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m.'IVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA
UN1TEC

CURSOS SOBRE:

"COMO FORTALECER LA PRODUCCIÓN
LOCAL"

PRESENTACION

UBICACIÓN TEMATICA

El tema de los cursos se ubica en el conleXto de p1OOlOCión del desmolJo ceon6mic:o a
nivel local enfatizando los aspec;tos aplicables a la 8flrsan la, la pequeila Ymediana
industria Yde las acciones direc1as e iDdin:ctas de los gobiernos municipales~ este
sector, en virtud de ser este, el paIlOllIIIIIl sectorial que predomina en la mayOOa de los
Municipios de Honduras.

Esta temática fue aprobIIda por el Consejo asesor según acm de Ceeba DiciembR 07,
2000.

ANTECEDENTES DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Dentro de la explicaciÓD pre<:edentc, COIII:Cbimos al d :B111000 econ6mic:o local como
un proceso c:onstante dentro del cual las comUDidades buscan incmnc:oIar el
aprovecbamiento de sus lllClIIllOS (humal!08, natuJa1es y tkDic:os) Jl8IlI mejorar sus
condiciones de vida. TJlIdiciOllll1mente este proceso, en la gaJCIB1idad de bIiCSIIas
comunidades se ba impulsado en forma espoul6Dea y casi siempre empíric:a bajo
iniciativas enteramenteprivadas Yen l!JlIII medida en condiciones de indifen:ocia de
las autoridades locales.

La rnodemi?llción de las DBcioDes laDto CIlIll democm:ia como en sus _las, la
unificación del comercio mundial que condw:e a la compeleüCia, las exigencias de las
sociedades bajo una nueva conciencia de prevalencia de la civiliIltJd ba traido consigo
una corriente de revisión de las conduelas y los modelos de gestiÓD del desarroDo
económico, donde las iniciativas de expansión no solo se ubican en el sector privado.



Los roles de los gobiernos tanto centrales como locales ha entrado en procesos de
reconversión; en esta línea se ha negado al convencimiento que el &lado modcmo
debe actuar como regulador. gaJaDll:. ordenador. gestor, facilitador Yuticulador" dentro
del mm:o de sus responsabilidades y de lo enleDdido por asuntos públicos, delepndo,
COOIdimmdo. concertaDdo Ydistribuyendo las fimciones y tareas subordiDadas en los
enll:s Ysectores en el único a1in de generar las acciones que presentan las mejOR:S
ventajas estratégicas para promover el crecimiento eamómíco equihlndo, iDcluyente y
democrático que conduce a mejorar condiciones de vida de las comunidades.

PuticuJarizando, /as micro-emprestu hacen una impotlaDte contribuciÓD al empleo y la
producciÓD en nuestros paises Yson obviamenll: el vehiculo mas trasl:eDdente para que
las familias de bajos ingresos puedan superar estados de pobreza coyuntural o
estructma\.

Es imporIaDte entender e impulsar el proceso de lJlOYO que se centra en como establecer
condiciones de participación, coordinación, convocatoria de los gobiernos locales para
fortalecer la producción local.

• Nueva OlIda do tp:SliÓII público-priYllda .... .......-el cIescroIlo~ JocaI CII el .......
do las tcndeocias lIIICionaIes e intemaei<JnIIes

• Necesidad del desIInollo c:con6mioo .... ¡eaenr CODdicioaes dobi_CII las eewmmjdecles
• El cIescroIIo o:<W!Ómi<:o como01_fuML"'MO,.a! del cIescroIIo _lile.
• Efcetos del desafio do la 'A", 'biCia y la g1oWíDciÓII. DesalIosdo NaciÓII
• Aúlisis do fact...... que conducen al wt¡jc¡WIliallo do la procb:eiÓII: lICIitud ea.......

c..",II!"'a UbjHtAiw. iDduceiÓII al SlIIlido do"",da- ia ydo la calidad.
• AúIisis do las c:ondiciGues y los fact...... do coa:lusiÓII CII 01 __~.
• La &ha do participociÓII do las autoridades locales ea 01 _ del deaanoIIo ccooolmioo Esto es

... enfuque do los__pIlblicos JocaIes, que biIIoriClllld!Ie han excluido I11III partiCÍJ*ÍÓII
mas prolimda ea 01_eaol6mico.

• La promociÓII del empleo y 01 ef1:clo do paaar may<RS iDjpaos .... 1.. MunicipoIidades.

ALCANCES DEL TRA&UO.

El proceso de capacitaci6n objeto de esll: CUllIO busca alcanzar los siguienll:s objetivos:

• Auli7llr participativamente las condiciones actuales del sector ti' '''al y de
pequeños y medianos etIi)lies.uios a nivel de DIICStrU comunjdacfes Definir UD

mm:o de realidades, (obstáculos, iDcenlivos, exclusión, etc.) ¡nferiblm"'ll: ea
forma matricial que detalle los problemas sus causas. efectos y vIas de solaci6a.

• Revelar. analizary crear coocieacia sobre los fiIctores que gene¡an desanoDo de
los empresarios pequeflos y medianos, que COIrespondan • la realidad de
nuestras comunidades, como:.

a) Promover la participaciOO y la 0IpIIizaci00 de los pequeflos Y
medianos empresarios en tomo a la gestión etIi)liesarial y de mejorar
condiciones del entomo eamómíco local. (infraestructma, Icyes,
desarrono regional, etc.) Conformar las fuerzas vivas económicas



iDstituciooales y sociales opermdo a es1ll nivel CúJaIas de
Comercio. Asociaciones de empn:sarios a todo nivel.

b) Tecoologia y fonnación de los _1n1JDllDOS. Escuelas laIIu.
Escuelas técnicas y ccotros de adiestramiento artesaD8l. Otros
mec:eniSllHJll para genemr nuevos posesiODlllllieDtos tecnológicos.

c) CoasecuciÓII de apoyos Y servicios empresatiales. (finaDcieros, de
mercado Yde promociÓII integral)

el) Fomentos del esplritu empresarial. la imIovaci6n, el desmoDo
tecnológico Yla iDvestigación. (capacidad de visualizar
oportunid8des Yde asumir riesgos, espfritu de COliijw4H ""ia

e) Condiciones de la infDestructma (""mil", 1l8iiSjlOile, eocqfa. ele.)
f) Marco legislativo y regulatorio de aplicaciÓIIlocal. Resumen de

condiciones vigenleS y posibiIidlIdes de CR:lIción de estfmulos.
g) ParticipeciÓII de la mujer en empItlUS.

• Eslablecer el JIUIICO de las respoosabiIidad y comp"uuj_ que debm asumir
los gobiernos locales para promover el surgimiento y desauollo de actividades
de producción a nivel local, en el coolexto de lo emmciado en los literales
anteriores.

• Establecer las bases de un plan local ficiImente viable para la implemeu1ación
de condiciones que promuevan el desarrollo de la produa:ión local.

• Eslablecer UD inventario de RlCIUSOS, lnunaJlOS, técnicos e instiIucioaales
aplicables a los jliopósitoa de impulsar el fortalecimiento de la producción.
Conocer los esquemas de apoyo al sis1ema PYME en Honduras.

Los jMIliciplu!es tmdnin cmocimiallold-alIObn: las 1ipitIIIcs""" '101 petic:uIIra del ...-
• CGmo __........, a tiaIcs de financi-riaIlo apapiado.
• Ceno ;uUeulo lIObn: d fuuciOllllllieDro de 10I1DCI'CIdoa YÑeateS de iblGua:i6u lIObn: 101

miImos. Jden!jficaci<ln de .....bmidodes deuegocioa.
• CaMlCímiaIIo de~ de ca¡&itaeillu lé:uica.
• CclncqJIo báicoIlIObn: JI"'""""ÍÚL
• l.idera:zBo y cspIritu em¡a... i.II.
• Couocimi_1IObn: pull1icaa de inc:cnIiYoa YlIIIftdI rq¡uJatoriOl aplicables alm-de

em¡a al pequcIIa cscaJa.

CONTENIDO DEL DlSdo CURRICULAR

Temas

Mm:o introductorio para
precisar el tema

Objetivo

Definir el coomxto del CiiiIO

alcances, resul1lIdos, metodolo-
gias.

AmIisis situacional de la
producción a nivel local

Discutir participatinmente 80lR DiscusiÓII participati
la SituaciÓII de la produc:ción local. VL

Establecer matrices de problemas, Video
causas-efectos-solucion.



Polltieas, ¡ricticas Ytec
nologías, procedimientos
recomendados.

IJustmr, crear iDtcrés, conocer los Exposicióo magislral
aspectos temáticos indicados Video

Planes Ysoluciones aplica- E1aboraci6D de lID~que
bIes contemple activicIadés fiIcti

blea e indicadores de logros.

Plan de recursos Definir lID inventario de recur
Sos iDstitucicg]es, téc1IÍCOS
fíDancieros, rquIatorios,
inceoitvos dispODibles.

Trabajo grupal

La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNlTEC) COIIlID eleYIdo wm¡:cumiso
de fortalecer el liderazgo y Ja empresariaJidad en lI1ICStIO pafs, se sienle muy
complacida de poder ejecutar estos cursos COlIJa seguridad que contribuiráD a mejorar
condiciones del desarrollo económico a nivel10cal y como ccmsecueocia mejorar
condiciones de vida de sus babitaDtes.

Tegucigalpa, Enero, 2001.
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•UNITEC
UlIlI\l'ERSIDAD 1ECNOLOOJ<:A CENTROA'\fERICANA

FILOSOFIA DE LA CAPACITACIONDE
UNITEC

¿Cual es el objetivo y consecuentemente el logro mas importante y
significativo que UNITEC busca alcanzar en sus programas de capacitación?

Las necesidades de transformación de los Municipios en todo el país son
inmensas, tanto en sus comunidades como en sus autoridades, pretender
hacer estos cambios en forma directa nos involucraría en un esfuerzo en
tiempo y recursos que no podríamos afrontar.

A cambio de esto, buscamos mediante el desarrollo personal y la
motivación por el logro ético formar líderes emprendedores con el interés y
la iniciativa de transformar sus instituciones y su entorno comunitario,
líderes pro-activos, con iniciativa propia, conscientes de su responsabilidad
social y comprometidos con pasión por el éxito y la excelencia.

Buscamos formar personas que tengan cada una el orgullo de poseer un
certificado de UNITEC que no solo acredite la adquisición de conocimientos
prácticos, pero sobre todo que lo identifique como un auténtico
emprendedor capaz de generar cambios en su Municipio.

Este es el espíritu de la capacitación UNITEC.

Vicerrectoría de Extensión Municipal y
Desarrollo Comunitario

1



DECÁLOGO DEL ALCALDE

S8rAlcllde.unW¡"GuilOpw"•••a:Jnel...010. 11¡"idId.,..,a , ...
Ios ycí-' ~""""IIEBOIER:

l. DEIIOCRA1ICO:

Soy AIaIIde par .. ......- papuIIr. lID lDnwt cIIclIIooM • ....... _ ..
~y"''''''''''''_._mIa''_'''''''I''''jliclD
público en ClIbiIdas_.

.. HONESTO:

8er6 NaIloiI...... lID .ca¡Ai' fIMIIw o pnF J par mIa _1IIciw, ...
Ira r .... p¡w:tita' ..hoi_ Y CGIlibi1111'" nlbO, ......... ., ,
.,~ 1IIc:IlD.

.. JUSTO:

La juIIlda gula de m1a" pllbIIcaa," ........... prfII:b •• •
&ri objelIvo. i del -*"IdwI.- • me he ÑIl n • .....
CGI....., fIMIIw i iiiC1dD6 ni _ mI-*"IdwI.

IV. DILIGENTE:

AdIa6 can_ p'. I 1... rranIIud , di.'.'... Ill-' .. elIdw.... , .. C8IiIIiI
... .,. can .... 1Ddoa mIa r-lI8dM &ri i_ » en lIn
__.<:ede~"'",_,

V. SERVICIAL:

s.wt • mi COIIIricIed con cIiIvocien .." can ...........
..".. .. lilCDil.... en - , .,T' par el iMrIID, .. WGCKIilr.--.



VI. PRUDENTE:

Manejaré y cuidaré el patrimonio "",nlcipal como el de mi propia familia. seré
Juicioso p.... gastar. Buscaré el mejor beneficio si menor coslo posible. No
improvisaré ni jugaré con lss finanzas.

VII. PROGRESISTA:

Buscaré el progreso de mi Municipio en todos sus rincones. El anhelo de una
mejor vida para los ciudadanos seré siempra la razón de mi trabajo. No dejaré
espacio p.... Is indWereneia y ia apatla.

VIII. L1DER:

seré siempre ebanderado en los Iluenos _ de gobierno, fonn8Ié equipos
responsables, motivaré sus accJones, me acercaré a la comunidad y tortsleceré
su acción gremiaL Jamés olvidaré que las personas son las moIs valiosas y
respelaré su dignidad. Seré siempre un IIdar responsable. Fortaleceré mi
corporación municipal.

IX. HUMILDE:

Serviré con humildad y con decencia porque estoy lIOIJletido a/ cumplimiento de
lBS leyes, la función del servicio público, la voluntad popular y el bien común.
Respeln los valores y la cunura.

X EJEMPLAR:

Inspiraré con el ejemplo de ética en mi vida privada y en mi vida pública. Estaré
comprometido con el honor, la dignidad, la superadón y la nobleza para merecer
siempre el respeto de mis dudadanos. Seré siempre un buen ciudadano.
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FRONTERAS DEL DESARROLLO

Por: ALLAN ROSENBAUM •

Quivis el tISP«IO m6s intermlnu de cull1l¡uier discusión rqennte tdpt1pd

que dese1IIpeIill elgobierno 1DctIl en 111 prtJIfIOCÚÑI tklDesiuroIIo Ecmt6111Ú:O

en úttlnOflllliriaz es simplemente el1Jdo de queya est4 OCIIrrimdo. TIIl

discusión hubienz pasado ¡"lIdvertidtI hllcepoco m4s de unll dialdll, cumulo

los tt!IIUIS re1Ildontulos con elJhsturOllo Econ6ntú:o se trIItIIbtIn casi

~ tl instJmcias Nllciontda. PreOCllptlciones como 111 cretId6n

de enrpll!bS tl nivel IOCIÚfueron tkjlldas tk ladoJHlTII priorivu el control de

lJl injlllei6n y otros objetivos mtlcro«tln6nticos. Aún ltIs mtIYOTes

munidptlli4tules no tDlÚln recursos ni 111 in/TlltstnU:tUrtI SIljicienus ptIrtI

ttur Unpof1llnu rol en el destl"oIlo Econ6mico •

Obviamcote, muc:bo a cambiado al 1"¡"_néIi<:a desde la d6cada pasma .Donde bal:e 1S aikIs la

mayoóa de los fun<:ionarios locales CI1III desipados por el &obieaoo central • hoy c:asi todos los

8IcaIdes y miembros de los c:oascjos municipelos SOII _inacloc por deccióa JIOllUI- . Los

fimc:iooarios DIlIIIic:ipales c:sráD viDalllIdos esbo hln_ade al la cldiDicióo de SI "'as de poIitica

local. caJes QOIDO el cambio de lIlIhJIa1cza de la Iesp n"'oiIicIad po\itica y la iespotiSllbi1id8d al la

regiÓll .Esca bausfunna;ió¡¡ ha contribuido ala dispcni6D cid poder poIilico flII toda la resióa y es

c:aJ1IlII al proceso de demowlllir.acióll que esta laIielldo lup a todo \o lIqo Y ancho de Amáica

LaliDa .

Quizá de igual impoI_ü. sin emb8rgo, el proceso de d sce Ibalización eslá Iambién

IrInsfulIDando pabuocs de la dislJibución de SI:rVicio ea todo el hemisferio. La razón es simpIc :

como el papel de los gobic:rnos munic:íplles se increInaJta los fimciorBios o6c:iales n,couocen la

cooexi6a entre los servicios efeclivos y la prolJIIbiIidad de éxito en la próxima e1cecióo . El



surgimiento del gobierno local como una presencia significante en una Latinoamérica que se

vuelve cada vez mas democrática ha creado una competencia saludable entre Jos gobiernos

nacionales y subnacionales .

A nivel local, esta tendencia ha ayudado a la creación de fuertes lazos entre el desarrollo

económico, la creación de empleos y la aparición de gobiernos mlUlÍcipales fuertes y efectivos.

GOBIERNO LOCAL Y DESARROLW ECONOMICO

Este nexo es bien importante, porque hay una clara correlación entre el poder del gobierno local y el

nivel relativo del desarrollo económico de un país, como ha sido evidenciado por la proporción

diferente entre gastos gubernamentales y empleo que se ha enconlllldo a nivel subnacional . En

Norteamérica, la mitad de los gastos gubernamentales ocunen a nivel subnacional . En

comparación. Asia - cocenario de un rápido desarrollo económico en la pasada década- registra un

30 O/.. mientras que en Ames-la región de menor desarrollo económico en el mundo-, los índices

descienden a lJlI 10 %. Latinoamérica, por su parte esta ubicada entre estas dos .

Las razones para la correlación entre el desarrollo económico y la actividad gubemamental a nivel

subnacional son obvias .

El Desarrollo económico no surge del entomo por arte de magia, pues depende en factores como la

iniciativa local, adaptabilidad Ycapacidad, infraestmctura básica para facilitar actividades de

negocios, eomerciales o industriales, un lIl8I"CO legal que brinde apoyo, y la habilidad para movilizar

los recursos necesarios y responder rápidamente a un ambiente en continua transformación Tales

requerimientos se cumplen más taeilmente cuando las autoridadeS locales tienen la capacidad para

cooperar con los empresarios-ya sean locales o nacionales-, para iniciar un nuevo desarrollo

económico.

Un ejemplo perfecto estas tendencias es el estado de la florida, un án:a familiar a muchos

latinoamericanos. Durante la pasada década, el complejo de entretenimiento Disney WorldlOrlando

y el aeropuerto de Miami-Dade emergieron COI)lO dos de las fuerzas de mayor significacióo para el

desarrollo económico del estado. El área Disney/Orlando posee en la facultad más habitaciones de

hoteles que cualquier otra área metropolitana en el país, mientras que la actividad comercial en el

puerto y aeropuerto miamenses ha transformado en un tiempo soñolienta ciudad turística en un

centro importante de comercio internacional, bancario y turisrico.

Si no fuera por la naturaleza altamente descentralizada del gobierno estadounidense, estos

destacados motores del desarrollo económico local 00 existieran. Bajo un sistema centralizado, las

?



fuer7JIS poIí1ic;as de California (CIlIoDces lID estado mucbo mas pn..1c y poda.- que la Borida )

habríab~ iDdudablemente la creación de una inhesIruclura cxlcllsiva uccesaria plIflIla

ClelIción del ampIejo de Disncy WllIld Asimismo, e:srados tales como Nueva York Y M8ry'laod

(ambos COD puertos imporlaulcs}pocIrian babc:r desM'imulado la invenióo ea Iac:onstnaceión de

insIaIac:ioIIes portuaria en el ámI de Miamí-Dadc o Esos Proyccros fueroa posibles pOI el hecho de

que los gobiernos locales e<'wbmicIt:oscs disfrutan de .... sipiticaliva _roomi., iDduyendo la

capecidad paI1I oblcner ingresos. asi <XIIIIO la aulOridad de modificar el marco legal y así faciJiIar las

actividades de d 5I rollo ecouómi.::o o

ESTRATEGIAS PARA GENl:RACION DE EMPLEOS LOCALES V DESARROLW

Como los fimciooarios locales~ se lMe.-s... por _ n:iaIivos al d .0lio de

emplcos. sus primaos csfuenlos cicndeD a CllfOClnC hacia la lIbaCCióo de ÍiDjiOilalr:S

oorponcioIles, fibric:as Yempl 11sCOIIICIciales a sus cOIj••ioiladcs. Esta c:su*l\iaa sido sicmpn:

poIíth·'G'1e tall11dora, pues las gsaudes inslaIaciooes _ proc:Iivcs ag_ la ataM:ión de los

medios de difiJsi6a o SiD cmbqo, el Dumcro de ¡paudcs CiClIpllIllCioo disjlclIIible .-.

rod'''·'''__ es limilado YllOpaIe CODfiarse ea el Area,.aSllisfacerJas DCC s°ilades deaupleo

y d IODo de la liilI)'CIÍa de las ClOIiiliDidadcs loc:Iies o ha lIabido .... n:alización aecieale de la

oecesidad de~ BIiCV8S~m""OIICSa la c:reac:iée de aupIeos o Ea ' II SI •.ari.. los

fip iolol&rios loc:aIes CSláD jIR....wfo mas 8IaICÍÓII a los peo:p...1Jos De8CJCios y su JiUlt'DCial pea

geuaa emp!eos loc:aIes o Tales empl 5 .... jDpdo lID JiIIIeI iqIoolauIc CII esrc SCIIIido da_

Jas dos déI..t.s JI 105 o

Estudios n:aJizaIos _ que m's cIcI 50% de los__ ewpIoos CIlios estaIns UDicIos....

sido aeados por COillpailías COD meoos de 100 emp'-Jos. r-wes simiIIrcs de desanoDo CSláD

COIl'd'18Ddo • ser n:coooc:idosal I llIiP(WJ!é:rica Yel C81Dc:, si1ios JlOIIUIans de reIcv:aIiDricíD de

pIaola de jlIOCiucc:ióa al gsao escaJa. Un estudio realjzwlo pOI el B-=o ida__n-ode

DesarroJIo (BID) revda que l.Q)lsijlI'i!ias peque6as y _ti.,.Q_ COD lID laQo de los

cmpIeos de la R:gión Y cIcI jlRlcfuc:lo Nacional BIUSO o AdmWs, tales ""'ias SOII ....pI>Ies de

la creación de al JDaIOS UD SO "de todos los empleos__ClD el o

A la luz de esas esladislicas, ..... claro que las lIIIIIIic:ipIIique eufOQlll sus esfuerms al

~ gsaudes negocios puc:dea satis....... solo ... parte de sus J"CSidades de d 10110 YtiI,oIeos

o En los últimos tiempos. Jas ¡piiides OlICiIJllIÍ'ias DO esdn g ... lBDtos empleos como los

pequr:ftos negocios o Mas aun, la habilidad de canbiar una obic:ac:iOn poteDciaI pOI 0lnI permite a las
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grandes compañías asegurar rupturas de impuestos y subsidios que pueden perjudicar los beneficios

de reubicaciÓII para las comunidades involucradas .

Hay un numero de actividades importantes que los gobiernos locales independientemente o en

conjunción con gobiernos nacionales o regionales, pueden iniciar para estimular y apoyar a las

empresas de pequeños negocios para iniciar y expandir sus operaciones. En los Estados Unidos,

esta preocupación ha conducido a la creación de varios tipos de programas de asistencia crediticia

gubernamental tanto a nivel estatal como local, especialmente en grandes ciudades como Chicago

Miami . Tales programas han tenido éxito en varias comunidades .

El crédito es una preocupación aún mayor para los pequeilos negocios latinoamericanos de los que

es en los Estados Unidos. debido a la Irlldicional restricción de las practicas bancarias y crediticias

en esas areas . Desde mediados de los mos 80 , el BID ha creado varias Instituciones financieras

para facilitar prestamos a pequeilos y medianos negocios de la región . Un ejer••¡>lo es la

corporación Interamericana de Inversiones, que ha realizado mas de mil prestamos desde 1989 .

Así mismo. el BID a estimulado a países individuales para establecer Instituciones financieras que

respondan a las necesidades de los peqw:ños empresarios. Quizás la experiencia mas exitosa en

este aspecto es el Banco Sol en Bolivia. Creado como una Organización no lucrativa en 1985 (y

conocida originalmente como Fondo para Promoción y Desarrollo de Microempresas), el Banco

Sol fue reconocido como Banco comercial en 1992 , con la misión de efectuar prestamos a los

pequcdos negocios. Esta estrategia a resultado rentable y productiva. Desde su inserción en el Area

comercial, el Banco Sol a realizado cerca de 71,000 prestamos individuales, promediando unos $

600 cada W10 aproximadamente el 7(lOA. de su cliente son mujetes . Sin dudas. trabajando

independientemente o en conjunción con organizaciones privadas o no lucrativas, las Ciudades

Latinoamericanas grandes y medianas deberían hacer un mayor esfuerzo para facilitar créditos que

apoyen el crecimiento de los pequeilos negocios .

Otra Ares crucial de apoyo consiste en facilitar asistencia técnica a los pequeilos negocios,

especialmente en lo referente a actividades como procedimiento idóneos de contabilidad,

investigación de mercados y mercadeo, as! como técnicas de distribución de productos . Un

ejemplo exitoso de tales esfuerzos es el programa incubador de pequeilos negocios en Porto Alegre,

Brasil, que existe gracias a una Asociación Pública- Privadas .

Los gobiernos locales pueden emprender una variedad de actividades para estimular el desarrollo de

pequeños negocios y , consecuentemente, las oportunidades de empleo dentro de sus comunidades.

En La Paz, Bolivia, los funcionarios locales trabajaron para reducir las molestas regulaciones y

tarifas municipales ,creando así una atmósfera reguladora favorable para el desarrollo del pequeño

negocio.
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Otra e>1JatqiA impofWIte consiste en la creaeióa eleD_CSIr1ICtWlIS IJJWIicipales para f8C1liwel

d : .OIIO CC:OOÓUÜCO a IlIIllO plazo. Tales esfuenos. que ya se CSIliD ne..lIlIdo acabo en CaIi.

Colombia, así como en varias ciudades UrugWl)'llS, pueden lI)IUdar a la ideDtificación de IÚcOOs

patticuIan:s de mercado Yarcas poteaciaJes para el d iOlJo futuro . Así mismo • CllnI esuategJa

útil tieIIc ...ver con la orientllción de las ptlICticas loc:aJcs de 00lIijIi8 hacia los veudedotes Y

productulls locales .

De _cm:icotc. las mUJÚcipaJidades de 1.ari•..-nmcase vue1YCII bacía las sociedades

publicas. privadas como vdúcuIo para el de "olIo "CQ!ÓI!!iCO local Yla aacicía de empleos. En

eso, A..meilw. la capitaJ Pantguaya. ha sido _ iDicialÍva para el uso de e:cotrilS COIIlUJIitarios

IocaIcs al 8lávidades de entraIImicoto para aopIeos. al oooptIacOIJa ClliI la Uoivasidad Nacional,
de Asaw:m . Además • CllnI iniciativa iavoluaa. UD CilijIUiS8 CXlIIjauta CIIIn: la MUJÚcipaJidad de

Asuncióa yel sector privado pata imp"_ el desanollo cid CÍIIlIIIÓD 00SICr0 de la ciudad. Em

Ptoya:to aiaotisi J.7oo acres de tanao ele la ZJOiIII costcn Y""""_. _ auplia variedad de

nuevas .vidades bUÍstK:as y <lOIIICR:iales .

CONa.1JSJON

Los liSUIItuS ele gobierno local están convirtiéndose en lIIIl ¡nocllJl8CÍón CRlCiente en
Latiooamc!rica. en la medida que se difimde el m:onocimientu de su imponancia para la
democracia y desaJJollo .También de manera cm:ienlie, esta nueva fiontcra de la
democracia se esta transformando en una moleta de semcio publico efectivo. Moóvados
por las Ja!\idades de una mcientc responsabilidad dcdoraI, los funcionariosI~
enérgicos Ycomprometidos están tomando nuews y IIIIS significativas responsabilidades.
Asimismo, sus esfuerzos se bao COII<:CIItrado en el desluollo económico y en la generación
de empleo . Los funcionarios locales mas cnllItiYos y CiOII mayor visiÓII poIitica del
hemisferio YeII ambos aspectos como elemento importaDte de sus agendas Municipales. la
promoción de la creación de empleos a través del desarrollo económico rqnsenta Wla

oportunidad para los funcionarios locales de emprc:odcr DUCYIIS iniciativas sin tener que
competir CGII el gobierno nacional • dándole también a los gobiernos locales lBI8

oportunidad de demostrar la ~ICftIICia e importancia de las Instituciones bajo su tutela .

• El Doc:toI" ADsn Rosembanu es Dim:tor cid IDslitutuJ*8 la AdmiDislracióa Pública YScnícios
Cüilid'illiiios YProfesor de AdminisItaciÓII Púbtica etI la UaiwrsidRd "'11511' ...v-I de la F\orida.
(FIU)
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NUEVO ENFOQUE DELA PLANIFICACIONMUNICIPAL
(estlU/igü:tlY sostDIibk)

ROMEOUCLES

EVOLUCIONDELA PLANIFlCACION MUNICIPAL

El forlaIec:imimto de los modelos de EsIado de Deaecbo. los a_ de la dell«taCia y la
co"seo""" prevalencia de la sociedad civil. pero pBIticuIarmentl el poce:so de g1oba1i2ación de la
economía como resu1tado de la deslqmición de los bloques ideológicos han lIBido coosigo una
0011 ieutede revisión del c::oncepto de planifiaJción munic:ipll.

Este CXIbCCf*t de tnibajo más dinámico. más JlBIIicipIIiw Y sobre todo más gm:nciado es el
resuI1ado de los requerimienlos siguientes-

•

•

•

•

•

•

Las clcmagias más cxi&aJleS de la sociedad civil por gobiernos mas dicientes. mas
cbDol:nticos. más participetivos. mas tecnoaitio:os y geaaICiack

La aecesidad de adapearse a IUI mundo de tccnoIogía cambiame de alta
procIucc:ióoIco.

La !Jl"JreS8ria aplicación de eslnJll:gías JIIi'8 maximioar el uso de los l'IlCUrSOS }" generar de
esla fiJrma dic:iencia COiIIpetitiva.

La obligada formación de bloques Y alianzas~ lo JB:ionaI Y lo ÜIICII6:jo¡¡aJ JIIi'8
f..biItcez modelos de d IJoJIo socio«onómico.

La DrlCt:Sidad de los gobic:rnos cenlnIIesIIocaI de conl:Ir COiI IUI fuerte lidetazgo que les
pt:Jmita armonizar YCOiIIpem&r descqwlibrios "e:ia\es.

Obviamente la J!CUSidecI de renovar el modelo IdmiDisbativo el Estado pila .....1IIr1o no
solo a la COiIieDtt: de desce¡dlaliDcióo que es 1DI veIúcuIo asociado al faIómeno de la
época. pero Iambién JIIIlI generar la m;pirsla inIana de desanoIlo hacia los mllllicipios más
dc:spotegidos del pIÍS.

CARACfERIS11CAS DE LA PIANlFlCACION AcruAL

Se pueden apreciar las siguienlcs c:in:unsIancias en la planific:aciOO municipIJ que se ejecuta en
nueslro país:
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a) No existe una adre,lIada comptüSkln del couccpo planificación municipal a IIIlIIIeIa de
Wl modelo moderno. eYOlucionIdo Yacoodicionado a las nucvas c:in:unslancias de la Ley
Municipal. pero particulanncnle a los n:qucrimientos del manejo dinámico que requiere la
generación del desarrollo socio-económico de los mllllieipios.

b) En los casos donde se puede afirmar que se realiza alguna forma de planificación, é:sIa se
hace bajo Wl enfoque parcial, connotadamentc llllilateral por parte de las autoridades·
lDUDic:ipBIes, con una visión muy cortopIacisla y consecllClllallCl'de sin haccI' ¡evisión de
objetivos integrales dedesarrollo a COIto. mediano o largo pIuo.

e) PJac:ti.:a","* 110 se han eslabIecido poIlticas que vinculen al mllllicipio en los csqucrras
de desanolJo económico o de vincular a las autoridades municipllcs con los agentes de la
comllllidad asociaOOs al desanollo eoouÓII.ico. En CSle senlido se CXfliCS8 c:IaramenIe el
dcsequilibrio en los entOqucs de la planificación municipal.

d) En la conrem-lidad de la p1tnificación, la misma se orienIa fucltemente a la gestión
social de asistencia o por lo menos conlleva ... fuerte dosis de subsidios en la eub p de
obras o en la pC$1lK;ión de servicios.

e) La planificación en el orden 6sico conlpCllde subslancialmenle lDl lJIlIRlO de
ordenamientos entre los cuaJes se destaca el R:fcrente al uso del sucio Y la emisión de
ordenall7M de ornato. ambienlales y COIIIrOI de actividades mcn::antiles.

f) No se ha buscado establecer Jdaciones o ÍIIla8COCS de con~•.,.¡¡;j¡¡ entre las acciones
pivadas Ypúblicas o entre los pIaDcs YP"S'lplCSf05 del sector pivado Ydel scctor público
mUJlici..l; coosiguiaeiUeule 110 se ha Iognldo CSIlIbIcccr una vinculación enIR: el concepto
de pIanificacióo DJUDicipaI y pBrtic:ipBciélo ciudadaua o comllllilaria.

ID Los esquemas de pII1icipecióo ciudadaDa 110 se han enfocado Ilbiabü.iCi* para ser co
pBJtícipes de la planificación IDUllÍcipel de tal forma que la ciudadanía en este JlII1CCSO de
pOillO~el dcsanoIJo 110 sólo lIpOr1C pcticioncs, sino CCNupomisos de lilCCÍÓII Ym:ursos.

b) No se ha Ienido la visiÓII de aprecia¡ a la comunidad dividida en grupos de iDIeIis de
distinIa naIUJlIIcza (sociales, eoooómicos SC8JI estos iDtercscs de orden pivado o de orden
público) y la jiCisptdiva de los ak:aIdes de actuar como lideres y como agentes para
IIiIIIOllizai. para equiliinr para apowchar y para ordenar esloS difCiClIlCS i.4CIescs de los
grupos comunitarios. F.sIe fcnómeno JlIIlilCC 1CIICI' lDl sesgo idcoIógico no cvaJlBIo.

EXPERIENCIAS CON LA PLANJll'lCACION ACI11AL.

al Leve co-participació
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Con laI~ exoepción de la MlIIlicipalidad de San Pedro Sula que ha manejado una vinculación mas
imnediata c::on el SCCIOr privado productivo, las demás mllllicipalidlldes gnmdes, inletmedias o
pequeñas no han logrado esIabIecer c:squcmas de co-puticipación amplios para promover el
de:saJro\Io en forma panicipativa y c::onjlUlla iDfegrllDdo y coordinando planes públicn'privados.

b) Carga financic:nl futwa generada por enfoques asiSlmCialiSlas.

. En los municipios c::on fuertes accioocs asiS!elrialisl8s, 1aDIO aquellas ejcclIladas por ellos mismos,
como por olIU oficinas del gobierno cenIJaI o de "W"'CÜ'S e inslituciones coopenuIlCS se ha
JA': ji ....00 recicnIanente el fenómeno de la insoslt nibilidlld de las obras Y proyeclOS como
coosecuencia.

Lo c:xpIicado en el pánafo 8Idauor se debe a que en la qe, ICd de CSlOS programas de asi<lCDcia,
pIIItiadarmenle los del FHIS 110 se han I\evado JliOJ'iCCtOS que gcueu:1I ClIpIcidad cconiimic:a, que
pudiera ayudar a SUSIeIJlar la sostmibilidad de las obras medí",*, el JliI80 de \os servicios JlI'C"l""-os
Al final, las municiJli'lidlIdes incum:nen..nueva carga fuwncicra para pc:!er dar lIl8IIleIIimicD a
las obras llevadas por estos programas de donación de proyec:lOs.

e) Ine6ciencia en la asiBJlllCÍÓll de ll:lCIDl5.

No ha cxislido de JliIIte de las Municipalidlldes la iniciativa de trasladar carga financiera de
iIM:rsión al seclor privado en la ejc:cución de proyeclOS que sin ningún riesgo para el Eslado o el
Municipio y bIjo coocesionamienI Jli"*" ser manrjados por invasionislas privados. La
MUlliciJli'ljdad de San Pedro Sula ha hecho c:onslrUCCión de edificaciones deportivas que
perft;o:""'ente pudieron haber sido hechas por invcrsiooislas privados. Las f10laS de 1idJicuIos
m:oIc:cloIade basuJa siguen siendo carga financiera municipal.

PROMOCION DE UN NUEVO ENFOQUE DE lA PlANlFICACION MUNICIPAL

La Asocálción de Municipios de Honduras lea pJanacado denrro de su JUIIllI DíRCliva la neoesidad
de modeauilar el modelo de planifición municipal que efcctivamenle conduzca al des8i10110 ÍIJICWaI
de los mIIIlicipios.

Este nuevo enfoque c::onI\eva aJeamar los siguienlcs objdi_ inlamcdios:

a) La planific:aciéo mcmicipa/ sení cm proceso pcnticipIliw que de cabida a lOdos los grupos de
iDleIés Yagentes del desano\Io del municipio JIII8 orienIar la planific:iacióo.

b) Las aulOridades locales se oonwniráD en el Iider del proceso para annooizar y equilibrar los
difeaeult:s intetcses de los grupos.
e) La planificaciÓII oomJlieudelá la lII1IlOIIizació de pIaDes Y llXiooes del scclor plibIíco y del
seclor privado.
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ELEMENrOS lMPucrros EN LA PLANDlCAClON MUNICIPAL
(Esbatégic:a Ysostenible)

Se esIlIbIecea como elanenfOs básicos de la planificación muni<:ipallos siguiedcs:

A. COORDINACJONlINTEGRACJON PARA EL DESARROu..o.

l. Li~ del gobierno loc:aJ )lID hacer coavoc:atorias eqwlilndas Y apnpiacMs
hacia todos los scc:toRs ullbcsados en el JIRIOCSO de deslnollo local

2. CclofcnnIIciáII de CS1nICIUrIs mixtas pila lJevIr a cabo el Jloce:so.. (Consejos,
aup_ tá:uicas,. (';I)IDités, dl:.). s.:ar la oficina ~ pllnificaci60 de las
municipBlidadc:s.

3. FOdlIIecimiento de los esquemas de pu1icipecion c:iudIIdIIIa no .sistmeietisra.
Eslablecer JlI'OlPIIll'S sociales CXlII finla¡lb1k'S jUSliticados..

B. IDENTlFICACJON y VALORAClON DE LOS IN1ERESES LOCALES Y SUS
GRUPOS REPRESENTATIVOS.

1. EcxNlÓlDicos de orden público YpiVldo
2. Sociales de orden público (plIdres de familia. petJOIIII05" lImbic.M1ismo, dcacebos

lRona1105. poIfticos, ek:.) o privado (aIlJIesas macailliJes, ÜM5sio..¡d.S, dl:.)

C. VALORAClON ESTRAlEGICA DE LOS RECURSOS Y P01ENCIALIDADES.

l. Recursos natwaIes Ytécnicos.
2. ValoraciÓD de las condiciones del entorno. (UbicariOO CXlII ~IC'W a mcn:ados.

mnas de influencia CCiOIlÓIJIÍaI. social. dC.)
3. Valoración del jlotencia) acIUaI y modific:able de los__bumlulll5.

D. DEflNICJON ESTRAlEGlCA DE PLANES

1. PJanes de umgo con consideraciÓII d>1ra!égi<:a en cu.mo a los__ nalUI'IIes.

2. PIaDes de lnIblgo con consideración privlilai. en la ro.mación y asignación de los
recursos hu"wl!QS.

3. CoosidenIciÓll esuatégica en cuaDIO a las coadicioncs del edUmo. (condicicJoes
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económicas y sociales dentro de áreas de influencia ya sea originadas o
recibidas.

4. Valoración de riesgos. (análisis de la sostenibilidad)

5. Planificación del desarrollo de los recursos humanos.

6. Integración/coordinación de planes y presupuestos del sector público y privado.

7. Balancear los esquemas asistencialistas y desarrollistas para evitar la fractura de la
armonía yjusticia social.

E. MONTAJE DE LAS ESTRUCIURAS DE DIRECClüN y CONTROL.

l. Definición de la estructura organizativa mixta que tendrá la responsabilidad de llevar
a cabo el proceso y de crear condiciones de información y seguimiento.

2. Actuar democralicamente en la conformación de equipos de trabajo.

NIVELES DE TRABAJO.

Para alcanzar resultados de acuerdo a condiciones particulares de los Municipios, el modelo se
plantea a tres niveles. asi:

NIVEL l. CIUDADES GRANDES.
(Tegucigalpa y San Pedro Sula).

Concentración de estructuras Yagentes de desarrollo, organización mas formal de la comunidad y
definición mas precisa de intereses, mayor autonomia social y económica son las caracteristicas
básicas de estas ciudades a las cuales podemos agregar El Progreso, Choluteca, La Ceiba que
también irradian influencia hacia ciudades y poblados vecinos.

El montaje del modelo y estructuras de planficación conforme las bases que se proponen
involucraría esfuerzos para crear las condiciones de interacción entre el gobierno local y los grupos
de interés.

Se han iniciado esfuelZOS para promocionar entre miembros del sector privado con la voluntad de
las Municipalidades las experiencias en planificación estIatégica de ciudades como Barcelona,
Quito y otras que han logrado éxitos notables en este sentido.
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NIVEL 2. MUNICIPIOS INI'ERMEDIOS CON P01CNCIALIDAD DE DESARROlLO
ASOCIADA A CnJOADES DE INFLUENCIA.
(Sabana Grande. Nacaome. VillaDueva. 0I0kJma. ele.)

La caracteristic:a fuodamenlaI de este nMI es la depeldeI.:ia g1avitaeional de ciudades g¡1IJdes. la
iDfIuencia positiva O negativa que )lUllden 1eI:CJFf. pero también la gran posibilidad de apIOWICbIr la
cin:unslancia g¡avilacional.

a) Ciudadrs beneficiadas por Teguciplpa: Sabena Gnmde. Valle de Angeles.

b) Ciudades cmurblIdas. aborvidas por Teauciplpa: Santa Lucia

e) Ciudaclr:s debili1IIdas:~ Santa Ana que se _ COIIVOnoo en poblados dormitorios.

En este niYCI la pIanific:ación municipal JlUllde 5a" _Mida luego del análisis de la dqlCnde",cia
gnavilllcional y de establecer condiciooes &wmbIes de are eotomo o de C'.!qIrier coodición de
indepr.P<Im:ia que puedienn preseulai o adquirir a fimo.

NIVEL J. MUNICIPIOS AISLADOS.
(Municipios muy JUIlIIcs)

La ClIIlldaística fw:Ilullental de este ni\ld es su rdativo UsJamiado de OCUbos UIbeoos mayon:s o
de YÍ8S de comunicación trolll:aIes.

En este ni\Id la pIanific:ación se iDdJlciria para esI8t*c- pImcs sencillos que~ d
j !julio InIlwjando COII elemU&lS que Um2J. prO)UI05 asistidos. pero JlRlC'ftIIdo en todo caso
introducir paralelamente elementos de d !julIo económico que produzcan 1DI IiIC,PMllietdh
SOSIt:üido de los nimes de ingn:so de las familias.

El problema de la sostellibilidad de los po)edos asislnJcialis'as se peseuta en esliOS Municipios.
C'.ndo 110 se _ generado coudiciooes .... que los propios beneficiados tenpn .al. jdwI ....

manejarel mauteiliDlif:nlo o papr por la opeoacióu de las otns.

TRABAJOS A EJECUTARSE.

Trabeio !!I!!!fD!:

a) ProducciÓII de los lDlIIIIJaIes o guias.
Pala ciudades g¡andcs.
Pala ciudades Í1J1tUnedias gnrvitacionaIes
Pala municipioslpoblados aklado.
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b) Validación de los manuales o guías.

c) Reproducción y edición de los manuales.

Trabajo de camPO.

a) Inducción al nuevo modelo de planificación municipal en los niveles políticios y decisionales del
sector público y los grupos comunitarios.

En ciudades grandes
En ciudades intermedias gravitacionales
En poblados aislados.

b) Capacitación sobre el uso y aplicación de los manuales.
En los tres niveles de planificación

c) Seguimiento y evaluación de los procesos.
En los tres niveles de planificación.

Para la Asociación de Municipios de Honduras.

a) Edición de material informativo sobre fortalecimiento de la democracia en esquemas no
tradicionales de p:vticipación ciudadana y orientados a promover el desarrollo económico.

b) Edición de material informativo sobre planificación estratégica en lo referente a aspectos de
promoción de lo modelos para divulgación general a rnaI\era de capacitación ciudadana.
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LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: "PROMOVIENDO LA
EMPRESARIAL/DAD EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE"

El caso de Centro América

por Alfredo Lazarle H.al

Este artículo rest:ata las principales lecciones desarrolladas a partir de la experiencia
del Programa de Desarrollo para Desplazados, Reflllllados y Repatriados en Centro
América -PRODERE- en la prolllDclón del Desarrollo Humano Sostenible, a través de
la promoción de cap.idades locales para programar y conducir sus propios procesos
de desarrollo. En este caso se presenta la experiencia en el área eeoDÓmica alrededor de
las Agencias de Desarrollo Económil:o Local (ADEL), prolllDvidas por la Organizadon
Internacional del Trabajo - OIT - como intrumento privilegiado en el proceso de
&eneradón de empleo e ingresos a través de la promoción de la Empresarialidad .

I.Presentación

Los elementos a ser presentados, responden a una estrategia implementada por PRODEREill, la cual se
diseñó bajo la consideración de que en áreas caracterizadas por la pobreza y la marginalidad social, las
políticas macroeconómicas de desarrollo, que en general acompañan a las de ajuste estructural, no son
suficientes para generar un cfrcu10 económico virtuoso.
El problema era entonces equilibrar, en condiciones de pobreza difundida, la escasez de recursos
económicos disponibles con la necesidad de ampliar la base productiva, como un primer motor del
desarrollo, que permita generar oportunidades de ingresos y empleo adecuados y estables.
Para ello se vio necesario impulsar actividades productivas de naturaleza empresarial, que sean capaces,
por un lado, de tener efectos mu1tiplicadores estables y, por otro, de brindar posibilidades de acceso al
circuito productivo, a la población más excluida: estos deberan ser proyectos que valorizen al máximo
los escasos recursos que tienen principalmente estas áreas: fuerza de trabajo y recursos naturales.

Se ha discutido mucho sobre la replicabilidad de los modelos de desarrollo, sobre todo de aquellos que
parten de iniciativas a nivel local prevaleciendo la opinión de que un área no puede imitar al detalle
modelos desarrollados en otra. Sin embargo, existe un principio básico que unifica esta problemática y
es el que los actores locales tienen el conocimiento de las características del área, representan la
dinámica social, institucional y económica y pueden determinar las prioridades y las acciones más
oportunas; por lo tanto, tienen que ser involucrados en primera instancia, de manera que puedan
concertar y conducir la promoción de su propio desarrollo.
De otra parte, los procesos del desarrollo económico, a nivel local, dificilmente pueden dejarse a
mecanismos espontáneos de crecimiento, más bien tienen que ser sustentados en algunos elementos
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claves, como son:
a) Orientación hacia producciones que valorízan!.lllas potencialidades locales;

b) Creación de condiciones de acceso a las oportunidades de financiamiento.

c) Mejoramiento de la calificación del mercado del trabajo

Page2ofl2

d) Generación de un sistema infraestructura! de soporte.

Todo esto necesita un esfuerzo organizado y coonlinac!o, para que el conocimiento de la realidad y de
las necesidades locales se transforme en valorización económica, en capacidad t6cDica para promover
empresas y oportunidades de ingreso Yempleo y en la constitución de mecanismos de desarrollo que se
basen sobre el consenso democrático y que sean la respuesta sin exclusiones a las necesidades de la
población.
Este esfuerzo organizado, dentro de la experiencia del PRODERE, se concretiza a nivel de territorios
especfficos, en las Agencio de DesarroUo Económico LocaI-ADEL.

Las ADEL, son~tlTgIDI~dllS.nfvellocal, donde los pro......... 1oeales en fonna
concertada y autónoma ID_ ftdshJlfll8 sobre propuestas e iniciativas de~ A ,.ÓIkO
IIlIúIStI*"Í//II, aseguran al mismo tiempo las collllkül_ tk1tka para viabiJizarJas y la _Yi1izad68
de ruanos requeridos, con el objetivo de britldlll' tlptI""'¡+hs de ac:cesc. al cin:uito productivo, al
conjunto de la población y en particular a la mú excluida.

Las ADEL asf definidas, haceD parte de la estrategia del PRODERE para la promoción de un
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE a nivel local, en tanto articulan capacidades e
instrumentos válidos para viabiImlr mecanismos de ejecución nacional, de acúvidades de "'coopalI,....,......lICIci·ón a
nivel local, concertados para la planificación, la asistencia técnica, la ejecución y canali71lCión de
recursos financieros nacionales e internacionales.

En este enfoque la cooperación Internacional viene desarroUancJo distintas acciones, apoyando coola
puesta a disposición de recursos humanos, organizativos y financieros distintas iniciativas para la
formación de ADEL, en diversas partes del mundo.

Asf., a través del Programa PRODERE en Centro América, 10 viene haciendo en los dcparbimeUlos de
Ocotepeque e Intibucá en Honduras, de Chalatcnango YMorazán en El Salvador, de Quiché en
Guatemala, de Nueva Segovia y linotega en Nicaragua, Cayo District en Belize y la Región Bnmca en
Costa Rica. Iguahnente, la Cooperación Bilateral Italiana viene apoyando iniciativas similares en los
departamentos de Granada y León en Nicaragua, en las Zonas sur y norte de San Salvador en El
Salvador y está comenzando nuevas experiencias en Colombia. La Organización Internacional del
Trabajo, OIT, además de participar en las experiencias de PRODERE y colaborar con las experiencias
en Colombia, viene apoyando directamente iniciativas similares en Cambodia, Polonia, República
Checa, Bulgaria y próximamente ampliará estas iniciativas a nuevas repúblicas del Este Europeo, otras
áreas de Costa Rica, Bolivia y Perú.

2. ¿Ptl1' filé lIIf desll1'1'fJlJD .Ifivd1tH:tIl'!

Si vislJali7>l1J1os al DESARROLLO como un proceso histórico, de carácter continuo e integral, dentro
del cual la sociedad busca ordenar e incrementar el aprovechamiento de sus recwsos para mejOllll' sus
condiciones de vida, en un ambiente de igualdad de oportunidades y justicia que permita una plena
valorización de la dignidad humana, podemos observar que este proceso se manifiesta en forma 110
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homogénea, generando un desequilibrio de oportunidades entre distintos sectores de la sociedad, el cual
puede ser explicado en función a:
- la dotación de recursos existentes,

- el nivel de su reconocimiento,

- las posibilidades de su incorporación al proceso,

- el grado de control ejercido sobre ellos, y

- la forma como las distintas fuerzas sociales se organizan para su explotación y el aprovechamiento de
sus beneficios.

El ideal social debe buscar armonizar el proceso, permitiendo que sectores mayoritarios de la población
tengan iguales oportunidades de acceso a los beneficios que se obtienen del aprovechamiento de
recursos.

Esto supone la necesidad de perfilar una estrategia de desarrollo que permita dinamizar la participación,
en este proceso, de aquellos sectores de la sociedad que manifiestan menores niveles de desarrollo
relativos, buscando paralelamente el estrechamiento de las desigualdades existentes, para legitimar la
continuidad del proceso y permitir la dinamización del mismo.

Esta exigencia de abrir oportunidades al desarrollo entre los distintos actores sociales, implica revisar los
criterios tradicionales de su ordenamiento espacial, buscando superar las tendencias centralizadoras y
excluyentes que han predominado en los enfoques tradicionales del "Desarrollo Nacional" y su réplica
ajustada del "Desarrollo Regional".

La revisión propuesta, nos lleva a reivindicar el ámbito de lo LOCAL, como un espacio más concreto
de participación social en el proceso, como una unidad de análisis, planificación y acción, capaz de
relevar y activar un conjunto de potencialidades no apreciadas por el planificador tradicional y de
atender un igual número de demandas insatisfechas a través de mecanismos apropiados al contexto y
escala de las mismas, aportando de esta manera dentro un esfuerzo sinérgico al desarrollo de la región y
el país.

La satisfacción de estas necesidades básicas, principalmente de poblaciones de menores recursos, y la
proyección de sus condiciones de vida hacia estandares de vida cualitativamente superiores, se puede,
por un lado, apoyar estratégicamente, en un esfuerzo que promueva progresivamente actividades
ECONOMlCAS, capaces de alcanzar condiciones apropiadas para generar directamente los ingresos
suficientes que permitan atender los niveles de gasto social que éstos le requieren y los niveles de gasto
productivo que lo faculten a reproducir adecuadamente estas mismas condiciones de generación de
ingresos.
Restricciones de recursos financieros, falta de regulación del mercado, política monetaria restrictiva,
tienen como efecto el debilitamiento de la ya frágil estructura productiva, concentrando el capital en
manos de pocos, creando barreras para el ingreso en el circuito productivo de la gran mayoria de la
población, y generando un irreversible desequilibrio social y económico.

El reto que esto implica es abrir el conjunto de oportunidades para promover el desarrollo económico a
las grandes mayorías, tarea que sólo puede ser emprendida a nivel local, por el conjunto de los actores,
los cuales, sobre la búsqueda del consenso para la definición de sus prioridades comunes, deberán
potenciar su acción dentro de un esfuerzo coordinado, que les permita aswmr con coherencia y
efectividad la conducción de este proceso.
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J. ¿(luiéIIes SO" 11 "hrd /Dt:II1lDs prolllgOlÜ$tIIS de 111ADEU
A este punto la inquietud es ¿cuáles son las fuerzas que pueden empujar UD ptOCCS(» de este tipo, en

. términos de localización (centrales, perif6ricas) y tipología (gobierno, emplesarios, asociaciones
sociales, individuales, etc.)?
En el primer caso, es evidente que una politica centralizada tiene la ventaja de poder ser eficiente
(coordinaciÓD de recursos), pero no eficaz, porque la institución central al múimo puede limitarse a una
poHtica de incentivos productivos, pero no tiene la capacidad de identificar soluciones puntuaJes en cada
lugar del paIs Yen miles de situaciones diferentes.

En el segundo caso, una poHtica manejada por uno solo de estos actores puede tener la venIaja -al

algunos casos- de ser eficaz, pero evidentemente no eficiente. debido a la eateIlCia de CUOIdiuciÓD Yde
interacción.

Por todo esto parece que la mejor manera de empujar el proceso de desarrollo sea a partir de lo local,
involucrando todas las fuerzas vivas económicas, institucionales y sociales que opaan a esle nivel. que
tienen el conocimiento de las caracterlsticas del área, representan la dinAmica social. institucional Y
económica, y que pueden detenninar las prioridades y las acciones mAs oportunas.

4. ¿CJuíles SO" liIs alruIidoaesJHIItI "" destIrroIúJ _1UÍ.ua, IIlIIl1so#DIiIIk y 1ifII/Iib,..,
Cuatro son las condiciones principales para UD desarrollo económico autollosfenible:
1) La capacidad emptesarial, entendiendo como tal no solamente las calidades individuales de los
empresarios, sino también la capacidad del sistema local de generar iniciativas emptesariaJes aitosas y
permanentes.
2) El acceso al sistema financiero para viabilizar invetsiones y, en particular, para posibilitar a los más
pobres que están excluidos del sistema vigente, a utilizar fuentes financieras para sus propias iniciativas
productivas.
3) Las caracterfsticas del mercado del trabajo para calificar la oferta a nivel de las nuevas demandas
requeridas por las pe¡spectivas del desarrollo.
4) La creaciÓD y/o fortaJecimiento de las infraestructura territoriales necesarias para el fimcionamiento
del sistema productivo (comunicaciones, distn"bución y cometcialización, fueotes de energfa, transporte,
etc.).
Una poHtica de desarrollo equilibrado tiene que garantizar iguales opOItunidades de ingreso Yempico
para el conjunto de los sujetos sociales, de manera que la misma pobieu se convierta en un ItclDSO para
el desarrollo, a través de la utilización de todo el potencial humano del cual dispone el 6R:a.
Es justamente para fomentar este tipo de conversión que UD desarrollo.' ..rs'" conJIeva a la
necesidad de UD proceso t!tpIilibnIMI en el aprovechamiento de las oportunidades
No hay duda que el motorprincipal para que el desarrollo sea autosostenido es la generación de un
tejido productivo a nivel local, hecho principalmente por un sistema de eWptesas locales que pueden
valorar las potencialidades endógenas del érea.

5. ¡CII6les _1iIs obidJ- tk I11III ADEU
Contn"buir al desarrollo económico de UD área, a través de ll'CC8nilllMS participativos, gatanljzando la
presencia de UD instrumento que tenga la capacidad en el futuro de continuar de manera autosostenida la
implementación de UD desarrollo económico local. Sus principales objetivos son:

1) Creación y fortalecimiento de emptesas productivas autosostem"bles (en forma individual o
asociativa), capaces de crear fuentes de trabajo pennanentes y de colocar sus productos o setvicios en el
mercado. Estas emptesas valorarán el potencial del área en todos los sectores económicos, según
prioridades que van a ser identificadas úea por área, dependiendo de las vocaciones, de las
potencialidades del área, de las necesidades de la población y de las postDilidades que ofiece el men:ado.

IImlOO '1-1
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2) Creación de una capacidad para la identificación de las posibilidades de desarrollo productivo y la
generación de proyectos, con el concurso coordinado de los actores locales y de los referentes
nacionales, que pueda constituir un interlocutor válido para atraer y catalizar inversiones externas para el
desarrollo. En este marco, la ADEL podrá estipular convenios con diferentes organismos nacionales e
internacionales para dar seguimiento a proyectos de desarrollo, en modalidades que serán evaluadas
convenientemente por cada ADEL.
3) Apoyo a la planificación local sectorial, en coordinación con las actividades de las instituciones
públicas a nivel central, regional y local.
4) Facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo.
5) Autosuficiencia desde un punto de vista económico, a través de la generación de ingreso mediante la
venta de servicios y otros mecanismos financieros ad-hoc.

6. ¿ Cuál es su carácter legal e institucional?
En una ADEL se busca la participación de todos los actores que a nivel local tienen un papel en el
desarrollo económico: instituciones públicas nacionales -a través de sus dependencias o delegaciones
locales-, autoridades locales, instituciones privadas, asociaciones gremiales y comunitarias.
La ADEL tiene su propia personería jurídica, que le garantiza autonomía política y administrativa.
Dependiendo del marco jurídico y de las condiciones particulares de cada país, la ADEL puede
conformarse como una Asociación, una Fundación o una Sociedad.

7. ¿Como se deflJle su área de impacto?
Dependiendo de las caracteristicas de cada país, el área de impacto de unaADEL se define en
consideración de la división político-administrativa del Estado, para asegurar su sostenibilidad político
institucional. Igualmente, la articulación económica del territorio, así como criterios de homogeneidad
tisico-geográficos y/o socio-culturales, aportarán elementos sustantivos para garantizar su sostenibilidad
económico-financiera y social.

8. ¿Cuáles son sus principales áreas de actividad?

Para cumplir sus objetivos la ADEL tendrá que desarrollar diferentes competencias y actividades, que se
pueden dividir en 3 áreas estratégicas :
1. Actividad básica (círculo interior)
2. Servicios para la actividad básica (círculo medio)
3. Mejoramiento del Entorno Económico -Actividad evolutiva- (círculo externo)

httn://www.ilo.onzlnublic/snanish/emnlovmentlJedlnubl/latins.htm 11/27/00
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Esta observación se sustenta fundamentalmente en el plim:ipio de que las condiciones de
empresarialidad no SOD capacidades trausferibles exógenamente al individuo, involucnm patrones de
comportamiento muy específicos, entre los que destacan:

- la capacidad de asumir riesgos,

- el espiritu de competencia,

- iniciativa en la toma de decísiones

• creatividad para responder a escenarios cambiantes.

La Animación Económica podrá apoyar a que estas condiciones afloren, a romper banaas soc:iaIes que
las inhiban, a brindarles instnunentos y t6:Dicas que mejoren su eficiencia; es decir, deberá enfieadai el
reto de promover una Cultura Empresarial

La ausencia de estas condiciones dificulta seriamente el éxito de las iniciativas WiJliCSii iales y COIIe el
riesgo de empujar al fracaso a aquellos actores que, seducidos por el parafso de oportunidades que se le
presenta, no dudan en seguir el "Buen Consejo téaJico" recibido, pero entran en crisis cuando en el
desarrollo de las actividades recomendadas, confrontan escenarios de toma de decisión que se escapan
del libreto, donde ya no pueden recurrir al "buen consejero", pudiendo incurrir en vacilaciones O eliGes
que le demuelen la confianza en el "parafso prometido·, lo frustran, lo inducen a la deserción, lo
confrontan a la búsqueda de responsables ajenos a él ylo, en el peor de los Cl'sos, 10 conducco a la ruina
económica total.

Una reflexión final, especialmente dirigida bacia los programas de promoción del desauollo, es que
probablemente la aplicación de estrategias de promoción de actividades económicas de naturaJeza
empresarial reduzca de manera importante sus expectativas sobre el número de sujetos dim:tos de
atención de estos programas, al constituiJse las condiciones de emp¡esarialidad en una importante
barrera natural para acceder a los mismos.

Esto RqUiere reconocer, en primer lugar, la necesidad de d naDar eslrategias complemetilarias de
atención a aquellos segmentos de población que no califiquen dentro de eUas, orieutándolos bacia la
generación de condiciones adecuadas para su inserción dentro de actividades de naturaleza asalariadas,
que le permitan acceder a mejores expectativas de ingreso; sin embaIgo, si no dinamizamos la actividad
de naturaleza empresarial, estos sectores deberán enfiental un mareo de oportunidades ocupaciollllles
bastante restringido.

13. Costos prtJlIIe4iDsJND'8 illlp/elllelrltlrADEL t!II '" experiftrcülúIPRODERE

1)De la Coostitución y Operación:

Para coostituir una ADEL se requicn: un capital para inversión fija, gastos opaacionales -a11l1C11OS pera
el primer año de vida (hasta que la ADEL empiece a generar ingresos suficientes). estudios de
diagnóstico, capacitación del personal involucrado en las actividades de las Agencias. PRODERE ha
invertido un promedio por ADEL de Sl20,OOO, lo cual incluye tanto aportes de bienes y servicios, como
la dispom"bilidad de recursos frescos de capital.

2) De las Inversiones:

Para el financiamiento de las empresas se requiere de crédito para financiar los primeros planes de
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empresa aprobados y así poder atraer otros recursos.

Page 9 of12
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Se ha invertido un promedio por Agencia entre $450,000 y $500,000, lo que pennite una generación y/o
mejoramiento de 200-400 fuentes de empleo directo por año. En el caso de los fondos de garantía, estos
son coordinados a nivel nacional por la red de Agencias constituidas.

14 . 1hdance de lo experiencia

De lo antes expuesto podemos deducir que si bien la propuesta de las ADEL's es relativamente nueva!'!},
su rápida multiplicación se debería sustantivamente a los siguientes hechos:

Su carácter Descentralizador: en la medida que tiende a fortalecer las capacidades locales para la
gestión de su propio desarrollo, generando condiciones y niveles de interlocución a nivel local. capaces
de interactuar directamente con iniciativas regionales, nacionales e internacionales de promoción de un
desarrollo económico sostenible.

Su carácter Participativo: al involucrar a todos los actores públicos y privados presentes a nivel local en
la definicíón de prioridades, ejecución de acciones y supervisión del proceso; evitando demagogias a
través de la búsqueda de un equilibrio práctico entre participación y eficiencia.

Su carácter Racionalizador: en cuanto aprovecha todos los recursos y capacidades existentes, en un
marco de prioridades concertadas y de acciones coordinadas, evitando superposisiones y competencias
interinstitucionaJes, ampliando eficiencia y cobertura a través de la complementariedad de acciones y del
desarrollo de servicios comunes básicos y ordenando de manera organizada la atención del territorio.

Su carácter ReconciliJuJor: al haberse demostrado a lo largo de las experiencias desarrolladas en zonas
post conflictivas -ver página anterior-, que genera un foro de discusión y trabajo que pennite transferir la
tensión social en sinergias positivas, frente a retos y problemáticas comunes que resaltan los elementos
de identidad, respetan los de diversidad, y generan un espacio democrático que colabora en la
reconstrucción del tejido social.

Su carácter Muvilkatlor de recursos: al constituirse en una contraparte representativa y técnicamente
eficaz, que genera confianza para la inversión de recursos para el desarrollo.

Su carácter Articulador: entre los esfuerzos públicos y privados, asumiendo una corresponsabilidad en
el proceso y su correspondiente reflejo en los esfuerzos para su gestión. Esto se expresa igualmente entre
las iniciativas nacionales, regionales y locales, al pennitir al nivel local niveles sustantivos de
interlocución y negociación frente a los otros dos niveles, así como a estos les crea canales que permiten
compatibilizar intereses, prioridades y orientación estratégica.

Su carácter Sostenible y su bajo costo de
implementación: en la medida que aprovecha
fundamentalmente las capacidades y recursos
existentes, complementándola con instrunientos
y servicios de bajo costo de implementación;
generando condiciones atractivas para la
operación de otros programas nacionales
existentes y para el involucrarniento incluso de
recursos nacionales del sector privado en una
nueva alianza para el desarrollo; valorizando y
cautelando los recursos locales, en la búsqueda
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de lDl equilibrio y lIIDJOJÚa entre desanoUo Y
medio ambiente y, finalmente. optimizando las inversiones para el desanoUo. a través de UDa ac:cióo
consciente y técnica de buscar condiciones de eficiencia económica y promover la empresarialidad.

J5. Liu ADEL CetII1YHUIID'ka1l1lS elllIlgllllDs "Ú1flDt1s:

Las Agencias de Desarrollo Económico Loca1 (ADEL), se han constituido como iniciativas
descentralizadas y participativas, que articulan esfuenos y capacidades locales, buscando racionalizar y
potencializar sus propios recursos humanos, técnicos y materiales y movilizar los recwws
complementarios, necesarios para impulsar procesos de desarrollo económico autososlenidos, mediante
la dinamizaciÓD de actividades económicas de naturaleza emp¡esarial.

Las Agencias de Desarrollo Económico Local, surgen en América Latina a partir de dos experiencias. la
primera a mediados de 199], promovida por la Cooperación Bilateral Italiana, en la Región IV de
Nicaragua Y la segunda iniciada a fmes del mismo aI1o. en el marco del proyecto PRODERE en
Ocotepeque Honduras. Hoy dia el mapa centroamericano de las ADEL, está CODStituido por. 5 ADELs
en El Salvador, 4 en Nicaragua, 3 en Guatemala y 2 en Honduras y una en Costa Rica.

Cubren en la actualidad lDl territorio de aproximadamente 35,000 km2 Yuna población cercana a las
3'200,000 personas, incorporan a mas de 350 intituciones entre gobiernos municipales, oficinas
decentralizadas del gobierno central, asociaciones de productores, organizaciones de base,
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, Yotras instituciones afines a la promoción del
desarrollo económico de sus áreas de actuación. ]gualmente a través de sus respectivos grupos
consultivos han incorporado las replCS4.'Dtaciones polfticas de las diversas o¡...:iones presentes en sus
áreas. organismos de cooperación, personalidades académicas, etc.

Población y territorio atendidos por las ADEL operativas
en Centroemérica
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foros
internacionales, facilitar el intercambio de experiencias y actividades comerciales, desarrollar servicios
comunes, lograr economias de escala importantes en actividades de fomación y asistencia técnica a sus
propias estructuras y realizar gestiones conjuntas para movilizacion de fondos en apoyo a sus diversas
iniciativas de inversión. Esta estructura Regional a partir de 1995, cuenta con subestructuras nacionales,
las Redes Nacionales, las cuales han pennitido la gestión coordinada de ciertos mecanismos comunes a
iúvel nacional como los fondos de garantia en Guatemala y Honduras o la Financiera Calpia en El
Salvador.

NOTAS

1. Economista Peruano, antiguo Asesor Regional de la Organización Internacional del Trabajo para
PRODERE - Centro América, actualmente se desmpea como Asesor Técnico de la OIT destacado a la
sede en Ginebra de la Unidad RESS de UNOPS, con la finalidad de coordinar la asistencia técnica de la
OIT a los programas RESS, en lo que concierne a los temas de Desarrollo Economico Local y
Mecanismos Crediticios.

2. PRODERE, es un programa del Sistema de las Naciones Unidas, creado en el marco del Plan Especial
de Cooperación Económica para Centroamérica-PEC- y de la Conferencia Internacional para
Refugiados en Centroamérica-ClREFCA-, en respuesta a las iniciativas regiC"nales de Paz de los
presidentes de la región, contando con un presupuesto de US$ 115 millones aportados por el Gob. de
Italia y ejecutado como proyecto interagencial por el PNUD, OIT, OPS\OMS y el ACNUR. El proyecto
trabaja desde 1990 en áreas afectadas en diversos grados por el conflicto Centroamericano; unas han
sido escenarios persistentes de actos de violencia, otras han sido receptoras de importantes contingentes
de refugiados y desplazados. Su enfoque de intervención de carácter territorial, no discrimina entre
distintos sectores de población, bajo el principio de que el Desarrollo es un camino fundamental para la
consolidación de la Paz, busca demostrar que es posible la construcción de un tránsito acelerado desde la
Emergencia al Desarrollo. Hoy dia es reconocido a nivel del propio Sistema de la ONU y de la
comunidad Internacional, como uno de los mas importantes ejemplos a seguir en la costrucción del
nuevo enfoque del Desarrollo Humano Sostenible.

3. Entendiéndose por valorización no solo el aprovechamiento prioritario de los recursos locales, sino
también un uso racional de los mismos, que permita su renovación y equilibrio con el medio natural.

4. El origen y sus antecedentes reales se generan en Europa occidental entre los años 70 y 80, despues de
la crisis petroleras, y mantienen a la fecha importantísimas experiencias en Italia, España e Inglaterra,
asociadas sobre todo en los dos primeros casos a sus "milagrosos" modelos de Crecimiento. Las
primeras experiencias en el tercer mundo son las Centroaericanas a partir de inicios de los años 90.

Puesto al día por GT. Aprobada por PA. Ultima actualización: 1de septiembre de 2000.

Para más información. dirfjase al Sector del Empleo
lel: +41.22.799.6853 o correo electrónico: edemp@ilo.org

SECTOR DE EMPLEO: [ Arribª I Emple.9 Página de entrada I
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EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL:
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1.M_ 6eunIl:

Concebimos al DESARROLLO como UD proceso contfnuo, dentro dcl Cual la sociedad busca ordenare
incremCOlar cl aprovechamiento de sus recursos para mejorar sus condiciones de vida.

Este proceso se manifiesta co forma no bomogenea. presentando distintos niveles al interior de la
sociedad, los cuales están determinados en función a:

- La dotaciÓD dc recursos existentes,

- El nivcl de su reconocimiento,

- Las posibilidades de su incorporación al proceso,

- El grado de coouul ejercido sobre ellos y

- La forma como las distintas fuerzas sociales se organiZllD para su explotación y el aprovecluurriento de
sus bencficios.

El ideal social debe buscar armonizar el proceso, permitiendo que sectoles mayorilllrios de la población
tengan iguales oportunidades de acceso a los beneficios que se obtienen del aprovechamiento de
recursos.

Esto supone la necesidad de perfilar una estrategia de desarrollo, que permita dinami7JIT la participación
en este proceso, de aquellos sectores de la sociedad que manifiestan menores niveles de dcsarroDo

htto:/lwww.ilo.orvIDublic/spanjsblCDIPloVDIentlJedlpubllfinans.htm 11fl91OO
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relativos, buscando paralelamente el estrechamiento de las desigualdades existentes, para legitimar la
continuidad del proceso y pennitir la dinamización del mismo.

Esta exigencia de abrir oportunidades al desarrollo entre los distintos actores sociales, implica revisar los
criterios tradicionales de su ordenamiento espacial, buscando superar las tendencias centralizadoras y
excluyentes que han predominado en los enfoques tradicionales del "Desarrollo Nacional" y su réplica
ajustada del "Desarrollo Regional".

La revisión propuesta, nos lleva a reivindicar el ámbito de lo LOCAL, como un espacio mas concreto
de participación social en el proceso, como una unidad de análisis y planificación capaz de relevar y
activar, un conjunto de potencialidades no apreciadas por el planificador tradicional y de atender un
igual número de demandas insatifechas a traves de mecanismos apropiados al contexto y escala de las
mismas, aportando de esta manera dentro un esfuerzo holistico al desarrollo de la región y el país.

La satisfacción de estas necesidades bsicas, principalmente de poblaciones de menores recursos y la
proyección de sns condiciones de vida hacia estandares de vida cualitativamente superiores, se puede
snstentar estratgicamente en un esfuerzo que promueva progresivamente actividades ECONOMICAS,
capaces de alcanzar condiciones apropiadas para generar directamente los ingresos suficientes que
pennitan atender los niveles de gasto social que stos le requieren y los niveles de gasto productivo que
faculten a reproducir adecuadamente estas mismas condiciones de generación de ingresos.

Dentro de esta concepción el financiamiento se constituye en un instrumento promocional, capaz de
viabilizar un conjunto de iniciativas, condiciones técnicas, de gestión y de dotación de recursos, que
permitan promover la generación, consolidación y/o reorientación de activiaades económicas, capaces
de generar el flujo requerido de ingresos en condiciones adecuadas de empleo.

2.- Criterios Basicos:

En consecuencia con lo antes mencionado, el tratamiento del financiamiento, dentro de un Programa que
promueva el Desarrollo de Actividades Económicas a nivel Local, se debe articular dentro de un
enfoque integrador e integral que supone los siguientes criterios básicos:

- Modalidades apropiadas a la naturaleza y escala de las actividades económicas, que se hayan
priorizado como alternativas potencialmente estables para una generación adecuada de ingresos.

• Compatibilización con los objetivos de transferencia tecnológica y capacitación en gestión, que el
repotenciamiento de estas actividades, supongan para ser consideradas como una alternativa eficiente de
desarrollo.

- Articulación estrecha a modalidades organizativas, orientadas a la priorización y planificación de las
acciones de desarrollo al interior de la localidad, como búsqueda de un proceso racionalizador de la
asignación de los recursos disponibles para promover el desarrollo en la misma.

• Capacidad de institucionalizaciim y articulación dentro de un Sistema Financiero acondicionado, a fin
de optimizar el acceso de los diversos ámbitos locales a las oportunidades de uso de los recursos
nacionales y a un mejor aprovechamiento de sus propios excdentes.

httn://www.ilo.oTlz/oublic/snanisbJemolovrnentlledlnubl/finans.htm 11/29/00 fJ
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Elemento central a tener en consideración al analizar la viabilidad de disdlar mecanismos propios o de
interactuar con mecanismos ya existentes, lo constituye la necesidad de:

- corregir las distorsiones de un Sistema Financiero restrictivo, con altas exigencias de ga¡antias y poco
eficiencia en la atención de pequeiios créditos, lo que DO permita atender a lDl conjlDlto de unidades
productivas que desarrollan actividades económicas eficientes,

- facilitar la complementaciÓD de capacidades y/o habilidades insuficientes, de aquellas IDlÍdades
económicas que lo requieran, hasta lograr lDl nivel de manejo técnico-económico eficiente, que le
permita incorporarse a una oferta de recursos financieros pennanc:ote,

- apoyar la reorientación de actividades económicas deficientes, bacía otras que iespoDdan
adecuadamente a la dispombilidad de recursos y mercados, facilitando su inserciÓD dentro de
mecanismos de atención financiera permanentes y

- apoyar las unidades familiares, en la concresiÓD de estrategias complementarias de generación de
empleos e ingresos, que permitan subsanar las limitaciones técnico-económicas de su actividad de
origen.

4.-M~ tle DIseiiD

En este contexto y dentro de un proceso ordenado de planificación, el Programa de Desarrollo
Económico Local, deberá seguir los siguientes pasos para identificar y diseflar sus mecanismos de
financiamiento:

1.- Identificación del segmento de poblaciÓD beneficiaria del Programa, que manifiesta probl_ de
inserción financiera en mecanismos vigentes.

2.- Análisis de las limitaciones de acceso a las fuentes de financiamiento, de la poblaciÓD estudiad.,
clasificmuJola por naturaleza del problema principal.

3.- Disefto de una estrategia de carácter promociona!, que DOS permita superar las limitaciones
existentes, Yencaminar al com:spondicnte segmento de población, dentro de mecanismos de atenciÓD
financiera de naturaleza permanente; identificando objetivos, componentes, mecanismos YpllZOS.

4.-ldcntificaciÓD Ydisefto de los inslrumentos financieros de c:aricter transitorio -instrumentos adboc·
y/o de carácter pennanente -instnnnentos alternativos-, que viabilizen la estrategia definida.

Si bien los mecanismos financieros, pueden variar significativamente por su naturaleza)" JlOI' las
exigencias de las propias estrategias a las cuales responden, podemos establecer a1gIDlas camctcristicas
generales, que requieren ser cosideradas al identificar y diseftar los mismos. las cuales deberan

http://www.ilo.orglpublic/spanishlemploymeot/ledlpubVfinans.htm 11I29lOO



DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Page40fl4

igwilinente orientar el proceso de su evaluación. Entre estas deberan considerarse principalmente, el ser:

•Eficientes; caracterlstica que se materializa a partir de dos cualidades: oportunidad y tamaño apropiado
y que se vincula a la buena selección de proyectos y a un buen contro,l de los márgenes de desvio.

• InstimcionaJizables; es decir que sea capaz de ser asumido por una institución que lo administre
apropiadamente, que vele por garantizar el logro de los objetivos para los que fueron diseñ.ados y que de
ser requerido garantize su permanencia.

• Orgalfizm/os como sistema; permitiendo la interrelación de los diversos mecanismos desplegados de
manera estructurada y articulada a la oferta de recursos del Sistema Financiero Nacional.

• Flexibles; para adaptarse a la distinta naturaleza de los proyectos,

• ConcretDs; evitando dispersarse en actividades aisladas, que encarecen los costos de operación y
disminuyen sus posibilidades de masificación.

- ReaJistas; ofreciendo condiciones que pennitan reproducir el valor de los recursos, faciliten la
articulación a la oferta de recursos provenientes del Sistema Financiero y desmotiven iniciativas poco
eficientes.

- TrlUlsplU'entes; por la necesidad de que sus usuarios puedan diferenciar claramente el subsidio de los
compromisos crediticios y que en estos últimos puedan reconocer previamente sus requisitos y
condiciones y esten finalmente en condiciones de poder gestionar el financiamiento de sus propias
actividades económicas como cualquier otro recurso de su proceso productivo.

- Movüizadores de recursos complemenÚlrios; en la medida de que la magnitud de recursos requeridos
para promover financieramente el conjunto de actividades económicas de un ámbito local específico y
mas aún de un conjunto organizado de los mismos, sobrepasa largamente la dotación de recursos
disponibles, tanto hoy como principalmente maftana, si dinamizamos sus procesos productivos.

6.- Modalidades de FinancÚlmiento

Por su naturaleza el financiamiento de las actividades económicas locales, pueden clasificarse en
reembolsables y no reembolsables.

Corresponde señ.alar que las modalidades de naturaleza no reembolsable o parcialmente reembolsableill,
pueden responder a una estrategia de carácter SOCIAL y en otros casos a una estrategia de caracler
ECONÓMICA. Ver resumen en cuadro #I al fmal del presente documento.

Nuestro interés en este documento se centrará en el segundo caso, sin embargo podemos señalar que en
el primer caso se consideraran los programas no condicionales diseñ.ados para la atención de
emergencias, bajo mecanismos como reparto de alimentos, alimentos por trabajo o subsidio directo a la
producción para el autoconsumo u otros programas condicionales como los orientados a favorecer la
capitalización local en infraestructura social, bajo mecanismos como los Fondos de Inversión Social
Centro y Sur Americanos o el Fondo Solidaridad de México.

http://www.ilo.org/public/spanish/employrnent/ledlpubl/finans.htm 11129/00 .p-
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En el caso de los subsidios de naturaleza económica, los mismos, de carac;ter coodicicmado, solo son
justificados en la medida de que puedan permitir en un plazo definido, la superación de ciertas
restriciones que condicionan lID status de ineficiencia en el desempcl'lo de detemrinadas actividades
económicas o su sustitución por otras de caIácter eficiente.

En esa medida, mecanismos directos como fondos pan! la promoción de la fOiestación, de la
conservación y manejo adecuado de suelos, pan! renovación de cafetales,etc. son fuentc:s aceleradas de
capitalización productiva que pueden ser vinculados a otras fuentes de c:ar6cter convenciCJllalUl; fondos
pan! promover la validación tecnológica y la diversificación productiva, son instrumeotos apropiados
paJa vencer resistencias cuIturaIes a la ruptura con el patron tradicional maiz-ft'ejo¡(1)

Otros mecanismos de carácter indirecto, son aquellos que permiten financiar UD programa especffico de
asistencia técnica durante un periodo de tiempoill, o aquellos que: bajo modalidades de "joint ventme",
operada a partir de un fondo de inversiones, permiten disminuir ciertos riezgos de Jos balcficiarios y
fundamentalmente reducir su carga finaocieral§l.

Estas modalidades pueden ser ordenadas en dos grandes grupos, uno por su vigencia en traIISitorias y
permanentes el otro por su vinculación institucional en convencionales y no collVCllCÍonaIcs.

Dentro del primer grupo, las modalidades de carkter transitorio solo se justific:an bajo loa mil!lllOS
criterios de los subsidios a actividades económicas, permitiéndo por lID lado gena8i un CIpICio de
tránsito entre una situación de origen que requiere ser modificada, hasta poderse ÍIJCOqlOi8i a olro5
mecanismos de carácter permanente, entre los que tenemos a los Fondos RolatOl'ios, Foodos ele
Fideicomiso y Contratos de Comisión por Cuenta Ajena-de Confianza-; o los que permiten subspnar

restricciones en la masa de 1CCW'SOS crediticios disponibles, como los cofiuaociamientos y tiDeas ele
redescuento.

Las modalidades de carácter permanente, lesponden generalmente a una adaptación que permila acceder
a los _ ofertados por el Sistema Financiero, a través de mecanismos que rentabilizallas
operaciones del pequeño crédito como los de Integración de Demanda yID pelmilan superar las
exigencias de garantías bancables, multiplicando a su vez la disposición de I'CCIII'SOS, como los Foodos
de Garantía o promoviendo la retención y rasignacióo de los exedentes locales a través de los
Mecanismos Locales AborroIInversiónffi.

Un caso particular de las modalidades permanentes, son los Fondos de Preinversi6n, este mecanismo
cubre diversas fina]jdadesW, permitiendo por un lado convocar capacidades técnicas apropiadas, reducir
el tamafto de los equipos técnicos permanenles dedicados a la formulación de proyeclos y convocar
recursos financieros para inversión a través de una buena formulación de los mismos. EsIos consideran
en algunos casos, excepciones a su carácter reembolsable, en aquellos casos donde apoya la formulación
de proyectos sociales o tambien brindan condiciones favorables de repago pan! proyeclos cuyos estudios
determinaron su no factibilidad económica financiera.

htlJ)://wwwjJo.otWpublicJSJ)lIIlisbICII1J)lovment/led/¡)ubVfinans.btm 11129100
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El concepto de mecanismos no convencionales, no corresponde al de la naturaleza formal o informal de
las instituciones que lo intermedian, si no mas bien a la practica sostenida y desarrollada de estos
mecanismos en un país determinado, su nivel de estructuración dentro del Sistema Financiero Nacional.
En esta medida los Fondos de Garantía institucionalizables y los Bancos de Insumos son frecuentemente
considerados como modalidades no convencionales; en algunos paises, esta situación involucra
igualmente a los mecanismos Locales Ahorro\lnversión. La consecuencia práctica de este "STATUS",
es la ausencia de regulaciones o instrumentos legales, que demandarán en la práctica un esfuerzo
adicional de movilización política, orientado a promover un marco apropiado que les permita alcanzar
su legitimidad política institucional, como garantía de su permanencia.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE
FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE NATURALEZA

ECONOMJCA

1.1.- Subsidios directos

,. transferencias no condicionadas:

- Alim. X trabajo

• Emergencia alimentaria (autoconsumo)

.. transferencias condicionadas:

. mversión con contrapartidas en capitalización de la actividad productiva
familiar o comunaL

1.2.- Subsidios indirectos

.. capacitación y asIstencia técnica

.. infraestructura de apoyo a la producción.

n.- Reembolsables:

2.1.·Financiamiento convencional (con Sistema Financiero)

.. Fideicomiso

.. Cofinancinmientos

* Comisión de Confianza

* Lineas de Redescuento

http://www.ilo.org/publiclspanish/employmentlIed/pubVfinans.htm 1lI29/00 r.{~
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* Fondos de GllI'llIltla

* PreiDvenl6n ProdudivL

1.1.- FiDlUIciamiellto no e&nveneioaaJ

* Fondos Rotatorios,

* Meeuismos de iDtegnlcl6n de Demuda (Baaros de IDSllDlos, Comlta de
Cmfito, efe.)

*Mecanismos LoeaIes Ahorro Invenl6n(Beos. ComnDa..... CajB Ranles,
Coo rativas de Ahorro Crédito, efe.

7.1. FilumcüutdellÚl collVOU:iotud(eo" mtoUI jüuufcielfl)

7.1.1. Fúleicollliso:

Page7oft4

Modalidad definida a partir de la creaciÓD de una figurajurfdica transitoria -El Fidcioomiso-, a inicialiw
de una entidad promotora -El FideicomiteDtc-, en acuerdo con una entidad financiera-El Fideicomisario
, adminislradora financiera de un Programa de Crédito creado a partir de UD convenio o contrato de
CooperaciÓD Financiera.

Se rige normalmente por UD Reglamento de Crédito especialmente creado p..ra este fin, que lo facuJIa a
definir sus propias condiciones y establecer sus propios requisitos.

Constituye UD comité de Crédito AD-HOC, definido en su composicion por el mismo Convenio. Es lIBa

modalidad de montaje rápido, recomendable para proyectos o programas que tienen que pooa en
operación rapidamente sus programas de crQtito, con beneficiarios -Fideicometidos-, que preseutllD
restricciones de lICCelIO a las lineas de crédito ofertadas por el Sistema Financiero. El riezgo crcdificiol2l
es asumido por el fideiromitente.

Sus principales restricciones son la tempoIalidad, la falta de compromiso del fideicomitente, fuera de lis
especificaciones del conveDÍo, a 'lS'unir compromisos de atención a los benificiarios. la iestlicciÓll de DO

movilizar recmsos mas allá de los asignados al convenio.

Puede ser utili7JIda como modalidad puente, mientras se identifica, negocia e implementa lIBa modalidad
pennanente, o en aquellos casos donde la acción del Proyecto es puntual y DO requiere desplegar
mecaniSlJ\O$ de mas largo aliento.

Es una modalidad de Financiamiento establecida generalmente a partir de UD Convenio, donde~o UD

acuerdo de "Joint Ventuie", una entidad promotora y una entidad de financiamienwffi!l, establecen una
Linea de Financiamiento con recusos aportados por ambas instituciones, foc:alizando su utilización a un
área geográfica determinada o un estrato de productores o una actividad económica especifica o lIBa

combinación de los destinos mencionados.

http://www.ilo.orWPublk/spanisblemplovment!ledlJ)UbllfinaDs.htm 11/29/00 ~
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Estas lineas operan con un Reglamento de Crédito especial y frecuentemente tienen dos niveles de
aprobación o operan con un Comite de crédito AD-HOC que requiere de desiciones por consenso. Hay
una corresponsabilidad en la asumción del riezgo crediticio.

Esta modalidad es de carácter transitoria, generalmente opera con usuarios que no manifiestan
restricciones de acceso al Sistema Financiero, se utiliza en programas masivos a fin de complentar
deficiencias de liquidez en el Sistema Financiero y\o a rentabiJizar operaciones de financiento especiales
en situación de emergencia o excepcionalidadLLU.

7.1.3. Lineas de Redescuento:

Es una variante de la modalidad anterior, cuya finalidad es la de estimular la atención focalizada del
Sistema Financiero, a partir del reembolso actualizado de su inversión en los prestamos dirigidos hacia
el estrato focalizado. La aprobación del crédito lo hace la entidad financiera a través de sus propio
comité de crédito, sin embargo la aprobación del redescuento corresponde a una junta calificadora de la
entidad promotora o del operador designado por esta. El riezgo crediticio es asumido integramentc por la
entidad financiera otorgante del crédito.

Generalmente es utilizada esta modalidad para estimular la participación del sector financiero en el
financiamiento a sectores que siendo eficientes no son particulannente atractivos por desconocimiento
de comportamiento crediticio, permitiendo la constitución de un record crediticio de los mismos y su
eventual incorporación en la cartera regular de atención de dichas instituciones.

El exito posterior de incorporacion de estos sectores a la acción regular de ks instituciones financieras
requiere de acciones complementarias, que actúen bidireccionalmente sobre el ofertante de recursos -la
institucion financieraJ ·illy hacia los demandantes de los mismos -benefiarios o potenciales c1ientesJ .LU.

7.1.4. Lineas Especiales de Financiamiento:

Es otra variación de las modalidades anteriormente descritas, donde una entidad promotora constituye
una linea de crédito especial, intermediada a través del Sistema Financiero, la calificación del crédito la
realiza el intermediario financiero y la disposición de los recursos de parte de la misma es através de
anticipos que son liquidados periodicamente ante la entidad promotora o su operador. El riezgo
crediticio es asumido nonnalmente por el intermediario fmanciero.

Su finalidad es similar a la de las lineas de redescuento, sin embargo es preferida en casos de
restricciones de liquidez de los intennediarios, la cual se resuelven a través de los anticipos, las
observaciones mencionadasx en el caso anterior son igualmente válidas en este caso.

7.1.5. Fondos de Preinversión Productiva:

Son variaciones de las modalidades antes descritas que se diferencian en prillcio por el destino del gasto,
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el financiamiento de eatudios de Prcinversión de proyectos productivos y por un trlItlImiento
discriminado de su recuperación en ftmción de los mismos resultados de los estudios, ea un ClIlIO si los
mismos son postivos y califiCIID a lineas de financiamiento vigentes, son IJOI'III31mente integrados al
crédito de inversión; en caso de W1 resultado negativo de los estudios se financia en coodicioDes
preferencialmente blandas y eventualmente se pueden aplicar extinsiones parciales o absolutas de la
obligación.

Su operación se rige através de reglamentos especiales, y su aprobación y la asumción del riezgo
crediticio en caso de W1 estudio positivo financiado, se adecÚ4 al tipo de relación establecida con ~I

inteDnediario financiero. En caso de los estudios con resultados negativos sujetos a fiuanciamiento
especiaJ. el riezgo crediticio es frecuentemente asumido por la entidad promotora.

7.1.6. FOlltlo, de GIU'fIIIIM:

Es una modalidad financiera que pretende facilitar el acceIlO de las Wlidades económicas a las fuentes de
financiamiento promocionales y/o comerciales ya existentes, ofertadas prioritariamente a lJ'avés del
Sistema Financiero NacionaJ. a través de la superación de una de las principales banaas, la falta de
"garantías bancablcs"(W, las que hacen casi imposible su acceIlO a dichas fuentes, en condiciones
nonnalcs.

En este sentido un Fondo de Garantías puede plantearse como un Il'ecanismo que apoye a unidades
económicas nuevas o existentes, hasta que estén en condición de generar sus propias plantías
bancables, y/o se logre una modificación de los requisitos por concepto de ,anmtias que soJicileD las
entidades financieras, ya sea a través de la demostración de mecanismos alternativos eficieutes y/o la
modificación de la nonnativa vigente.

Existen Programas dentro de los cuales la vigencia del Fondo de Garantías necesita cxteudeaoc pII'& la
atención de paquetes especificos de financiamiento que requieran su participlIci6n por COiDflIUiDda
recursos significativos, que dificilmente serían atendidos por el Sistema Financiero allllqDC oc den
modificaciones en su tratamiento al tema de las garantias.

7.2.1. FOIIM Rt1tIIIDI'itn

Es una modalidad de financiamiento por adrninistIación directa, por la cual la entidad promoIDnI
establece un programa de financiamiento, a través de la constituciÓD de un Fondo depositado ea una
cuenta especial abierta ea un intermediario financiero, quien generalmente ofrece servicios de custodia
de fondos y ventaniJla -para desembolsos y recuperaciones- y evenlUalmente repones sobre estados de
los saJdos de los creditos administrados. cuando se aperturan subcuentas por las operaciones de
aprobadas.

Esta modalidad implica generalmente la constitución de una Unidad de Administración del Crédito,
opera con su propio Reglamento y Comité de Crédito.
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Su vigencia se establece bajo dos opciones, la primera de carácter transitoria corresponde generalmente
a la establecida normalmente por los proyectos durante su etapa de vida y orientada al logro de objetivos
muy concretos, donde la continuidad del apoyo financiero no es requerida o se orienta a generar
condiciones de inserción en otros mecanismos ya establecidos.

La otra con vocación de permanencia, cuando su administración es transferida al grupo beneficiario, una
organización que los represente u otra entidad de promoción de caracter permanente que lo mantenga.

Las experiencias desarrolladas en Jos últimos treinta al'íos ha sido muy fiustante en su versión de carácter
permanente, sobre todo las conocidas corno "Fondos Rotatorios Comunales".

En estos casos ha sido frecuente la descapitalización progresiva de los Fondos por una mala política de
compensación al costo del dinero -a través de la tasa de interés- y principalmente cuando la decisión de
asignación de recursos -aprobación de los créditos- requieren de niveles de análisis que normalmente no
pueden ser asumidos por sus operadores o las decisiones se encuentran viciadas por relaciones de
interés, donde el fracaso de la actividad atendida y por lo tanto las posibilidades de recuperación del
crédito otorgado quedan comprometidas.

Una excepción a estos casos se presentan en aquellos Fondos que han sido destinados a actividades
homogeneas, donde en combinación con otros factores que revisaremos en la próxima modalidad, han
podido contenerse la descapitalización de los mismos.

Otro factor limítante de las modalidades de Fondos Rotatorios de carácter permanente es que restringe el
acceso financiero de sus beneficiarios a la dotación de recursos que estos dispongan generando la
paradoja de que si en un primer momento llegan a generar condiciones de crecimiento de la actividad
económica, no cuentan con la capacidad de atender la nueva demanda de recursos finacieros que estas
generarán.

7.2.1. Mecanismos de integración de Demanda. (Bancos de lnsumos, Grupos Solidarlos, Crédito a
través de Organizaciones, etc.)

Son modalidades que operan a partir de la organización de pequeños demandantes de crédito a fin de
poder asignar o reasignar recursos crediticios entre sus asociados.

Esta modalidad se presenta en dos variantes, la primera cuando la organización se da fundamentalmente
alrededor del acceso al crédito, como en el caso de los Grupos Solidarios, que a través del cruce de
garantías entre sus asociados y la rentabilización del crédito por la integración de sus demandas en una
sola operación ante las instituciones financieras, buscan superar algunas de sus restricciones de acceso al
financiamiento institucional.

La otra variante se da cuando la organización se da a partir de la necesidad de alcanzar la satisfacción de
un conjunto de objetivos comunes. dentro de los cuales la tención del crédito es uno mas de ellos.

La diferencia sustancial de ambas, está por un lado en su estabilidad, los grupos solidarios, generalmente
se disuelven o se reducen en la medida que algunos de sus miembros van encontrando espacios de
acceso directo al crédito, por otro lado pocas instituciones financieras reconocen su validezillJ y su
funcionalidad responde a sus posibilidades de interactuar con otras modalidades como los Fondos de
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Por airo lado los Bancos de lnsumos responden gmeralmcnte a una organi1JlCiÓD de productoresque
desarrollan actividades económicas homogencas y que a trav6s de la unión pueden desarrollar
actividades afines como abastecimiento de insumos, procesamiento de su producción primaria o\y la
comercialización de sus producción para el mercado, 8I1tre otros servicios.

En esta medida el credito generalmente ofrecido bajo la fonna de adelanto de insnmos, no requiere de un
análisis especifico entre diversas opciones productivas, que como vimos en los casos de los Fondos
Rotatorios Comunales elevan el riezgo de la recuperación, por olro lado los mecanisdmos de
recuperación del crédito están vinculados a la liquidación de las entregas de las procI1Ja;ioncs
individuales con fines de procesamiento o\y comercialización, las que debeaán repn:sentllr una
alternativa económica mas atractiva que la simple venta al Wcoyote".

Esta variante podrá iniciarse con elllpOrte de un fondo especial. convirtiéndose asi en el caso de FoncIos
Rotatorios exitosos antes mencionado. y deberá estar articulado a otras instituciones de crédito a fin de
poder tener la suficiente elasticidad de poder ajustar su acceso al crédito en función de sus necesidades
reales.

7.1.3. Mt!ClDlis",os LDctúes Ahorro lllwrsióll. (BtUrC8S Co",,,1UI1es, CIIjIu R,,1fIIIs, CoqwwJjWD, e)

Corresponde antes hacer la reflexión de que el caracter no convencional de estos mecanismos es relativo
al pais donde se reaIize el análisis, en todo caso la acepción aqui asumida cosidcra incluso los casos
donde estos mecanismos operanpero DO están est:nJcturados como parte del Sistema Finaocicro
Nacional.

Esta modalidad consiste en la promoción de estIucturas capaces de captar P'yos de abono gcacrados
localmente, los mismos que en UD inicio pueden estar atridos por otros intermediarios financieros, como
los propios bancos, en cuyo caso muy probablemente constituyen una modalidad de fuga neta de capital
del ámbito local, pues através de estas instituciones pueden ser reasignados a otras áreas.

Otra situación puede ser planteada ante la existencia de formas alternativas de abono, de carácIcr no
monetario. esta figura muy frecuente en áreas rurales, se manifiesta en la inversión de ciertos exedentes
en bienes de fácil transacción, como puede ser compra de animales, ciertos equipos e incluso artefactos
electrodomésticos, los mismos que son adquiridos principalmente con una voluntad de reserva, antes
que de consumo.

Esta situación a su vez puede tener dos justificativOS, uno seria la ausencia de intermediarios financieros
confiables, la otra puede deberse a experiencias traumáticas propias o de gente cacana a ellos, sobre la
pérdida de valor de sus ahorros, debido a poIiticas de tasas de interés pasivas negativas.

Las estrategias de ímplementacion de estos m«anismos, deberán desarrollar respuestas para hacer mas
atractivo su servicio que el de otras instituciones (por ejemplo con la opción de acceder a créditos
rápidos Ysenci1los. por encima de sus ahorros), generar una ímagen de confianza (por ejemplo con la
participación activa de la población en la vigilancia y conlrol de los recursos) y promover una cultura de
ahorro a través de acciones de capacitación.

Una premisa de base para poder promover estos mecanismos, es la existen real de aedentes de ingreso
orientables al ahorro (Oferta de Ahorro) yel invoJucramiento de un grupo de asociados dispuestos a no
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demandar al menos en el corto plazo un flujo superior de recursos via crédito.

Un error frecuente al proponer la constitución de este tipo de mecanismos es el análisis solamente del
mercado de colocaciones (Demanda de Crédito), con lo cual los mecanismos promovidos facilmente
colapsan al depender casi exclusivamente de flujos de recursos externos, dificilmente sostenibles,
provocando con frecuencia frustración y deserción de aquellos "ahorristas", que ingresaron al
mecanismo con un aporte "M", con la intención de obtener un crédito igual a "n*M", los cuales no
pueden ser atendidos en su totalidad.

FIDEICOMISO
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SUBSISTEMAS DE

~I~~~IAMIENTOLOCAL

.......-...-...-..-w.....
~...........-.............._.-
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NOTAS:

l. Economista, peruano, antiguo Asesor Regional de la OIT en PRODERE Centro América, actualmente
se desempea como Asesor Técnico de la orr destacado a la Unidad RESS de UNOPS, a cargo de la
coordinación de la Asistencia Técnica de la OIT en el campo del Desarrollo Económico Local y de los
Mecanismos de Crédito dentro de los prograrnlUl PROGRESS.

2. Regularmente de vigencia transitoria, tambien son denominadas subsidios o transferencias.

3. V.g. podemos coosiderar la experiencia de PRODERE Nicaragua, para facilitar la recuperación de
cafetales abandonados durante la guerra, se ofrecio una fuente de financiamiento convencional para
granos básicos, integrada a otro crédito que facilitara la recolección de la magra cosecha de cafe que era
posible, perrmitiéndose amortizar ambas obligaciones a través de la instalación de viveros que
permitieran la renovación de al menos 1mza. de sus propios cafetales, es decir se atendio a la
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emergencia alimentaria del momento, induciendo de manera simultanea lID proceso de capitalizw:i6D
que pennita la rehabilitación de lIDa actividad económica eficimte en esa arca.

4. Podemos considerar como ejemplo UD programa propuesto igualmente en PRODERE Nicaragua, pan
sustituir granos básicos por m"saceas en pequellas fincas de 2 a 4 mz., dondepor efectos de
demostración y de manera selectiva, junto al financiamiento crediticio de una roza. de graDOS básicos,
con UD paquete tecnológico apropiado, se establece UD contrllto de wvalidación productiva- dode el
agricultor aporta el costo de oportunidad de al menos 1 roza. de tiem, para que con insumos provistos
por el PRODERE, se instale UD cultivo de mllsaceas -plitaDo-,la mano de obra aportada por el
beneficiario en el cultivo de la mllsacea es valorizada por el técnico que da seguimic:oto a la pm:eIa Y
permite emitir un certificado que el banco recibe como amortizaciÓII del crédito de granos, a laprimera
cosecha de la mnsan:;¡, se hace UD balance económico, donde se amortiza en primer Iupr el valor de los
insumos, Ysobre el exedente generado se distribuye SO% a hbre disposición del campesino y el saldo
comprometido en primer Iupr a la cancelación o amortización de deudas bancarias morosas o de 110

existir a la cancelación del crédito de granos. Esta operación liC realiza una sola CI'''llIiII! con caractc:l'
promociona\, ofreciélldose financiamiento convencional para las siguieuk:a.

5. V.g. fondos depositados en una cla. espaecial que generen ingresos financieros y pc:rmitlIu el IJII80 por
WnW periodos de una renta mensual que culmm los salarios de UD ddmninado número de técDic:os.

6. V.g. para la instalación de UD trapiche, que pcnnita procesar la producción de caiia de UD c:oojunto de
beneficiarios de UD programa de sustitución de granos básicos por calla. Los exedentes gc:nendos en la
fase de procesamiento y comercialización, se distribuyen a partes iguales entre el Programa y los
beneficiarios.

7. Una reflexión sobre este tipo de modalidades, la constituye lanecesidad de reconocer de que estos
requieren de lapreexistencia de exedentes económicos y la apei lUla a inc:olpoJ11 póctic:as de ahorro;
este ultimo elemento es particularmente importante en paises donde existe una pérdida de credibilidad
en el ahorro.

8. Interactuando con un conjunto de instrumentos no financieros, como Sistem- de 1DfonnIIci6a,
Bancos de Proyectos, formaciÓII de consultores. actividades de l!IIimaci6n econ6mi~ m.....i&lJll)S pan
¡:Iriorizaci6n de ideas de proyectos,ete.

9. El costo de las recupeiacioncs definitivamente incobrables.

10. Puede ser una o un grupo de entidades financieras o todo el Sistema Financiero a travál del Banco
Cen1raI de Reservas del País o una Región de Paises a travál de UD organismo financiero de inteplCi60.

11. Como caidas excepcionales de precios internacionales, otras a\tencioaes del mercado o en
situaciones de CIIIc:I'gCIlcia no muy severas. que requieren gcnaaImente tratamientos espcciaIcs en los
plazos, igualmente se ban ut.izado en programas masivos de reconversión ewnómica o mocIenrizaeión
tecnol6gica.

12. Introduciendo prácticas que mejore su eficiencia de administraci6n a ese tipo de cartc:ras.

13. A travál de practicas que permita elevar el atractivo de su atención, como mejores garantías o
integración de demanda

14. Bntiendase por "Garantlas bl!IIcahles" hipotecas, prendas, Wamnts, depósito de valorea,
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documentación mercantil en cobranza, fianzas personales, fianzas comerciales y otras modalidades de
garantía "solvente", requeridas por las instituciones financieras, por valores variables entre el 120%
hasta 200% del valor del préstamo solicitado.

15. A excepción de una parte importante del Sistema Finsanciero Cooperativo.

Puma al dil por GT. Aprobada por PA. Ultima aclUalizaeión: 1 de septiembre de 2000.

Para más infonnaci6n, dir[jase al Sector del Empleo
tel: +41.22.799.6853 °correo electr6nico: ed,emp@ilo.org

SECTOR DE EMPLEO: [ Arriba I Empleo Página de entr¡¡¡;!a I
Pul:1li.cacion~1 Mapa TemáticQ , Búsqueda I

[OIT Página de entrada I Mapa Temático del sitiQ Web I OIL~úJlJll!edª ISobre la OIT IQontactar I

COpyrlgbt @ 1996-2000 Organización Intemactonal del Trabajo (O/T) . Descargo de resoMsftbjlidad
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CONSTITUCION DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Lospasos a seguir

por: Ec. Alfredo Lazarte H.

La ADEL no es un mecanismo aislado, que crece por si mismo, surgiendo de un vacio. Es
un IllStrumento incentivado por un Proyecto lle ÁpO)'o, en c0'1Íunto con los actores sociales
de un determinado territorio, partiendo de una situación concreta de necesidades y/o
de11lt2lldas económicas dewctadas y formuladas en consulta con la participación de los
últimos. El Proyecto de Apoyo será el responsable entre otras para la asistencia técnicay
la ayuda financiera inicial necesárta como para arrancar el proceso de la promoción,
constitución y operación de la ADEL.

El presente documento pretmas presentar de manera sucintay esquemallca las fases de
este proceso, Identtjlcar actores 1 roles, proponer verificadores de éxito y brindar una
visión secuencial dIVidida en 5 Fases.

FASE DE SENSIBILIZACION

1) Analizar las posibilidades, necesidades y condiciones socio-economicas y políticas para poder
incentivar el proceso de la promoción de una ADEL

2) Hacer unaprimera presentación, del enfoque metodológico del DEL y de sus posibilidades en la
Región, a las instituciones Nacionales y los actores locales considerados a participar dentro de su

eventual aplicación. Es importante en esta fase promover la apropiación del proceso de parte de estos
actores a nivel local.

3) Organizar un Comité de Apoyo para conducir el proceso de diseo y constitución de la ADEL. De
existir instancias para la coordinación de las acciones de desarrollo de carácter multisectorial, como los
Comités Departamentales de Planificación o las Comisiones Intersectoriales de Desarrollo, seria mas
conveniente, proponerles que ellos asuman la convocatoria de una asamblea donde se pueda elegir el
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Comité de apoyo bajo su paIroc:inio. <

FASE DE PROMOCION

Ilt.JSIIOftI&ILIDADD

Comlll Ü ~,.,. JI¡con _,. tU laADE4

1" NcIll4.
'-----------'

i'age20f8

4) PI epfIIYU"" Po:fi1J1tI1YI '" corrstlhld6" b .... ADEL como inslrumento para operativizar una
polltica de promoción del DEL, a través de mecanismos participativos que incluyan autoridades

nacionales y locales, organizaciones de productores y comunitarias, ONG's y otros actonls públicos o
privados comprometidos con la problemática del DEL

A.- UIUI PlYlplleSltl bllÍlWl geognfjictl en que la ADEL va a funcionar. La 'cobertura gcogrüica' de una
ADEL tiene que ser lo suficientemente grande para garantizar un nivel de movilización de m:ursos que
posibilite su autosostenibilidad financiera. Sin embargo, al mismo tiempo no puede ser tm gnmde como

para perjudicar la participación activa de las actores sociales en la gestión de la ADEL

B.-U" tlülpó!Jtico tnritorild para obtener informaciones sobre la Ralidad socio-ec:onomic del
territorio sobre las cuales la ADEL va a funcionar. Prestando atención especial a las ncx;esidades

económicas insatisfechas y las potencialidades productivas al nivel local, 'dentificando asi mismo a los
grupos mas vulnerables desde el punto de vista económico.

C.-llinltiftau:iJ" tkprlorültula de atención en el campo económico (principales tipos de actividades a
apoyar, criterios para mejorar el entorno económico, etc.) y social (priorización de grupos de atención) y

otros aspectos relevantes para su intervención.

D.- ProJ!fU!SÚI tk "". estnIdIIrfIJ1tI1YI ", jilrrCÜl__*" que sea auto sustentable y suficiente para
que en interacción con sus asociados pueda cumplir adecuadamente su misión.

E.- PropllnllZplVllplleSltÜ de las inversiones iniciales, sus gastos de funcionamiento y de m:ursos para
las inversiones a ser promovidas.

Deberá diferenciarse los recursos de inversión propia (instalación y fimcionamiCllto) de los de inversión
externa (a ser movilizados para financiar los proyectos de eaipiesa), algunos de estos últim05 costos

pueden ser inicialmente inyectados a través de la ADEL o a través de mecanismos de respaldo como los
fondos de gmalltfa

Una previsión de punto de equilibrio para su autofinanciamiento deberá ser considerada.

6) Apartir de este ejercicio participativo pra la elaboración del perfil de la ADEL, se debed &abrir UD
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proceso sostenido de reflexión con/inua sobre su orientación y características, el mismo que puede ser
conducido a través de seminarios, talleres u otros eventos.

7) Orientar o los interesados sobre:

-los enfoques de desarrono integral, autogestionario

-el marco conceptual y operativo de la ADEL

-la organización y el funcionamiento de la ADEL

Para iniciar y consolidar el proceso de promoción de la ADEL frente a las entidades locales y regionales
es necesario:

-ampliar la conceptualización básica relacionado con 'el Desarrollo Local', para poder cualificar las
expectativas y acciones de dichas entidades

-garantizar un marco conceptual y operativo unificado entre las entidades y organizaciones interesadas
en el desarrollo económico local

-avanzar en la determinación de la organización y el funcionamiento de la ADEL

Dichas actividades de capacitación se puede llevar a cabo a través de talleres, con trabajo en grupos
(garantizando una participación efectiva de los intersados), plenárias y exposiciones breves de

motivación e inducción)

8) Pro11UJver uno disposición polltico naciona/favorable a la constitución de una ADEL, que
garantizará el apoyo político necesario.

Es muy importante hacer un trabajo de sensibilización también al nivel ;,.acional con instituciones y
organizaciones que tienen una cobertura nacional pero que están operando a nivel local donde actuará la
ADEL. Muchas veces los representantes de esas organizaciones no podrían tomar decisiones sin primero

tener contactado sus directorias a nivel nacional

9) Además de esos pasos algunas otras actividades podrían ser útiles de iniciar ya en esta fase, como por
ejemplo:

A.- Investigar los mecanismosfmacieros y crediticios y defmiendo las posibilidades de financiamiento
de una ADEL dentro de las condiciones nacionales.

B.- Estimulor /a organización de comisiones específicas que se dedicarán a deterntinadas tareas antes
de que la ADEL está funcionando y que podrían ser de su beneficio, y de beneficio de toda la

comunidad, como por ejemplo, una comisión de 'recuperación y análisis de demandas productivas' que
podrá recoger y manejar informaciones sobre las actividades productivas, áreas cultivadas y necesidades

productivas en una comunidad, conciendo su problemática por dentro

C.- Investigar el morco legal,jurúlico. Para el concepto de la ADEL se tiene que tomar en
consideración el marco jurídico legal vigente en el pais (Ley de Municipalidades, Ley de Desarrollo

Urbano y Rural, entre otras). Se requiere un estudio detallado para conocer las "reglas del juego" para
posibilitar la participación en la ADEL de cooperativas, alcaldias, instituciones del gobierno central y

htto://www.ilo.orfl/nublic/snanish/emnlovrnenUentllocal/all'encia.htrn 11 /28/00 sJ.
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D.- lnü:üzr el tníIIútI!ülil PesDllm. JruúlietI. En muchos paises obtc:ncr la penoocria jurídica es lID

camino largo Ycomplicado. Para evitar que los trámites burocráticas ftenm la dinámica y/o Iiustrm la
motivación dcl proceso de la constitución de una ADEL es recomendable empezar CIOD ese proceso

cuanto antes. En este sentido es necesario contar con cl aval poUtico lIlIciooaI.

E.- EIIIIbIecN 111I orgtllfigraM tlelil ADEL para determinar los diferentes cuerpos decisorios de la
ADEL, sus m¡ponsabilidades y funciones. La definición precisa de la estructura de orpnizaeión es uno

de los aspectos importantes en función dcllogro de los objectivos trazados y quc además, se debe
plantear en ténninos de una adecuada y racional utilización de los recursos financieros, Iunnams y
logísticos que requiere el proceso. También se debe delimitarse aqui los niveles decisorios, técnicos
administrativos y operatiws, la participación y la coordiIlación efectiva entre dic:bos participantes.

FASE DE CONS 111 UClON

1 JUSPON8.AllILID.ADES:

ElIlo4os tr_JIUOS "IVIIJID~MIJU. ..

m¡re,.bI6I1Y el'*-ü ""_IUiIt:J6" lllu
aawlñltrsf.......JI eD"d~elo.
.y.,f."-.,,,-.-rllltú,. 1M&. 8Ia • JIU*
u la"jlJelldM••"" QJIlU1r__ qt11.1D

(eruValll) ü,c.lIfIIlÜ...,..,._......,.
lrNIo "'JlrtNJI!It1 • la ctnUIIlIU:Ue

YEIJl'IC.ADOU8:

PtrIjIlú laMtrl~y
qtfOhilD ]1M • rt .,~

. üxl.d4a~,...
¡. «'*WN"....
I

1O) F__ J,,1ItiI DWdivtIpl'tWisóritl tkI CtJIIIiti '"AJHIFO para colocar la primera base lc:p1 de
la ADEL Yentre 01rllS cosas, discutir Yadaptar los estatutos Ylos reglamentos.

11)Prq_'" ni' ....,~_.~•• Este vaa seruna p1imeaa versión, lID bon8doc
de discusión, para ser anaIisado y dillCUtido por la Junla Dim:tiva provisória, la Asamblea y
posteriormente por la Junta Dircc:tiva oficial. Los documc:ntos van a servir como Manual de

Funcionamiento.

12) Fo",,1II" hIAsaIIÑt1I~ • hlADEL. La Asamblea GencraI será la máxima autoridad de la
ADEL. En esla fase su función principal vá ser la revisión y discusión de los eslahdos, reglamiCDtos Y la

elaboración de la acta de constitución. Además van a elegir posteriormente la JlIDla Directiva de la
ADEL.

14) NepcitIdtñt,.,~,jinu tlell1l elllltnlúltIe ÁJIDYD TIatb J1F~. entre cl Consejo
Directivo de la ADEL y el Pro)'l:Cto de Apoyo, para definir dc manera trauspaientc los compromisos

mutuos en relación a la puesta en marcha de la ADEL.

15) Fortllleur 1Jls "'1Itl1IiUICÍDMS lDClIlnJ IDsg"biullDs 1«1Ún. a través de seminarios y la1Ieres de
capacitación. Será convenicote empezar fortaleciendo la capacidad de gestión de las organizaciones y
mecanismos locales con las cuales una ADEL tendrá que llabajar. mientras que se está promoviendo
todavia la propuesla de la ADEL para segurarse al máximo posible una contribución efectiva de las

httn:/Iwww.ilo.oTlÚDubliclSDanishlemolovmentlcntllocaVaeeocia.1ltm 11128/00



CONSTITUCION DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

mismas una vez que la ADEL 'abrirá sus puertas'

Page 5 of

16) Seleccionary contratar el Equipo Técnico de la ADEL. El Equipo Técnico de una ADEL tiene que
revisar y dar coherencia a las políticas y medidas de la ADEL con el fin de lograr sus objectivos. Una

composición típica de este equipo podria ser: un gerente, especialistas en animación económica,
especialistas en promoción de empresas y un informático para la administración de las bases de datos.

Debido a la grán diversidad de funciones que el equipo técnico tendrá que desarrollar una vez que la
ADEL esté funcionando su selección y posteriormente la capacitación está sumamente importante

17) Capacitar al Equipo Técnico de la ADEL y a técnicos de Instituciones y Organizaciones públicas y
privadas integrantes de la Asamblea y aquellas con las cuales la futura ADEL establecerá relaciones de
trabajo. La capacitación de los Agentes de Desarrollo y los demás técnicos tendrá que ser un proceso

continuo

18) A"eglar las infraestructura de apoyo. Encontrar un local o casa para instalarse, adquirir
equipamento de oficina necesario, así como el apoyo secretaria!. Lo ideal seria conseguir almenos en

estos rubros aportes de los asociados.

19) Nombrar un Consejo Consultivo, una instancia de consulta para la toma de decisiones de la Junta
Directiva en receso de la Asamblea Genera!. Diversas experiencias han pennitido observar la

conveniencia de incorporar a este nivel a personalidades del entorno político local o regional, siempre y
cuando esto pennita reflejar un espectro polftico amplio que ratifique su imagen de opción abierta a

todos.Igualmente en ciertos casos el consejo consultivo puede ser un portador adecuado de iniciativas de
orden legal, destinadas a mejorar el entorno económico de la zona de acción de la ADEL.

FASE DE ESTRUCTURACION INTERNA y ARRANQUE

Una vez que esté constituido la ADEL hay una fase de aproxima-damente 1 mes en lo cual la
organización interna se ajustará, encontrando su forma definitiva arreglando aspectos logísticos. Al

mismo tiempo la ADEL ya tiene que tener claro cuales podrían ser sus proyectos de arranque para no
perder tiempo ni credibilidad en el início de su funcionamiento.

En esta fase deberán realizarse las siguientes actividades:

20) Preparar y aprobar etPlan Operativo de los primeros meses, así como un Plan Opertivo Anual. El
Plan de Operación Anual deberá considerar:

httr>://www.ilo.org/nublic/snanishlemnlovment/ent/locaVa!!encia.htm 11/28/00 '5



CONSTITUCION DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Page 6 orB

A.- Los priJllerosprgyecúls Ik ProIlUJdÓIl Ect1lló.uc.. Seleccionados muy rigur'-lIeulc, a fin de
garantizar a través de su ejecución, la transmisión de algunos mensajes fimdamcntaIes bacía la poblaciÓII

Yel entorno económico, como; "PromociÓD de Empresas=eficiencia ecooómica I oportunidades para
todos", "Atención Prioritaria a grupos Vulnerables", "trabajo en Red=fortalcciendo las capacidades

locales", etc.

B.- Retdiuu fICIit>idtIlIes Ik PIaljiudlll EsInItigicc ¡IIrt/tBrlnul, Orienllldas a CODSOlidar una VisiÓD
Concertada del DEL hacia el mediano plazo, facilitando la identificaciÓII de los roles de la ADEL Y

como lograr su misión.

C.- PnptuwcUÑllk"lfiI estIrde¡rUlptUtl1tJgIwr iII tlllioll8stallJllidIUI «:otUJ.... identificando fuentes
de financiamiento, mecanismos requeridos y tareas propuestas.

D.- DeslU'TOllo de ""11 estnItegitIJHUtI cOllSfllúItIT el "tnIIHIjo e" RED", con \os \os asociados de la
ADEL, identificando roles, instancias de coordinación, mecanismos de comunicación, planes de acción

conjunta, etc.

E.- Proposición IkpresllP"estOS Ik OperacióllY Ik/iu 11lversit/lles «st!r Pro.uwWa, identi1icllndo
fuentes Ymecanismos para su movilización.

21) OrgtllÜZ/lr hn lII«1111iu.osJHUtI~IUU /iu úktIs Ikp~,en base de lDJ sistema
participativo que recoja los criterios y prioridades establecidos por la asamblea.

22) TrtIIIS/ermdA Ik experiellcia t«IIka por parte del Proyecto de Apoyo al equipo de la ADEL

23) Collll8lidtlr ÜI/O""tldJII bt&ictlptITtI ellitlgnDsticD lútárJt»

24) OrgfUfiuu BIIIICOS 1k'"¡O""'tIdJ., al menos sobre los siguientes rubros;

A- Oportunidades de Mercados.

B.- Oportunidades de Financiamiento.

C.- Oportunidades de Formación.

D.- Oportunidades de intercambio tecnológico.

25) Dejüdr14 EstNtJgiiI Gerteral, a corto plazo, de la ADEL

26) (}rgtDtivIr litA~"/",.,.""

27) DefinirY jirlIIlU conWIIiD:r de colaboración con instituciones públicas y privadas

FASE DE CONSOLIDACION

htto:/Iwww.ilo.oreInubliclsoanishlemoloVIDent/cntIIocal/ll2eI.Icia.btm ) 1/28100
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í!iiltlrlCA.J)()IE$: .

e Efs;#.l'lftlClIleo. "''')1ittll44n.

-1&4 i.~ Coortllitcel4"C¡)1JO/l'tl.S imiltlICJones
)I\QÍitjíiidZiUIoJtn, "pu/tihlll.

,,':.:' c, ,: ...... " ,,:'::",. ", ",',

;---------------,1· ~~"l:tí~~trletlpYDiJperlUiJo1)4l en
RESPONSAMLlIJADES: .funclones.·.

En es_Jau elPl'Oyedo tU .ÁJHJY" - ..IÍlPJ.tJjó1J 41l1l1i_l'OsplI(1Yedos.

ClIIIfII/e ",u_nle 1UJpepel tU II_pi!c~ftltlónlilmtjj't444 comoputey tIIe JJ1I.
cootibuJ,eióll, l1'4!fMsmio k'¡rHtJJDL.
6tUIUIlmente fu respo1Udi1il1arks
bela la JlllltII DiNe••y /a.A.stunb16a -flJtlltk.ÓperuitJnes.4Ptollq4o.yen
"14ADEL."'''dut.

28) Proceso de auto.evo.luQción, le pennite revisar la validés de sus opciones estratégicas, de sus
criterios y prioridades, a! mismo tiempo verifica la eficacia de su estructura y mecanismos

operacionales. Todo ello con la finalidad de introducir los ajustes requeridos.

29) PreptnttdóII Y tlptoHción de un Plan Diredor (o. Plan Maestro.), capaz de orientar las acciones y
esfuerzos instittucionales para alcanzar illla visión estratégica de Mediano y Largo Plazo y garantizar la

sostenibilidad del proceso inducido de Desarrollo Económico Loca!.

30) Promoción y gestión de Iniciativas de Inversión y de preslación de servicios, frente a autoridades
nacionales y'D fuentes de cooperación internacional, para actividades quepermitan promover un medio

mas dinámico para el Desarrollo Económico en su zona de acción.

31) Estall/ecimierrto de acuerdos con diferentesfuentes de financiamiento, para movilizar recursos de
crédito para apoyar la inversión productiva.

32) Diversificación de su portafolio de Promoción de Inversiones, con proyectos que atiendan por un
lado un gran número de beneficiarios y así les permita 'palpar' los beneficios directos de la ADEL, sobre

su acticvidad económica y otros de carácter mas estratégico con illl impacto remarcable sobre la
dinámica económica regional.

33) Diversificación de susfuentes de financiamiento, a fin de garantizar su independencia y
sostenibilidad económica.

"""".,." "

;¡re~
'Jnj$iClO'· lb/leí '. ,;."lu 'nIHI. .~p, • .)ll' . .'.•.
Idcti/,IJIJCialt4íe inlér~1O"fd• ...

:-.Á~"./11t4nt:itunitn/Oi1m$ op,ñ(Jo,ufo

.:",~í uiitt¡jIQj.'tipub. im~lliolr
2t'ieíir(;O$ e /Musió,..

IRESPONSABILIDADES:

Tolas ltJs responsabUúl1Hles en _MS

tIe laADELy de /asadoreS/OC4fes.
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Para más informaciones. dirigirse al Departamento de Desarrollo de Empn:sas y Cooperativas
(ENTREPRISE) TeJ: +4J.22.799 8822, Fax: +41.22.799 7691 • ~mail: lqmrtr@ilo.Ot"K

•••e
Cq¡ryrjpre 1998 (lJg¡iilir C;ÓIlIaIaDIciaIIaI del Trabajo (01'1')

n.... MEO de JeS1lOIlSIbílidad
wehbúo@jlo·orr

Creadapor GTy aprobtuJo por HH. Úln-lJÁMIüwrlÓft: 21 de lI4IJ'O de 1999.
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Deforma general, la innovación puede definirse como una nueva respuesta aportada a una
situación existente con el fin de insuflarle una dinámica nueva y benéfica para las personas.
las empresas, las organizaciones y el conjunto del territorio.

La innovación tecnológica y funcional, que desemboca en la generación de productos,
servicios y procesos originales, permite a las empresas nuevas o en expansión generar
empleo. Por otra parte. un modo de gestión favorable a la creatividad, la fonnaci6n de los
recursos humanos. la detección de nichos, la apertura de nuevos mercados o la cooperación
con otras empresas puede estimular una dinámica de desarrollo empresarial.

Ahora bien, para crear y mantener el empleo en un territoño, la actitud innovadora de algunas
empresas no es suficiente: es e1~junto de los individuos y las organizaciones quienes
deben inventar modos de intervención más productivos, y respuestas a nuevas necesidades 6
no satisfechas. El mercado del trabajo sólo puede funcionar de forma sana si los servicios de
salud, alojamiento, transporte o educación gozan de buena salud. Se trata también de sacar
provecho de los yacimientos de empleo que responden a nuevas necesidades. como los
ligados a la evolución de la sociedad y los modos de vida. Los recientes trabajos de la
Comisión Europea sobre las Iniciativas locales de desarrollo y empleo han demosbado que
estos yacimientos se encontraban sobre todo en los ámbitos del medio ambiente, la cuftura y
los servicios a las personas ya la colectivfdad. Para sacar partido de estos yacimientos.
deben instaul11!"JEl dispositivos de detección de las necesidades no satisfechas. Son éstas las
que hacen surgirnueYÓsoficios, siempre que se organicen formaciones que a ellos 1JeIIen. Del
mismo modo. es la estructuración de la oferta, la invención de nuevas formas de empIes85 Y
nuevos modos de gestión, de financiación y de implicación de los beneficiarios pera garantiZar
la viabilidad comercial de estas empresas, los que pueden garantizar la mejor explotaci6n
posible. De forma paralela, los marcos jurldico y reglamentario deben, lógicamente,
.adaptarse.

En resumen. el conocimiento de los resortes de la innovación y la formación que permita
dominar los mecanismos de la misma refuerzan a todos los niveles el impacto de las acciones
llevadas a cabo.

Por otra parte. cualquier instrumento tendrá una mayor eficacia si existe una coordinación
eficaz. El territorio y sus actores conseguirán valorizar los recursos existentes, tanto
materiales como inmateriales. mediante la creación de sinergias innovadoras al servicio de
planes de desarrollo claros. Podrán asl encontrarse soluciones originales y generarse nuevas
riquezas.

El papel de los poderes públicos es importante en la instauración de diversos dispositivos
útiles a las empresas: centros de investigación y desarrollo. institutos de ensetlanza y
formación. parques tecnológicos, viveros de empresas, sociedades de asesorfa. capitales de
arranque y capital-riesgo son iniciativas que tienen el poder de dinamizar la ecollomla de una
región. A través de estas iniciativas, los poderes públicos pueden estimular y facilitar la
explotación de nuevos yacimientos de empleo, fomentar la experimentación y asegurar la
divulgación de las experiencias logradas.

h11n:/I.,,,mnJI.I':".;nt/...nmmln..ctllItnI..../"h1 hhnl
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Esta dinámica debe ser útil asimismo a las mujeres, los jóvenes, los parados de larga
duración, los discapacitados y otras categorías de personas marginadas en el m~CéKlo
laboral. Debe orientárselas. formárselas y reinsertárselas en el empleo gracias a prOSramas
que respondan a la vez a sus necesidades especrticas ya las de su región. El problem. de
acceso al empleo de tales grupos se combatirá mejor si actúan intervenciones concertadall e
integradas. si es posible de forma simultánea, sobre la oferta y la demanda de trabajo.

Como conclusión, si el asociacionismo permite incrementar la competencia técnica y los
medios de sus miembros, es porque fomentan las acciones integradas y adaptables a varios
sectores de actividad. Sólo actuando de este modo incrementan sus propias capacidades.

La innovación se sitúa, pues, a nivel de las intervenciones de cada uno de los actores, tanto
públicos como privados, pero también en su movilización y la de la colectividad. Combina de
forma original acciones que optimizan un desarrollo integrado, duradero y creador de empleo.
Estas acciones generan una verdadera cultura de creación de empresas, y la región o
localidad en su conjunto se convierten asl en inventoras y portadoras de su propio futuro.

FINLANDIA
Fabricación de muebles y uso de la madera en EteUipohjanmaa

En la costa occidental finlandesa, fabricantes de muebles recurren a la colaboración para
diversificar sus productos, aumentar la calidad de los mismos y venderlos mejor. Es una forma
de desarrollar su empresa, su región y el empleo.

En la provincia finlandesa de Ostrobothnia del Sur, situada en la costa occidental, se
encuentran la mayor parte de los pequeños fabricantes de muebles del pals. lo esencial de
su producción está destinado al mercado finlandés. Hasta 1989, la demanda interior era
sostenida. A partir de entonces, las ventas se hundieron y se sucedieron las pérdidas de
empleo.

Hasta ese momento, las empresas colaboraban muy poco entre si. Frente a la crisis deciden
crear redes flexibles de cooperación con el fin de aumentar la calidd de los muebles
fabricados en Ostrobothnia y aumentar las exportaciones. Con el apoyo del Ministerio de
Empleo, se establece una red de 5 municipios. Un partenariado público ¡privado define y pone
en pie un proyecto Que consiste en unir las empresas por clrculos de colaboración en función
de su tamaño. AsI, un circulo asocia a las empresas más grandes, otro a las de tamano
medio, y un tercero a las empresas más pequeñas. A continuación, se establece una red con
los circulas. Las grandes empresas colaboran esencialmente en los terrenos del márketing y
la exportación. Se apoyan en circulas de subcontratantes que se especializan en la
fabricación de productos muy especrficos. Se establece asimismo una red de empresas de
transporte. El proyecto es financiado entre el Ministerio de Trabajo, las empresas mismas y el
Ministerio de Comercio e Industria. Se designa a un jefe de proyecto y se instaura un comité
directivo, que incluye a representantes de las empresas, los municipios, las agencias locales
de empleo, el Ministerio de Comercio e Industria, el Fondo de Desarrollo Regional y centros
de tecnologla.

Se constituyen de este modo ocho circulos de exportación. El volumen de negocios y las
exportaciones de las 60 empresas asociadas aumentan con rapidez. De 1992 a 1995, se
crean 200 puestos de trabajo. los servicios locales de empleo apoyan la creación de
formaciones de utilidad para los recién contratados.

"'-.11~"rnn~ "11.int/cornm/nacts/tn/sn/ch3.htmI l1mvnn t~
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Con el espaldarazo de este éxito, 12 municipios yel Ministerio de Trabajo deciden. en 1995.
dar su apoyo a un nuevo proyecto para el perfodo de 1995 a 1998. Subvencionada por el
FEDER, la iniciativa tiene como principal objetivo inducir a las pequeftas empresas a colabOrar
más en el ámbito del diseno, la administración. el márketing y la exportación. Ello deberia
permitirles extender sus mercados más allá de las fronteras finlandesas. Se forma una red de
60 empresas por grupos pequel'los conslituidos en función del tipo de fabricación. Juntas. 46
de estas empresas crean una sociedad de márketing y exportación de la que se convierten en
accionistas.

se ponen a punto instrumentos de gestión de la red: sistemas de certificación de la calidad Y
de control contable y financiero. aplicaciones informáticas sofisticadas para la planificación y
las tareas administrativas. Para garantizar la calidad de las materias primas (madera) se
intensifican asimismo las colaboraciones con los proveedores.

En enero de 1998 se presentarán en la feria de Colonia nuevos diseilos de muebles de
abedul.

Este segundo proyecto ha permitido crear ya 113 nuevos empleos. y se prevé que de aqul al
año 2005 podrán crearse algunos cientos más gracias al aumento de las exportaciones.

Contacto:
TyOminlsteriO
Postbox524
FIN-00101 Helsinki
Finlandia.
Tf: + 358 6 323 6816
Fax: + 358 63178922

ALEMANIA
Promover el sector marftimo en Mecklemburgo

TGS y la red de proyectos NOW se apoyan en asociaciones capaces de estimular la C/eación
de empresas y puestos de trabajo en nuevos sectores y especialme'1te el de las tealOlogias
avanzadas.

En 1992. la privatización de los astilleros en el Land de Mecklemburgo-Pomerania Occidental
va acompaftada por planes sociales que prevén la creación de un fondo local de fomeIilo de la
innovación. Este fondo es gestionado por la TGS (TrAgergesellschaft Schiflbau). Fundada en
1991 por el sindicato IG Metal/. la asociación de empresarios del sector mecánico del norte de
Alemania -Nordmetall- y el gobierno del Land de Mecklemburgo-Pomerania OCCidental, la
TGS es la encargada de desarrollar las infraestructuras y el empleo en el sector marftimo del
Land. Para luchar contra el paro. la TGS coordina la puesta en marcha de medidas activas en
favor del empleo. que suelen disfrutar de una ayuda del FSE. Vela igualmente por que el
fondo de fomento de la innovación que ella gestiona estimule la creación de nuevas empresas
y de puestos de trabajo duraderos. se constituyen empresas sobre todo para explotar los
resultados de la investigación cientlfica. El potencial cientlfico de la región puede ser de este
modo preservado y valorizado. Desde 1992, han podido apoyarse 64 proyectos que han dado
lugar a la creación de 28 empresas. 570 puestos de trabajo estables y unos 1.000 empleos
temporales, con un bajo coste por empleo creado.

httn·llImmna.ell.intlcommlnactl<ltnlmlchl.html 1112&100 /
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Contacto:
Direcfeur. TrBgetgesellschaft Sohlflbau, Gesellsohaft für Slrukturentwicklung und Beschllftigung im maritimen
Bereich im Land Meck!enbutg- Vorpommem mbH
Carl-Hopp Str., 17
D-18069 Rostock
Alemania.
Tf: + 49 3 81 80 85 221
Fax: + 49 3 81 80 85 240

ALEMANIA
Red de proyectos NOW para el fomento de la creación de empresas y el
empresariado de las mujeres

TGS y la red de proyectos NOW se apoyan en asociaciones capaces de estimular la creación
de empresas y puestos de trabajo en nuevos sectores y especialmente el de las tecnologías
avanzadas.

Esta red, financiada en el marco de la Iniciativa comunitaria NOW, reúne cuatro proyectos en
e1land alemán de Baden-WOrtemberg. Cada uno de estos proyectos facilita servicios de
información, consejo, seguimiento y formación a mujeres que quieren crear su propia empresa
o que la han creado ya. El objetivo es crear un vivero de PYMEs Que responda mejor a las
necesidades de las mujeres empresarias. Los cuatro proyectos se reparten las tareas y
comparten sus experiencias en ámbitos como la asistencia a los enfermos, los servicios a
empresas, el teletrabajo, la producción artesanal y, de manera más general, en cuanto tiene
Que ver con la expansión de una empresa: fiscalidad, capital de arranque, capital-riesgo etc.
La colaboración entre los cuatro proyectos queda reforzada por la unión de Cámaras de
Comercio y el Ministerio Regional de Industria. De este modo, se encauza a las personas que
buscan asesoramiewnto hacia la fuente de información más competente de la región.

Contacto:
FRAUEN AM MARKT
AdJerslr. 41
D-76133 Karlsruhe
Alemania.
Tf:+49721373033
Fax: + 49 721 3730 34

REINO UNIDO
Barrio de las industrias culturales en Sheffield

Para diversificar su tejido económico, mejorar su imagen y crear empleo, la ciudad de
Sheffield desarrolla actividades culturales asociándose con empresas privadas.

Sheffield, la cuarta ciudad más grande de Inglaterra, vive desde hace siglos de fa industria del
acero y la cuchillerra. El declive de estas induslrias acarreó la pérdida de 50.000 empleos
desde los años 70. Se acepta la necesidad de diversificar la base económica, limitada hasta
ahora a un grupo peQueiio de actividades tradicionales, para asegurar la supervivencia de la
ciudad.

Hacia mediados de los a~os 80, una estrategia de revitalización económica se orientó hacia
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nuevos sectores para intentar crear empleo. Desde ese momento. el Ayuntamienlo desarrolla.
en colaboración con otras organizaciones de la ciudad, una esbal8gla voIunlarisla de
incitación al desarrollo de actividades culturales. Esta esb'ategia se centró en principio en el
grupo de industrias activas en el sector mediático: video, toma de sonido, cine. En 1988, los
servicios de desarrollo de la economia y el empleo del Ayuntamiento designaron a estas
actividades como vector de crecimiento, y se eligió un barrio cénbico para convertirlo en el
Barrio de las Industrias Culturales (BIC).

Esta esbal8gia pretendla diversificar la economla local. volver a dar vida al centJo de la
ciudad. revalorizar su imagen. La estrategia se apoyó en una colaboración p6brlC8lprivada que
agrupaba al Ayuntamiento y empresas privadas. El Ayuntamiento aportó una eficaz ayuda al
sector privado en tenenos como formación. asesorla y gestión a los potenciales eqJIesarios.
la cesión de locales con alquileres moderados, Por su parte, el sector privado aportó una
ayuda financiera considerable a la iniciativa BIC, permitiendo asl el aecimiento con éxito de
las pequellas empresas. La aeaci6n de un distrito de industrias culturales aumentó el valor de
las empresas permitréndoles compartir recursos y posibilidades gracias al trabajo en red con
empresas y organizaciones similares.

El Ayuntamiento factlitó la aeación de servicios de guarderlas infantiles. l'8Staurantes Ybares
para ayudar a las industrias del banlo Yasegurar nuevas fuentes de empleo Yconbibuir a la
revitalización del barrio.

El SIC. alberga hoy 132 empresas asocladas a los sectores de los medios Ylas clerodas. En 61
se han desanollado destacados espacios musicales yartfslicos, como el Centro Pul lionaI
de Medios (W0Ib Station and Media centre) abierto en 1993. asl como un nuevo complejo de
formación Yempresas culturales que agrupa a 35 empresas en una zona de acIlvidades
especialmente habilitada albergando saJas de conferencias, guarderfas in''''1tiIes. salas de
recepción Yuna nave de exposiciones. AJIf se encuentra la "Fábrica Scotia-, una antigua
industria de cuchmerla, rehabilitada y transformada en centro de fonnaci6n en los oficios
artlsticos y los medios; el -Centro de las Artes del Yorkshire-. en el que se halan veill&
estudios de imprenta. escultura, ebanlsterla. joyerIa. cerámica. fabricaci6n de Instrumec_ de
cuerda, artesanla. fotografla y artes gréIicas; la -Escuela de medios del Norte-, que 186ne 10&
cursos dispensados por la Universidad de SheflieId en imbitDs de cine. el video Y"*,,,..18 y
los dependientes del Ayuntamiento. Yun "Centro de Empresas Audiovisuales" que diece
locales para las nuevas empl888S.

La financiacl6n de esta iniciativa que requiera impoffantes inversiones procede ded"Mll'lIII
fuentes. entre las que figura el Programa Urbano del Reino Unido. el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento Yel Fondo de la LoI8rfa
Nacional.

Contacto:
Dep8ttment forEconomic lItId EmpIoyment DIweIopment. SheIrIsId Cly CouncI PaI Ii. CINwnIJeI3
Pinstone St18et
Sheffield 51 2NH
ReIno Unido.
11: + <U 114279 8839
Fax: + <U 114279 8839

BÉLGICA
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Terre - protección del medio ambiente

La inserción laboral de los grupos marginados es posible, conciliando la consideración de sus
necesidades especificas y la creación de empleos en nuevos sectores de la economía local.

En 1945, un grupo de jóvenes de Lieja se movilizan en favor de un desarrollo económico y
social sostenido. Crean así la Asociación Terre.

La actividad principal de Terre consiste en organizar recogidas selectivas y reciclaje para
proteger el medio ambiente y desarrollar empleo para los más desfavorecidos: asl, el 70 % de
los 280 trabajadores actuales son antiguos excluidos de la sociedad que han privisto sus
propias necesidades, cotizan a la seguridad social y pagan sus impuestos.

Terre no acepta el empleo temporal: los puestos de trabajo son fijos, y la formación y la
educación están integradas en el trabajo.

El modo de gestión es participativo: todos los trabajadores participan en la evaluación,
consulta, información y toma de decisiones.

Los beneficios revierten en;

• la constitución de una reserva que garantice la autonomla;

• el mantenimiento y crecimiento del empleo;

• el apoyo a proyectos de solidaridad.

Una gestión rigurosa asegura la autofinanciación y la supervivencia de los proyectos,
reduciendo al mínimo el impacto económico sobre el contribuyente.

Las colaboraciones con las empresas privadas locales se inscriben en las relaciones
habituales de clientes-proveedores.

Desde la creación de la asociación, la zona de actividad se ha amr'!ado considerablemente,
se llevan a cabo proyectos en otros continentes. las actividades se han diversificado, se han
puesto a punto nuevos productos -que han sido comercializados y abundantemente
recompensados-, yel grupo se ha estructurado en varios centros de actividad. El objetivo,
sigue siendo el mismo: poner la economra al servicio del ser humano.

Contacto:
TERRE a.s.b.l.
Siega social:
rue Cétestln Demblon, 14
B-4683 Vivegnis
Bélgica.
TI: + 324 240 58 69
Fax: + 32 4 240 58 79

ITALIA
La cooperativa ORSO • una forma de desarrollar el turismo
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La inserción laboral de los grupos marginados es posible, conciliando la wnslderación de sus
necesidades especificas y la creación de empleos en nuevos sectores de la economla local.

La cooperativa social ORSO. cuya foona juridica es la de una sociedad limitada. fue aeada
en 1987 por "Gioc", un movimiento social del Piamonte activo en la lucha wntra el paro
juvenil. la coopenrtiva extendió progresivamente su campo de acción a todas las actividades
relacionadas con la reinserci6n en el mercado laboral, y su grupo meta a toda la poblaciOn
potencialmente activa (jóvenes, adultos ygrupos problemáticos).

la cooperativa cuenta con 45 miembros, a1gullO& de los cuales trabajan a tiempo pen:iaI o de
forma voluntaria. Gioc es uno de los miembros de la cooperativa y tiene derecho de voto en la
junta general. Si es necesario, la cooperativa recurre a colaboradores externos para proyectos
especificas.

ORSO proporciona servicios de información y asesorla, organiza taneras de formación, facilita
consultas ydirige iniciativas en el sector del turismo.

Entre las actividades de la cooperativa figuran:

• servicios de infonnación para los jóvenes y personas en busca activa de empleo. con el
fin de equilibrar la oferta y la demanda de trabajo. Los beneficiarios de estos servicios
son los Municipios, la Provincia, los empresarios privados Ylas asociaciones de
empresarios;

• la ayuda a los grupos desfavorecidos. como los toxicómanos o los parados de larga
duración, que necesitan asistencia y asesorla para reinsertars8 en el mercado laboral;

• la gestión de un centro de exposición para la difusión de la información y la promoción
del turismo.

Contacto:
Ccopenmva $OCÍa/fJ a
tesponsabifila limItaIa
VIS EtitIee 20
1-10142 Toono
/taI"18.

PORTUGAL
ModabalT • una linea de prendas de vestir creada por mujeres del medio rural

En el norte de Portugal, unas mujeres se asocian para sacar la confección de prendas
tradicionales de la esfera doméstica y convertirla en una activldad económicamente rentable.
fuente de empleos duraderos y de una nueva forma de organización del trabajo.

El Barroso es una microrregión montallosa situada en el extremo norte de Portugal. En ella
llueve mucho y las temperaturas son bajas. El relieve yel clima no favorecen la actividad
agrfcola. La región está aislada y la población, poco numerosa, ha conservado las técnicaS y
modos de vida tradicionales. La transformación de la lana en ropa es una actividad que
practican las mujeres para cubrir sus necesidades familiares. Pero la actividad va
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progresivamente a menos. Los jóvenes ya no quieren llevar la ropa tradicional Que consideran
pasada de moda, y la industria del pret-a-porter hace la competencia a la producción
artesanal.

Con el lanzamiento del programa LEADER en 1991, un grupo de jóvenes activos en temas de
desarrollo local consigue dar cuerpo a un proyecto de creación de una empresa de confección
de trajes tradicionales. Durante los tres primeros años, la iniciativa es asumida por una
cooperativa de turismo de la que se sirven los jóvenes desde hace una década como
instrumento institucional y financiero para llevar sus acciones a buen puerto. Una de las
mujeres de la cooperativa se encarga, de hecho, de lo esencial del control. El 60 %de las
inversiones iniciales estfln financiadas por el programa LEADER. Durante los primeros seis
meses, se organiza una formación en costura a la que asisten algunas mujeres en paro. Se
crea una red de abastecimiento de tejidos tradicionales, que moviliza a mujeres que practican
todavía esta actividad en los pueblos. Paralelamente, un estudio sobre la historia de la región
pone de relieve el valor de los bordados y productos de costura tradicionales.

Para crear los modelos, se recurre en un principio a una estilista profesional, pero sin éxito.
Los modelos ideados por las mujeres del Jugar se venden mejor, pues son más auténticos y
más solicitados. las mujeres se organizan, por tanto, para diseiiar ellas mismas los vestidos.

la comercialización se efectúa por varios canales: ventas directas a nivel local y después
nacional, ferias nacionales, tiendas de moda. La acción de promoción mfls innovadora
consiste en organizar desfiJes de moda. Por estos distintos medios, un producto reservado en
un principio al consumo propio ocupa ahora un nuevo nicho comercial. Se ha lanzado la linea
del prat-a-porter elegante "Modabarr". Progresivamente, las mujeres van apropiándose del
proyecto. En 1994, éste sale del regazo de la cooperativa y se constituye una nueva empresa.
Gracias a sus múltiples contacto tanto nacionales como internacionales, la cooperativa
contínúa sin embargo desempeñando un papel fundamental en la distribución de los
productos.

Además del traje tradicional, se revalorizan también otros productos locales, como los
destinados a la decoración de interiores.

Los empleos creados son duraderos, puesto Que la empresa ha conseguido alcanzar un
equilibrio económico sin subvención y soporta los costes de la renovación de la inversión. Se
abren nuevas perspectivas de comercialización, inclusive en otros países. Los salarios,
aunque alineados con los mínimos nacionales, son muy atractivos para las mujeres de la
región. Para el Barroso, Modabarr es no s610 una actividad nueva, sino también una forma
innovadora de organización del trabajo. La empresa es, en efecto, la primera de la región que
no vive exclusivamente del trabajo de los miembros de la familia.

Contacto:
MODABARR
Moda Barrosa
Lda, Casa do Artesanato
P-5470 MontaJegre
Portugal.
Tf: + 351 7651 1080
Fax: + 351 76511080
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PAíses BAJOS
De Brug • una empresa de servicios de mantenimiento

Para explotar un nicho de servicios de forma complementaria con Jos servicios públicos Yel
sector privado, De Brug adopta un modo de gestión eficaz y actúa a la vez sobre la oferta Yla
demanda de servicios.

En el barrio conflictivo de Vrieheide. en la ciudad holandesa de Heerlen. la sociedad con fines
sociales De Brug (8 puente), creada en 1995. persigue un doble objetivo social: prestar
servicios de mantenimiento de viviendas y jardines accesibles a personas con bajos ingresos
y procurar empleo a parados de larga duración que viven en el barrio. La sociedad propone
sus servicios a dos categorfas de clientes: Jos particulares y los organismos públicos. TIefl8 el
estatuto de una fundación, pero, para aumentar sus posibilidades de éxito, está gestionada
como una empresa privada. Los beneficios sirven para asegurar la supervivencia de la
sociedad. Para acogerse a la legislación holandesa ya las normas en vigor en el secIor de la
construcción (normas de seguridad, responsabilidad). De Brug ha consliluido una sociedad
privada de la que es propíetaria y que ejecuta Jos trabajos de construcción. colaborando soIn
todo con empresarios comerciales cuando se trata de obras importantes.

23 parados desde hace más de 6 allos han solicitado y conseguido un empleo en De Brug. A
estas personas se las ha formado sobre la marcha. Primero trabajaron durante 1res mes sS a
prueba. Durante este periodo. conservaron su renta sustitutiva. Después fueron COIlbatadas. y
su salario oscila entre el 100 Yel 130 % del salario mlnimo interprofesional.

Contacto:
OítfJctof, SuU1tbeMetbedTijf De Brog. Vel1tl¡¡ga1laat; 3
NL~14 GH Heerlen
Pal$eS B8j0s.
1T; + 31 45 521 38 25

IRLANDA
Youthreach • en favor de los jóvenes

En Irlanda. organizaciones públicas y privadas se asocian para permitir a Jos jóvenes que han
salido de la escuela sin diploma seguir una formación y adquirir una experiencia profesional
en centros adaptados a las necesidades de la región.

Creado en 1988. este programa combina ensellanza. formación e iniciación práctica al
trabajo. Está destinado a jóvenes que salen de la escuela sin diploma. Ha sido establecido en
el marco de los programas de Acción 1 y 2 de la CE para la transición de Jos Jóvenes de la
escuela a la vida adulta y profesional.

Los sesenta y un centros Youthreach creados en Irfanda forman cada allo a 2.450 jóvenes.

Los estudiantes en prácticas de youthreach identifican sus potencialidades y se sirven de
ellas como punto de partida de su aprendizaje, para que puedan salir de una situación de
fracaso y hacerse cargo de su destino. El núcleo de la formación está centrado en las
competencias básicas, e incluye disciplinas como carpinteria, hostelerla e inforrMtica. Las
téalicas de comunicación ocupan un lugar central en la formación dada. y se hace hincapié
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en las aptitudes que todavla no figuran en los programas de ensel'íanza tradicional, como la
capacidad de emprender.

Youthreach ayuda a los jóvenes a Insertarse en el mercado laboral gracias a un planteamiento
asociativo que reúne a los organismos de enseñanza y formación, asl como las agencias de
promoción de las empresas y el mundo de los negocios. Los formadores son trabajadores
sociales, monitores juveniles, profesores de formación profesional y otros participantes
procedentes de empresas. La iniciación práctica al trabajo se realiza en estrecha colaboración
con el sector de las artes y la cultura.

Esta combinación de ensel'íanza, formación y desarrollo de la empresa a distintos niveles 
financiación, formación y experiencia profesional· garantiza el mejor partido de las
cualificaciones y los recursos de las comunidades locales.

Contacto:
Youthf98Ch CulTiculum
Deve/opment Unit
Sundrive Road
Crumlin, Dublin 12
Irtanda.
Tf: + 353 1 4535487
Fax: + 353 1 4537659

ESPAÑA
Mona lisa • formación en el teletrabajo

Promover el desarrollo de empresas gracias al teletrabajo, informar a las organizaciones
sobre el mismo, formar a los teletrabajadores, esencialmente mujeres, en su utilización: tales
son los objetivos que varios socios persiguen juntos en Valladolid.

El proyecto Mona Lisa, financiado por Leonardo, ha estudiado las repercusiones
socioeconómicas de la introducción de nuevas tecnologfas y del teletrabajo en el empleo
femenino. Este proyecto, implantado en Valladolid, se basa en un colaboración entre la
Asociación de Empresarios, la Asociación de Mujeres Empresarias, el Sindicato, la
Universidad, la Fundación para el Desarrollo de la Universidad, el Parque Cientffico y las
empresas privadas.

Entre el número de proyectos llevados a cabo, cabe citar seminarios informativos para los
habitantes de la región centrados en las tecnologias informáticas y comunicación; servicios de
asesorla a las agencias de ayuda a las empresas, a fas instituciones públicas y a las
organizaciones de trabajadores, sobre el impacto socioeconómico del progreso tecnológico;
formación en el uso de Internet por las empresas.

El proyecto se marcó como objetivo definir el teletrabajo y las necesidades profesionales de
los teletrabajadores. desarrollar la formación, informar a las organizaciones existentes sobre
las ventajas de este tipo de organización del trabajo y promover la creación de nuevas
empresas. El enfoque asociativo permitió a las organizaciones más cualificadas o interesadas
por ciertos aspectos de la cuestión tomar la responsabilidad de profundizarlas; así, las
asociaciones de empresarios, trabajando con la organización sindical, participó en la
definición del teletrabajo y del perfil profesional del teletrabajador, mientras que la universidad
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y la fundación desarrollaron actividades de formación e Intercambios, en colaboración CXlrI la
asociación de emplllS8rios. Los sindicatos se encargaron de informar a los trabajadores de las
ventajas del teletrabajo y de establecer normas para el empleo de los teletrabajadores.

Contado:
Projet Mona Usa
Fundacion Universidad Empresa de Valladolid (FUEVA)
casa del Estudiante
ClReaI de Buff/OS sm
E-47011 VaHadoIid
Espafla.
7T:" 34 8342 30 19
Fax: .. 34 83 42 32 78

L~.II..~ ~ :_.1... - __' ...4-/_'...1..'11.+-1

-- -------- --- ---------



ANEXOS



DOCUMENTO DE PROYECTO

PROMOCIONINTEGRAL DEL DESARROLLO

Modelo de •• Pro1ec1O apedf"1CO

DEFlNIelON y ANALISJS DEL PROBLEMA

En forma muy generaliZIda las difemrtes comUllidades del país afioo1an la probk:m6tic:a
del desarrollo OOIIlII8IIifesbIcjones muycl_ en los siguicn1cs aspectos:

Bajo ingreso erooómico
Bajos niwles de c::onfort. disfi'ule y bienestar pc:I'SOIIIII
Problemas de salud
DesnutriciÓII
Acceso restringido a l'llCUlSOS de <:apitaI YreclUSOS natuJ8Ies
Bajas oportunidades ele ed..cación y fonnaciÓII para el tJabajo
Dificul1ad o límilacióo para ampliar d dominio 1mIOlógico.

La intensidad de la probIaútica depobrem vula por ¡qioncs del ¡l8i5, ele tal fonna que se
pueden establecer mapa donde se aprecian ~as ele mayor incidencia. Las l.OIIlIS ele
pobreza más intaJsa coiDciden precisamente con las foja:; étniCtlS más importantes. QmO:

a) La faja de pobieza fenea. Cbortis de la zooa fiooDte¡iza con la Rcp6bIic:a ele El
SalVl1dor Ydel depu1amento de Cop6n,

b) la faja de pobreza Paya, tawahka de la zona ccntraI en los cle¡MillJJJC:lllDS ele Francisco
Morazán, Dlaocho. Yoro y

c) la" de pobieza Misquitlllgarifima ubicada en la moa costaa AtIintica.

Esta problemética ele subdJ noDo se origina en VlIrios factores cuyo comportamiento no es
aislado. se tJlIta mas de bien ele elementos vinc"l-ntes o dep:M"='*5 y cllc::euados en
circulos viciosos y en muchos casos ele cspiraIcs dcslructivas.

Pueden coosidenuse factores de pobieza: a) la ca/idlId ecIuc:aIm Y fCll'Dl8tiva para el
~. b} el dominio ele tccnológias, e) el acceso a recursos naturaIcs y recursos de
capital. d) aislamiaoto soc:W Yla debilidad de la sociedad civil para orpnizarse y lIClUar en
grupo. e) la plaaifiaN:i6. Y las acáoaes dcficiaIta del Estado en difClalleS 1cmas Y
sectores, f) la cultura Y la sicologia social. etc.

Sin buscar profimeJinr en la problemática y sin dejar de considerar los otros factores, es
impor1aDle destacar que posiblcmenle el clemento que mejor puede contribuir a la ruptura
de los cín:ulos \'icios o de los eslaboacs de \'inculaciÓII en las causas del probIcma de la
pobreza es pRCiSllDlCüle cl rol de Eslado a través de sus diferentes orpnismos, sean estos
del gobierno ceottaI o de los gobiernos locales.

1



En consideración de lo anterior la Asociación de Municipios de Honduras ha preparado un
documento de Nuevo eafoque de la planificación municipal (estratégica y sostenible)
(véase documento del anexo 1). en el cual se plantea un análisis de la problemática basado
en el rol de las municipalidades y el cual se enfatizan mecanismos para promover
desarrollo económico. pero sobre todo un papel de convocatoria y de liderazgo para generar
WllI cultura coparticipativa con la sociedad civil para promover el desarrollo integral
(estratégico y sostenible)

Este documento parte de la necesidad de que los gobiernos impulsen acciones equilibradas
y definitivamente vinculadas para promover el desarrollo desde las siguientes plataformas:

a) Democracia, gobemalibilidad.
b) Desarrollo social con justicia e igualdad
c) Manejo ambiental
d) Desarrollo económico.

En todo caso el documento pretende aportar criterios y mecanismos para volver más
eficiente el rol de las municipalidades.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General.

Desarrollar WJ modelo de gestión municipal fortalecida en 8 municipios de 3 regiones
asociadas a fajas de po!>r=l en Honduras desde WllI perspectiva de desarrol1o sostenible y
estratégico. insertando en su ejecución criterios para evitar la exclusión y la injusticia
social (equidad de genero, democratización del acceso a medios de producción, cultura
étnica, gobemabilidad. participación ciudadana).

El objetivo general está obviamente vinculado a resolver la problemática planteada en el
capítulo inicial de este documento.

Objetivos Especif"1COS

a) Contribuir a desarrollar capacidades técnicas. particularmente con enfoques gerenciales
en los gobiernos locales para el logro de mayor eficiencia y democratización de la
gestión municipal.

b) Contribuir a desarrollar capacidades técnicas en las formas y propósitos de
organización de la sociedad civil de manera que la participación ciudadana contribuya
en su propio beneficio a incrementar los niveles de desarrollo y su sostenibilidad a
horizontes de tiempo razonables aplicando mecanismos novedosos de asociativismo.

,



e) Contribuir al dcsanoUo de c:apecidadcs técnicas en los gobic:mos locales Yla sociedad
civil para pooIOVa" d dcsuroIIo económico en coodicioncs de equidad socW .iendo
espIICÍos de trabejo oo-p8I1icipati~YvinculaciÓII públic:o-pivado.

d) Precisar 1DI rol de las Ublridlldcs locaIe:s como ....es ..........es de de..nollo
ecoo6mico CIllIIIO elemento SUSlaDlivo al desanoIIo -.eniblc. cIcsanollando 8CliYidldes
pera crear condiciooes estruI:tUraIes propicias al fomento productiw en forma jmla y
cqui1ativa.

e) Asegmar el rol de las auIOridades municipales como JeSIlO',¡¡¡¡b\es de la 8IDIOIda social
resultante de la ¡ric:tic:a de la democracia. la aplic:Ilción de la jllSlicia Y la igualdad
social.

f) Asegurar el rol de las 8Wlf:ÍdlIdcs lDIIDicipeIes como .tSJXiüSIibles de '- ..mcia
ambienlal

ES'IllATEGIASlRESULTADOS

a) PI_la0IpDizació0 y el fimc:j0lllJJlieDt0 cficienlle de asociaciones idar:H.ns a
la producción como d1uans de WiiiCicio, asociaciones de empresarios paodcs.
medianos, pequeiIos y ar1CSlIIlOS, Consejos o comités de j 1 1\011o ecDIlÓIIÜco.

b) El fOiDCllfO de la motivacióo por el logro procIucti'Wl y la cultura an..esanaI. Un apor1e
putieular se precisa en la formaciÓII de las estruetUIaS de apoyo empresarial apropiado
a las c:oodiciones empRSIfiaIcs de la localidad en los upec:IDS de:

1. FinaDciamÍClJlO (bancos popuIara, ~as de abono, coopaativas, ele.)

2. 1nf0000000iÓD de mercado (CeaIros de infonnacióo de bolsas, compradoia, IDIuoet,
ele.)

3. CapacitaciÓll para el trabejo y la ilJlrOdtuiÓD de tecnologías apropiadas (Escuelas
taller, Aplicación de lIUlMIS enfoques de IPCiIIlOOW en las llCC:iooites JIIIIIIicipaIes
propiciaDdo la~ÓD del scdor privado local en las 8Clividlldcs IllllllÍCipa\es.

Este aspecto reviMe _ i1rfponQtICÍQpanicularpor CIItIIIIo selrtllo de áeMoutlliZm /tu
atructuras de apoyo directoIrtDrIe~ 111 Jaa¡¡,oIlo eCOflÓllUOO. qve almO

sabemtu JIOIf uchtyentespartllmsea_de__••,raridad«OIiÓIJUCa.

&g.N.ls~.brúlosallu.ud TII!I $ "'IB ."pIIuI/jferUII
.....' sd 'd. ar el _ _ , le DfftJIIW le,.~ atrdfla le
AMIlON ya elCIM1:te a/1IJiu,.~ le¡mJpic:iMel tkamJl/¡J A'GlI6nb
aJfIII) ftldDr at!IIdtIJ le __.WlibdJ lellfejoi= 'DIlO tú ct11ft1kitJt1es • .u. le
hlSpent1·r
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c) Propiciar la participación ciudadana balanceadamente olienlllda a la práctica del control
social mediante el cual se aseguren la gestión de las obras de infraestructura social y la
práctica de la justicia y la igualdad social. (Fiscales, defensores o comisionados
populares, Consejos comunitarios, Patronatos, Asociaciones de padres e familia,
Juntas o tribunales de aguas, etc.)

d) Mantener un enfoque de administración ambiental en los campos de:

1. Manejo y explotación llICional de los recursos naturales, (aplicaciones de planes de
manejo para R:CUl'SOS renovables y no renovables), y

2. Control de la contaminación, mediante la implementación de programas de
saneamiento y control de la contaminación.

Resuhados espemdQ~ del modelo (síntesis)

a) Existencia y funcionamiento de consejos o comités de desarrollo económico,
Agrupaciones de empresarios (grandes, pequefios, medianos y artesanos), cámaras de
comercio, cte.

b) Fonnación de 1DIll cultura empresarial, productores motivados.

c) Funcionamiento de cajas de ahorro, cooperativas u otros puertos de acceso al
financiamiento de em¡RSarios locales. (grandes, pequei\os y micro)

d) Funcionamiento de centros de información empresariales ( mercados, oportunidades,
cte.)

e) Funcionamientos de escuelas taller para la capacitación en actividades productivas
nuevas, mejoramiento de la calidad en la producción existente, cte.

f) Incremento de los niveles de producción

g) Ejecución de planes estratégicos derivados de la planificación municipal bajo nuevos
enfoques equilibrados de desarrollo social, desarrollo económico, práctica de la
democracia y el control ambiental con el afianzamiento de la vinculación autoridad
locaVsociedad civil.

h) Práctica del control social mediante las acciones especificas de grupos que trabajen en
los aspectos de dotación de la infraestructura social básica, la eliminación de factores de
exclusión social y la promoción del respecto social.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Industria y Comercio

Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional
Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo del Sector de la Micro Pequeña y

Mediana Empresa.

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLJTltA-~---~'"

~ -- . --_. _. -' -~-~" - .. - , ... _- --

So.

GENERALES
A~Fortalece¡:-fareéf institucioña(~pÚblica y--rcrearefConseJo-Naciorúll De Ú.lMicro,

privada de apoyo a las MIPYMEs, en base Pequeña y Mediana Empresa
a criterios de funcionalidad y eficiencia
para mejorar su capacidad de respuesta a Fortalecer la Oficina especial de atención al
las necesidades del sector Sistema Social de la Economía( ODS)

B Generarcambio.s·profundos'en los '-"Pon"er en funcio-namieñto ü"nsistemade
Esquemas de producción y mercados solidarios
Comercialización de la promoción de la Promover modelos de incubadoras de
Competitividad empresas

Desarrollo de ferias, negociaciones, inter
empresariales
Fortalecer mecanismos existentes para
gestionar regimenes de incentivos,
i!'':'_5?,~a~i9n t~~n~ló,giE~.r.~.istr2_~__ __~ ~. _

I
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la ley del

egal para crear
s recíprocas
ón que regule la
las OPDs, ONGs.
a de crédito a través

'-~--"'--'-

de apoyo técnico y

to un sistema
técnica,
calidad, aspectos

eS,de
acenaje en consulta
c!~/as productores/as
ón entre municipios
tes comerciales de
minos de

on prudencial a I

-_ ..
--._,~- o

. . empresariales etc.
0- ----

Específ~cos
..

A Viabílizar y agilizar la reconstrucción y Desarrollar programas
desarrollo del sector, mediante la creación financiero
de esquemas institucionales efectivos y de Aplicar el artículo 35 dE
amplia participación. FONAPROVI

B. Mejorar la calidad de los recursos Poner en funcionamier
humanos vinculados al sector, adecuados integrado de asistencic
a nuevas tecnologías con el fin de mejorar capacitación, control d

la competitividad administrativos- contat
comercialización y alm
directa con los/as prop

C. Articular y coordinar las acciones entre Promover la coordinac'
entidades Públicas, Gobiernos locales, para desarrollar corriel
ONGs, y Empresa Privada, para eficientar beneficio mutuo, en té
el apoyo a la Micro Pequeña Y Mediana competitividad.
Empresa, Disponer de un marco

sociedades de garantí
Disponer de la legislac
actividad financiera de
Disponer de una carte
de FONAPROVI
Supervisión y regula~J

._-_..=,=c=-=..~ ___='_c',",",'", Oo. ,."""..,.",.• "''''U'
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entidades-finanCIeras (no- bencOs)-----·_·_-
Crear y fortalecer sistemas de información
Implementar un programa de apoyo
financiero especifico para las pymes

D~~ee~~r;~:d~~J~~ri~~~S~~~~f~~~~~~~~Josa-T::~~~~~u;~~~:~~.~~~·~·~·í~~l~ma-de· .-." ..

mercado regional y extranjero I~roducidOS por las MIPYMEs( Mercados
solidarios, Ferias promocionales)

r
I



LIBRO DE ORO DEL LIDER EMPRENDEDOR

REGLAS PARA EL LlDERAZGO EMPRENDEDOR

Que es un líder

Líder es cualquíer persona en la que recae la
responsabilidad o el compromiso con respecto a un
grupo al cual está plenamente identificado, pam
conducirlo al logro futuro de objetivos particulares
o ubicarlo en borizontes más prometedores.

El grupo puede ser su propia familia, un círculo de
sus amigos o compañeros de trabajo, su comunidad,
su empresa o cualquier otm organización; lo
importante es que el líder tenga sentido de
pertenencia e interdependencia con el grupo y
consecuentemente tenga conciencia de solidaridad,
fidelidad y compromiso con sus integmntes por
compartir con ellos diversas identidades, intereses
o propósitos y además afronten un destino común.

Por consiguiente, líder no es únicamente la persona
que dirige a los demás, líder es la persona que
tmbaja con compromiso por los demás.

Un ejemplo sencillo y bueno de lo que es liderazgo,
es el papel de tal que asume cualquier buen padre
de familia. Bajo este contexto debe entenderse y
promoverse el liderazgo y muy particularmente
cuando se tmte de la vida en comunidad.

Que es un lider emprendedor.

Es el ¡¡der en cual recaen ciertos atributos que
hacen mas eficiente y efectiva su labor de llegar a
resultados.

Estos atn"butos se refieren a caracterlsticas de la
persona en cuanto a sentido de innovación y de
cambio, actitud visionaria, motivación por logros,
capacidad para tomar iniciativas, afrontar retos y
actuar pro-activamente, compromiso ante el grupo,
capacidad de trabajo y de planificación, habilidades
para desempeñarse en situaciones adversas, trato

apropiado a las personas, pasión por la calidad y la
excelencia y la búsqueda constante y tenaz del
éxito.

Todo esto es un estado de ánimo, una condición
inherente a la sicologia de cada persona, actitudes
que deben tenerse aprenderse, ejercitarse y
potenciarse.

Que es un logro ético.

Es un resultado de tmbajo ajustado a nonnas de
convivencia annónica de la sociedad, es decir que
respeta la dignidad, los derechos, las buenas
costumbres, la cultura, las leyes y las libartades de
las personas y en geneml los propósitos del
bienestar común.

Porque es importante el liderazgo emprendedor.

La tmnsfiguración de la sociedad a causa de la
velocidad de los cambios tecnológicos, la apertura
de las comunicaciones, la g10balización de
conceptos económicos y la necesidad de competir
interna y externamente, ubica al liderazgo como el
factor clave y el más importante por encima de
cualquier factor para el desarrollo y el éxito de la
sociedad y la empresa moderna.

Son los lideres quienes toman las iniciativas pam
encausar y tmnsfonnar las circunstancias de su
entorno en la búsqueda del bienestar y desarrollo de
sus familias, sus empresas, sus organizaciones, su
comunidad, etc.

Sin líderes emprendedores no es posible que
puedan sobrevivir nuestras familias, nuestras
empresas, nuestras comunidades, nuestras naciones



ante UD mundo tan c;ompeliliw y 1leDo de retos
como el que aetuaImente vivimos.

El Profesor Peter Drucker, impulsor de la
administJaciÓD moderna ha dicho: "Los lideres son
el recurso básico de cada institución.»

Hacia UD Dderugo compU1ido

En particular nuestras c;ommúdades estin
experimentado presiones por cambios en loa
valores sociales y por la disponibilidad cada \'eZ

mas resttingido de recursos, situaciOlJCS que
combinadas, que dificultan lIllIJrtencr el estado de
CODViveocia y desarrollo deseados. La solución de
esta problemática que demanda el concurso de
habilidades cspeciaJes, nos lleva a pensar que el
liderazgo tradicional por poder y nmgos que
descaDsa en las estructuras de SUbordiDaciÓD donde
el poder está en la cumbre, debe cambi. a lDI8

DUeYIl fOIlllll de Iidenl2go que '''''.''0''' que el
poder eslá en la base, que el prnsamiaMo DO es de
UD individuo siDo de la colectiviclad, GIl lidenzgo
que DO baga difereocia entre quien da lDI8 ordcD Y
quienes las obedecen y que se enfoca Bl beneñcio
c;omÚD , a los mAlItados de 1IIII1IIa convenieacia •
pensar en la colaboraciÓD y el cobiptomiso. Esta
nueva fonna de liderazgo se denorniN~
compartido".

Cuando el liderazgo t<IiIIJlihtido eotra en funcióa
las personas abordan UD problema en rom.
colectiva, se involucran mutnonb,te JIIInI defiDir el
trahajo que se va • hacer, fiIl:itiJlmdo la
iDteracción, el entusiasmo y el ritmo de lCci6II de
forma que se puedan Blcanzar los rauJlados
previstos en un ambiente donde se furtaIecc el
espirilo y la visión de gnspo o de COID'JDidad; ClI

~~quese~~Ia~~delas~~

por acruar en conjunto para alioo1ar sus problemas,
oportunidades Yretos comunes.

REGLAS PARA. EL LIDERAZGO EMPRENDEDOR.

REGLA 1 CAPACITAClON

1.1 Tres condiciones perfeccionan Bl ser humano:
Sil sBlud, SIl auto-vaIia y su educaciÓll, pero el
elemento mAs ~te e ~idenJe es la
educaciÓII porque esta promueve a la sBlud y la
auIo valla

1.2 La Educación es la base Y la condición
fundamental para el desarrollo pcrsonaJ y de las
naciones. Nadie ha tenido desarrollo y
prosperidad si previamente no ha tenido
educación.

1.3 El recurso bumano capaz es el recurso _
mOlO de una lKlCiedad, de lDI8 1lllCi6n porque
solo con su intervención se puede gene,ar
riqueza. .

1.4 La educación sigue siendo la inversiÓII mAs
rentable.

1.5 Vivimos en la era de los c.ouocimientos. Vale
mos quien sabe más.

1.6 Vivimos en la era del cambio y de la
velocidad. Los conocimientos se renuevan y se

ampllan con mas rapidez; ya 110 hay
COIIOCimientos penIWICIIlCa, solo lIay
fOllllllCión penDIUICIIIe.

1.7 Antes l. educaciÓII se c<comnceucenlblnabe en _ dIpe
\emptarIII de la vida, ahora es lID proceso
permanente dispeno a lo Iar¡o de toda la vida.

\.8 Antes la edueaciÓII se ubicaba en los 'ccÚdD6
académicos. ahora es UD puceso abierto,
amistoso YmU ~ible,~ ptlI' ~l

aVIIDCC de las comunicaciooes.
1.9 Aunque tenemos mas oportunidades y

filcilidades de fonnacióa en cscudaa,
academias, universidades, la iutcmcC, ClC.;
pero la UIIivenüJad de la vida (10 que la vida
nos ensella), sigue siendo la iusliblciÓII que en
definitiva modela nueslro talento.

1.10 ElIlllellO paraJigmo de la er/tu:tu:ió" es el
COJIocÍllliento aplicable.
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REGLA 2 MOTIVACION POR LOS LOGROS

2.1 Alcanzar logros es una condición inherente al
ser humano. Cada acción humana se orienta a
lograr objetivos de alimentación , refugio,
estima, etc.

2.2 No hay motivación para actuar sin objetivos.
Se deben valorar los objetivos para afianzar la
motivación. La fue¡za de la motivación
determinará la intensidad del esfuerzo para
alcanzar el objetivo.

2.3 El éxito es la condición de alcanzar logros.
Debe generarse motivación por el éxito. Nadie
tiene éxito si no lo desea.

2.4 Los logros son el premio a la motivación. Son
el alimento del ego. Solo los logros fortalecen
la auto-valía de las personas.

2.5 Valen tanto los logros materiales como los
logros emocionales.

2.6 La ambición, la obsesión y la pasión son
deseos fuertes de logro; se deben orientar estos
impulsos a logros constructivos.

2.7 Los logros deben valorarse en función de las
circunstancias de cada persona y no en base a
las circunstancias de los demás.

2.8 No deben acomodarse o limitarse los logros a
las circunstancias, si es necesario, deben
modificarse las circunstancias para ampliar los
logros.

REGLA 3 ESPIRITU INNOVADOR, DE CAMBIO Y ACTITUD VISIONARIA

3.1 El cambio es una ley universal. Es aplicable a
todo y a todos en la tierra.

3.2 Es irracional la resistencia al cambio, pero es
más irracional hacer cambios sin saber por que
se hacen.

3.3 Todo cambio debe ser constructivo, es decir,
debe promover el éxito o mejorar condiciones
de vida.

3.4 La realidad y la certidumbre deben ser
condiciones de cualquier cambio. El ázar y la
aventura pueden revertir el propósito de un
cambio y volverlo destructivo.

3.5 El progreso requiere cambio y el cambio
requiere acción. Solo la creatividad genera
cambios.

3.6 Para promover el cambio se deben aceptar
retos y tomar iniciativas cada dia.

3.7 Pensemos en el futuro. Preparémonos para el
futuro. Trabajemos para el futuro.

3.8 La visión es la imagen/objetivo de lo pensamos
ser o alcanzar en el futuro. Siempre debe
establecerse una visión positiva del futuro, pero
no debe restringirse esta visión a pesar de las
circunstancias negativas que circundan a las
positivas. Jamás debemos ser profetas del
desastre.

3.9 Es importante desarrollar el talento de ver y
aprovechar las oportunidades. Algunos
problemas s(.;} oportunidades disfrazadas. Las
oportunidades se buscan, muy dificilmente
llegan por si solas.

3.10 Cada oportunidad es una puerta abierta a la
riqueza y al servicio a los demás.



REGLA 4 CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN Y DE CONCERTACIÓN POR RESULTADOS

4.1 La negociación es el lII1Il ele: conducimos en la
vida. Por medio del trato. del ureglo, del
acuerdo, de la coucerta.,-i6n nos ubicamos en
lIIJeS1IOIJ espacios de poder, ejercemos nnestros
dem:h06, obtenemos nuestns satisfacciones,
etc. Negociamos en todo momenro, toda la
vida, negociamos dentro ele: nuestra fiumlia, en
la calle, en eltIabajo, en el comercio.

4.2 Se uecesita talento pan negociar. La
negociación es un acto de crear umonla, de
confianza mutua y de valores positivos. (talento
comunicativo, honestidad, buena fe, veracidad.
ÚllIIll»UeDcia, annonfa Y satisfacci6n mutua)

4.3 La filosofla ganar-gauar (ganas tu, gano yo) es
inherente a cada negociaci6n, trato o acuenlo
exitoso.

4.4 Flexibilidad. Habrá veces en que se DeCeSite
bacer concesiones pan que el trato sea
ventajoso para ambas partes.

4.5 Dada la naturaleza humana el desacuenlo es
inevitable, pero DO debe ser una coDdieión
permanente.

4.6~ un conflicto por desacuerdos, debe a
partir de ese momento. genenuse la voluntad de

REGLA 5. l'LANmCAClÓN

5.1 Un plan dice lo que debe bacene Y debe
considerar la mejor manenl de bacerlo.

5.2 Las coa1ro etapas para trazar un plan son:
Investigaci6n planificativa, La <Jr8lIni?1lciÓll,
DecisiÓD y toma de acci6n YRevisi6n de lo que
vayamos ejecutando.

5.3 Todo plan implica valoraciÓD de riesgos. Los
niveles de incertidumbre deben manejarse en
SUS mínimas expresiones.

5.4No improvise ni baga suposiciones. Las
imprOt1i&acioIIes y las suposiciD11e8 lIon madres
de~hos desastres.

S.S Agudice su habilidad para tomar decisiones
acertadas, sin pérdida de tiempo.

concertar. El conflicto permaneo1C es nepcióD
ele: la armonla en casi rodas sus acepciones.

4.7 El conflicto o la confrontación geae.an
ineficiencia y costos para ambas Jltiles. El
mundo ha pasado de la en de los coufIiclos
conftontativos a la era de la ooucerI8ci6n
porque necesitamos invertir lIUll8IIOS ClIC8SOS
¡e¡;msos en el bieoestat y DO en las
confiontacioaes.

4.8 Se requiere mas talento pana taOM:r un
conflicto que para geoeaulo.

4.9 Much06 conflictos se geuaan por afin de
DOtoriedad Y de poder Y DO por a1ia ele:
resultados.

4.10 Ea nuestra euInmI ele: conviviencia hay
much06 apóstoles tk1 conflicto (amavajadon:a,
intrigantes) pero pocos apóstoles de la paz
(mediadores, conciIiadoles).

4.11 Para ganar se necesilUl aliados. VivimoI en
la época de las alianzas y los bloques.

4.12 Analice minucioA y objeti..an..... a _
aliados Y amistades. Construya aJianzas
(estratégicaa) que faciliten Y aceleJal el 1oJro
de sus resultados.

S.6 Modifique Y JeVise sus planes cuaudo sea
necesario. La n:visi6n DO necesariammle surge
del mor. Una DlIldificaci6n fiec:ueIIll_'"
iCp,,;sen14 la forma más efectiva de reafirmar
los objetivos.

5.7 Para el que DO sabe dónde va, cua1qoieF camino
es bueno. Los planes deben estar adixados a
UD objetivo.

S.8 No 8ltete su lDIlta final debido a cuobios.1os
planes.

5.9 La fe basada en la n:alid8d scoem confianza en
los nl8Ultados Y puede ser une~ de los
p1aDes, pero no su consislencia total.

S.JO Nadie fonnula planes pan Iiacasar, pero
much06 fuJcasan por 110 planificar.
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REGLA 6 • ACCIÓN y TRABAJO.-----
6.1 Cualquier cosa no empleada deja de ser útil.
6.1 El éxito y la inactividad son irreconciliables.

Nada se logra sin trabajo. solo el trabajo genera
riqueza.

6.2 La acción es el resultado de una motivación. Se
puede aumentar la energia ampliando la
valoración de las metas.

6.3 El pensamiento debe preceder a la acción;
¡Pensemos y actuemos! El éxito solo llega a los
pensadores que actúan. Pensemos en grande y
actuemos en grande.

6.4 Entusiasmo, constancia y autodisciplina son
elementos necesarios para una acción efectiva.

6.5 El entusiasmo genuino debe basarse en
expectativas y premisas reales..

REGLA 7. PERSEVERANCIA

7.1 Los proyectos que valgan la pena deben de
llevarse a cabo.

7.2 Mantener el rumbo constante es fundamental,
no obstante los contratiempos, dudas o
dificultades.

7.3 La perseverancia se desvanece ante la
frustración y el negativismo.

7.4La perseverancia se fortalece por: La
motivación. La insistencia. La tolerancia. El
esfuerzo. La consistencia La corrección

REGLA 8. PERSONALIDAD y EL ESTILO

8.1 El éxito casi siempre esta asociado a la
personalidad

8.2 La personalidad es la expresión exterior de los
impulsos interiores, por lo tanto la verdadera
personalidad no se puede ocultar.

8.3 Una personalidad bien ajustada en su
personalidad es aquella que interactúa
annoniosamente con su entorno, con su
ambiente y con las personas que lo rodean.

6.6 La diversión es un enemigo de la fatiga. El
trabajo es trabajo, el esparcimiento es
esparcimiento; cada cual a su tiempo. Trabaje y
tenga esparcimiento. ¡Pero no exagere en
ambos extremos!. El trabajo podrá ser
agradable, pero nunca es diversión.

6.7 La mayoría de las personas sufren el temor de
fracasar. Analicemos y conozcamos el
problema antes de actuar.

6.8 El análisis situacional es fundamental para
reafirmar las acciones y la búsqueda del éxito.

6.9 La única justificación del trabajo son los
resultados.

6.10 Nunca se debe retrazar la acción. Actuemos
siempre de inmediato.

oportuna. Los conocimientos. La convicción.
La autodisciplina.

7.5Siempre somos juzgados por lo que terminamos
y no por lo que empezamos.

7.6 No hay peor pérdida que recorrer un camino
que no conduce a ningún lado.

7.7 Metas. Planes y acción no son suficientes... se
debe usted perseverar hasta alcanzar el objetivo.

8.4 La forma en que nos tratan es la respuesta a
nuestra personalidad, por eso tratemos a los
demás como deseamos que los demás nos
traten a nosotros.

8.5 La humildad es el camino para despojarse de
rasgos negativos de la personalidad.

8.6 Cuando el ego es fuerte y sano trae consigo al
éxito; si es fuerte y enfermo, lo rechaza.

8.7 Un ego sano promueve las reacciones positivas
necesarias para ejercer el liderazgo.



8.8 Seamos natlIIaIes en el ttato, 110 ttatemos ele
sobre intpIesionar a las personas. Seamos
siempre nosotros mismos.

8.9 Perder el control es ofensivo a los demás Y
peljudicial para sí mismo. Reaccionemos
faVOJllblemente en todo momento.

8.10 Desanollemos habilidades comunicativas y
sobre todo sepamos escuchar.

1b:GLA 9. LA MENTE DEL TRIUNFADOR

9.1 El potencial de una persona y el éxito estáD en
la menle.

9.2 El camino exitoso se inicia con un buen estado
de ánimo, con con1iama en si mismo Y en la
existencia de un Ser Superior para reafirmar el
sentido de la vida.

9.3 Lo que se siembre en la mente se cosecbaIá en
suambienle

9.4 La inteligencia es la halnlidad de JIlZOJlIll, el
talento es la capacidad de IIplicar el
raxonamíento.

9.5 La emotividad es la fuerza con que se I'Cspo""'e
a los eventos de la vida. El optimismo es
consecuente con el éxito.

REGLA 10. CuLTVIlA DE VALORES

10.1 Los nlores son las bases de la armonIa
consigo mismo Yla convivencia amónica COJI
los demás. Reflejan el eapfritu del Bien Y ele
Dios.

10.2 La verdad, la honestidad Y la rrinceridad
construyen la confianza y la armonla.

10.3 No robo, No miento, No engdo son los
fimdamentos e1e1 comercio leal, ele la buena fe
y ele la negnciaci6n.

8.11 DesamIIlemos seatido de comUDiclm y de
identificación con quienes DOS rodeaD. De lIlIda
sirve la personalidad si 110 es por los cIemés.
Tomemos y desarrollemos iIlIeré$ sincero por
los demás.

8.12 Apliquemos poder de ronvencimiento Y dO

poder de imposici6n.

9.6 Aprenda del pasado, viva en el pccseute y
proyecle para el fu1uro; pero dO se complique
la vida con los errores de ayer o las
tribulaciooes de malIana ¡viva para boyo

9.7 Nadie ocupa un lugar preclesli"'" en la vida.
La vida es lo que uno bace de eDa. El fidatismo
conduce al conformismo. El fu1uro siempR: es
prometedor.

9.8 Limpiemos la mente de lelanúlas Y(mi srras
9.9 Ent:reguémornos COJI pasióa a la calidad y • la

excelencia en todo lo que lIaBn--
9.10 El triunfador siempre tiene una actitud abierta

Ycompetitiva.

10.4 Solo los valores positivos le clan seuIido ala
vida.

10.S Los antivalores _ Iastte que inlnDquilizau y
agobian la meute.

10.6 Aplica la justicia en todoIllUS acIOS.
10.7 Los nlORlS esenciales delllder _ nsia"'iipi_e:

inlIpiru COJIfiaDza Yactuar coa~a

--------- -- ------



GANADOR veRSUS PERDEDOR

El ganador es siempre parte de la
respuesta
El perdedor es siempre parte del
problema

El ganador siempre tiene un plan
El perdedor siempre liene una excusa

El ganador dice: "Déjeme hacerlo por
Usted"
El perdedor dice: "Esta no es mi
responsabilidad"

El ganador ve una respuesta en cada
problema

El perdedor ve un problema en cada
respuesta

El ganador dice: "Puede ser dificil, pero
es posible"
El perdedor dice: "Puede ser posible,
pero es muy dificil"

El ganador ve siempre las
oportunidades
El perdedor ve siempre las dificultades

El ganador resuelve los conflictos
El perdedor genera los conflictos

f
,

i
n
ji

La confianza

En nuestra organización trabajamos con el espiritu de la CONFIANZA.

Trabajar con confianza es un estilo de vida en el cual las relaciones de las personas se
colocan por encima de todas las cosas.

La confianza es el valor que permite llevar una buena y cercana relación entre los que
trabajamos en diferentes posiciones y rangos. Esta armonía se traduce en motivación y
eficiencia.

En esta organización no trabajamos por celo y control de la autoridad, trabajamos por
motivación, trahajamos con confianza.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA
Vlcerrectoria de Extensión Municipal y Desarrollo Comunitario

EJabondo po< Romeo Uclis.
Lecturu: Arthur C. CJark. Q. MandillO. lnIemet (sllared le.dersbipl.•rtleulos de Peter Drucker


