn fue 
objeto de una evaluaci6n particular. Existe un programa de rehabilitaci6n y tratamiento en la Direcci6n 
Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pdblica (MSP), que no desarrolla acciones de 
prevenci6n, no fie posible entrevistar a sus responsables. 

En el sector privado qued6 fdera del directorio la Asociacidn Ecuatoriana de Canales de Televisi6n, al 
no haber concedido citas a la entrevistadora y no remitir la informaci6n solicitada. 
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Recomendacignes. 

Ante la situaci6n descrita, el grupo evaluador recomienda que: 

1. Aparte de las dos Organizaciones No-Gubernamentales con las que ya opera AID (Fundaci6n 

Nuestros J6venes y Fundacidn Guayaquil), se busquen Ifneas de cooperacidn y asistencia con las 

siguientes, en orden de prioridad: Fundaci6n Eugenio Espejo, Fundaci6n Pierre Teiihard 

de Chardin y Fundaci6n Ecuatoriana de Padres Antidrogas (F.E.P.A.), Se podrfa utilizar 

una estrategia combinada de asistencia financiera y asistencia tdcnica especffica en prevencidn de 

uso de drogas. 

La recomendaciOn se fundamenta en tres consideraciones reali~adas por el equipo evaluador: 

1) Estructura organizacional, en el sentido de que la organizaci6n posiblemente receptora de 

asistencia financiera deberfa tener, al menos, los siguientes elementos: capacidad administrativa 

para gerenciar los fondos; un departamento tdcnico o su equivalente, con personal de nivel 

profesional capacitado en prevencidn del uso de drogas; grupos de poblaci6n atendidos claramente 

identificables. 

2) Experiencia previa en el manejo de este tipo de proyectos, o que hayan recibido asistencia 

financiera (puntual) para ejecutar proyectos de prevencidn. 

3) Capacidad de inserci6n en la comunidad y manejo de grupos objetivo, de forma que sus 

programas puedan tener impacto en la opinion ptblica nacional o local. 

De las diecisdis organizaciones entrevistadas, s6lo las tres que se incluyen en la presente seccidn cumplen 

con mts de uno de los criterios expuestos. 


