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INTRODUCCIQ\J 

Mediante un contrato celebrado entre la AID y la firma 

con.ultora Development Alternatives Inc (OAI) , un equipc de 

consultores 'integrado por los autores del presente informe, 

permanecio en el pais por un periodo total de cuatro semanas a 

fin de realizar un corto trabajo cuyos objetivos fueron los 

siguientes: 

1. Realizar un anal isis de algunos aspectos que fueron considera-

dos en un trabajo similar que la misma firma realize hace 

aproximadamente 28 meses. En cierta manera pued~ considerarse 

que la primera parte del presente informe es un intento de ac-

tualizacion del realizado en 1981. 

2. Elaborar los terminos de refer&ncia ~ue permitiran en un futu-

ro proximo la contratacion por parte de la SEORI de un estudio 

de evaluacion del impacto que 105 proyectos ORI este~ tenienco 

en .1 componen te economi co de 1 as comun i dades obJ eto de 1 c'.S 

acciones de dichos proyectos. 

Es preciso hacer algunas precisiones sobre los alcances del 

presente informe que intenta presentar los resultados del trabajo, 

'realizado durante el tiempo de nuestra permanencia para responder 

a los dos ~bJetivos antes senalados. 

En primer lugar, la primera parte se concentrara en dos 

grande5 temas. a. saber I' anal isis insti tucion·'ll (referido de 

maoera part~cular a la estructura organizativa y a la 

coordinacion 'interin&tituciOnal) y lJartit:ipacion de los 

beneficiarios en los diferen- .tes niveles de funcionamiento de 

105 Proyect05. 
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Sobre &mbos temas. s.e pudo obtener val iosa inofci'lnacion que 

nos permitio formarnos una idea de como han evolucionado las 

condiciones en que operan los Proyectos. Sin embargo, con bas.' en 

.sa informacion no es posible montar una evaluacion pues StlinOS 

conscientes de las limitaciones de tiempo (que necesariamente se 

traduce en una menor cobertura de 10 observado y visitado). No 

obstante, creemos que la5 impresiones obtenidas reflejan una 

.situacion re.l y p~r 10 ~anto, las conclusiones y recomendaciones 

que se,avanzan en este informe puvden ser de utilidad tanto para 

la SEDRI c~no para la AID para la toma de sus decisiones. 

En cuanto· a 105 terminos de referencia para una futura 

..,a"J~cion del impacto economico de los Proyectos, cabe senalar 

la dificul- tad de establecer separaciones. taJantes entre 

indicadores de tipo economico e indicadores de tipo social. En 

eiecto, a menudo un impacto social tiene tambien un resultado 

economico 'y vicever~a. Por el10 miramos con sumo interes el 

trabajo que proximamente i- niciara la Unidad de Desarrollo Rural 

del CONADE orientado' a _s- tablecer algunas tendencias del 

impacto social de 105 Proyectos y enfatizamos la necesidad de una 

~oordioa~ion futura entre este trabajo y el que se real ice con 

~ase en 105 terminos de ref~rencia que se presentan en este 

informe. 

Hay que svnalar, de otra parte, como la eJecucion de un 

Proyect.o como los que vien. impulsando la SEDRI con financiacion, 

ent.re 0- tras entidades, de la AID, es ante todo un proceso cuyos 

resulta- dos tienen un periodo d. maduracion condicionado por 

dlversas circunstancias. Por eso, no es dable esperar resultados 

especta- cuI ares. en un corto tiempo aunque se e$ten dando cambio. 
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· impor- tantes muy su~vem.nte y que, por ello, son dificile$ de 

La habilid.d de los responsables de la futura .valuacion 

consi~C)tira precisamente en descubrir esos cambios sutiles. 

METODOLOGIA USADA 

EI trabaJo se realize sobre la base de la ~iguiente 

metodologia p.ra abordar el tema: 

a) Entrevistas con distintos funcionarios de la SEDRI en particu-

lar con la jefe de la Division de Evaluacion y Seguimiento. 

b) Visitas a las zonas de los Proyectos de Salcedo, Quimiag-Peni-

pe y Tungurahua. 

c) Entrevistas con los jefes de las Unidades Ejecutoras de los 

tres proyectos mencionados asi como con los tecnicos 'miembros 

1 1)$ .' espec t i vos Com i t es T ec n i cos. 

d) Participacion en reuniones d~ seguimiento y evaluacion reali-

zadas p~r los c~ites tecnicos en los tres proyectos. 

e) Entrevistas no estructuradas con beneficiarios individuales y 

organizaciones participantes en diversas actividades de los 

tres proyeetos. 

f) Revision de documentacion relacionada con los Proyectos de 

Salcedo, Quimiag-Penipe y Tungurahua. 

Debemos destacar la gran colaboracion que se nos brindo por 

parte d. todos aqu~llos a quienes quiza importunamos con nuestras 

pr.~ guntas y a qul .. nes sustraJlmos p"rt .. d .. su valloso tlempo. 

Todos nos brindaron la informacion solicitada y si por las 

1 imi tac i ones ya senaladasllegaramos & tergiversar dich& 

informacion •• nuestra responsabilidad y no la de quienes no~ 1& 
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faci'itaron. 
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1.8. ANALISIS INSTtTUCI~L 

/ 
El Informe que presento el equipo de eonsultores de DAI en 

Julio de 1981, eoneentro su anal isis en la situacion del 

Proyecto· de Tungurahua por el hecho de ser este el unieo proyeeto .. 
que estaba siendo ejeeutado a esa fecha. Los anal isis que se 

hicieron sobre los dos Proyeetos de Salcedo y Quimiag-Penipe se 

limitaron a estudiar las propu~stas que para los mismos se habian 

hecho por parte de los asesores contratados para tal efecto. Es 

decir, que entonces se hablo principalmente de las posibilidades 

que existian en caso de implementarse las propuestas hechas para 

'estos dos proyectos comparandoselos con 10 que se pudo observar 

d.l Proyecto Tungurahua ya en ejecucion. 

El presente Informe, si bien toma como base 10 analizado en 

el Informe de 1981, difiere de este en que el Proyeeto Tungurahua 

pierde un tanto el enfasis que se Ie dio respecto a los otros dos 

Pr~yectos considerados y en que ~e hablara menos de posibilidades 

para alguncs aspectos y mas de realizaciones 0 logros aunqu~ no 

deje de reeonocerse que para otros aspectos esperar realizaciones 

o logros es un tanto prematuro aunque si se pereiban tendencias. 

1 • 1. EL SUBS I STEMA DR I Y EL S I.STEMA I NST 1 TUC I ONAL NA': I ONAL 

E5 un hecho que el Subsistema ha debido luchar para crearse 

un nicho en el sistema institucional nacional. 'Esta lueha es la 

miSma que debe dar cualquier institucion nueva que intente 

estabilizarse como tal. Pero en el caso del SUbsistwma esta lucha 

puede ~aber side mas difieil por cuanto se presento a la eseena 

politico-administrativa con unas ca.racteristica's particulares que 
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10 distinguian de la mayoria de las instituciones existentes. 

Ademas de ser una institucion nueva, pretendia como su objetivo 

primordial el ser coordinador& de Instituciones que ya tenian sus 

propias historias, presupuestos y particulares metodologias de 

actuacion. 

Al intentar legitimar su existencia el Subsistema DRI no 

puede desconocer 10 y~ existente y en especial, el marco juridico 

administrativ~ al que debe cenirse estricta y .necesari~ente. 

Este condicion~iento inevitable puede en ocasiones ser 

desconocido a nivel de un determinado Proyecto DRI cuando sus 

ejecutores presionados quiza por 1 as circunstancias (por ejempl,o. 

los c~pesinos que plantean determinadas exigencias) quisieran 

una respuesta mas rapida del nivel central que la que estan 

obteniendo. No se trata en muchos casos de ineficiencia de este 

nivel sino de que las restricciones que el marco mas amplio esta 

imponiendo limita la capacidad de accion de todo el Subsistema 

DRI. Por ejemplo, en los Proyectos de Salcedo y QUimiag-Penipe 

nos pudimos dar cuenta como el flujo de fondos para la operacion 

normal de sus varios frentes se retraso debido a que la Ley de 

Pr,supuesto solo vin~ a ser aprobada en Mayo, 0 sea, casi 

fin~lizando el primer semestre. Ant. la alternativa nada deseable 

de reducir al minimo las actividades los Jefes de las UEP y sus 

re~pectivos' Comi tes Tecnicos deben hacer u'so de su imaginacion y 

creativldad para recabar fondos especiales (por ,ejemplo, fondos 

del INCCA para a traves de clertos programas de capacitacion 

desarrollar otras actividades del Proyecto conectadas a la 

capacitacion) 0 simplemente hacer rendir al maximo los esca50S 

fondo. disponibles. 

D~ otra parte, y continuando con el mismo eJemplo, al llegar 
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la apropiacion de fondos tardiamente se produce un represamiento 

a1 finalizar el anc (segundo semestre) que hace que se tenga que 

gastar mas aceleradamente para no ir a perder los dineros 

apropiados que han debido ser gastados a un ritmo mas pausado. 

Dentro de esta linea de p.ns~iento, y teniendo presente que 

el SUbsistema DRJ apenas tiene una muy corta vida y su 

consolidacion institucional es por esa razon, precaria, cabe 

preguntarse cuan solido es su futuro ahora que se avecina un 

cambio de gobierno nacional. Es probable que las ideas, actitudes 

y posiciones de los diferentes candidatos respecto al SUbsistema 

varien significativameote y no sea posible anticipar cual sera la 

suerte de este pues no es posible saber a estas alturas quien 

sera el vencedor de la contienda electoral. Ademas hay que tener 

en cuenta que hay un gran trecho entre las promesas del candidato 

y las ejecutorias del gobernante. No obstante, no sobra insistir 

en la importancia de que se intente la consoli~acion del 

Subsistema can el fin de que los Proyectos no vayan a sufrir en 

su normal desar~ollo. Porque'si bien se puede decir que los 

Proyectos pueden ser ejecutados individualmente si se les brinda 

.1 apoyo requerido, es tambien cierto que una sera su ejecucion 

si esta se realiza dentro de un Subsistema soli'do como el 

actualmente existent. y otra sera si se da en otras condiciones 

muy distintas. Consideramos,' pues. que este tema debe ser muy 

t.nido en cuenta aunque no se disponga de respuestas definitivas 

en,el momento actual de periodo preelectoral. 

1.2 EL FONADRI Y SUS FLUJOS FJNANCIEROS 

El Fondo Nacional de Desarrollo Rural Integral esta formado 

para .ctuar como .1 'banco' del SUbsistema DRI. Originalmente 
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concebido como un verdadero 'fondo', el FONA~RI actualmente 

funciona como una cuenta corriente cualquiera. Esto I.e debe ill 

hecho de que para legalmente constituir un 'fondci' se requiere un 

decreto legislativo; cosa muy burocratica y dificil de conseguir. 

las responsibilidades de FONADRI son las de actuar como el 

puente entre ·Ia SEDRI y las instituciones financiera$. 

internacionales y nacionales. Asi presenta solicitudes, arregla 

los pedidos para disembolsos e informa ~ las instituciones sobre 

el estado financiero del Subsistema. Hasta ahora el FONADRI ha 

funcionado en la mayoria de los casos bien. Sin embargo, han 

habido por 10 menos dos problemas que merecen discribir~e aqui. 

EI primero trata' del funcionamiento del sistema de control 

computarizado. Originalmente disenado por un contratista 

peruano, el sistema parece muy completo y funcional. Sin 

embargo, se ha experimentado mucha diffcultad en su adaptacion al 

sistema uti I izado p~r 'el Min.isterio de Finanzas. E'I probl ema 

parece debers~ a la inflexibilidad del sistema FONADRI en poder 

acomodarse & los codigos y directivos del otro sistema. Cosa que 

no ha permitido el funcimiento del sist~a' salvo en .1 caso d. 

sacar saldos de los anos anteriores. Dentro de 10 posible la 

SEDRI esta buscando la manera de res.olver el problema incluyendo 

consultas p~r telefono con el peruano que tiene problemas en 

regresar al pais por su nacionalidad. 

El segundo problema presentado p~r los de la SEDRI tiene que 

v.r con el proceso de los desembolsos de los fondos de la AID. 

EI proceso normal de pedir des.embol sos requere un periodo 

aproximadamente de tr.s seman as (mientras en .1 ProYfl'cto 

Tungurilhua con f i nanc i ami en t·o de Banco Mundi a I el proceso ha 
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requ,i ... i do. tres meses en promedi 0) 10 que es bastan te ef i c i en te 

comparado con otras instituciones. No obstante, la SEDRI se 

encuentra en un dilema al respecto. Bajo el sistema a~tual 1& 

AID desembolsa sobre facturas canc.ladas. Sin emb&rg~J segun la 

Ley Nacional de Administracion Publica, para cancelar una factura 

1& SEDRI tendria que tener los fondos ya depositados en su 

cuenta. Esta situacion quiere decir que la Secretaria tiene que 

I'~~r~)' est~r constantamente haciendo un trasl ado de -fondos entre- varios 
~ ~ 

?~~J': cuentas. Lo que se propone la SEDRI, y tamblen 10 apoyamos los 

1(.\P consultores es que se instituya un sistema deanticipos 
,.~ ~ "'. 

trimestrales entre la AID y la SEDRI. Es decir, cada tres meses ·'~4'Y 
(lci< I la 

"J\.Y 

SEDRI hara un estimado de los gastos qu~ durante va a hacer 

\~ ~'~los proximos tres meses. 
\ ~ '. . 
~~~rvfreClblr su sigulente desembolso, la SEDRI tendrla que presentar 

Al terminar los tres meses, y antes de 

·tl 
\J 

~ facturas p~r los gastos incurridos durante los ultimos tres 

meses, y/o justificar por que el monto total no fue gastado. 

1 .3. LA CAPAC: DAD PARA PLAN IF J CAR Y SUPERV J SAR A LOS PROYECTOS 

En general la 'capa~idad de la SEDRI para planificar y 

supervisar a los proyectos DRI e~ bastante aceptable dada la 

flexibi 1 idad p'ara uti 1 izar p~r 10 menos dos mecanismos distintos. 

Por ejempl0, en el caso de la planificac:ion de los proyectos la 

Secretaria puede usar dos metodologias: 1& contratacion con una 

entidad ex(ranjera para que les entregue el proyecto ya disenado 

y pl~nificado en su totalidad; 0, la contratacion de una 0 dos 

personas par medio del mecanismo IleA/AID para que coordine, 

Junto con el personal de la SEDRI, el diseno y 1& pl~nificacion 

de un proyecto. Habiendo disen~do varios proyectos con una y 

otra &lternattva, 1& SEDRI ha tomado la decision de que la 



mucho mas eficiente en terminos de tanto 

como humanos. que la calidad del 

superior si se ultiiza ., segundo sistema de 

coordinadores contratistas mas personal de la SEDRI. 

La ~upervision de los proy.ctos se hace por medio del 

Sistema de Seguimiento y Control r~cien implementado. Por 10 

visto el 5i stema ecs.ta bien di senado con un, al to grado de 

funcionalidad. Tal como fue disenado, el sistema requiere de 

varios niveles de informes periodicos que permitan que la 

iriformacion necesaria fluya desde los proyectos hacia la SEDRI y 

viceversa. Adicionalmente, ademas del flujo de informacion por 

.scrito el personal de la Unidad de Evaluacion, Seguimiento y 

Control hace vi50itas mensuales a cada uno de losiproyectos para 

enterarse e informarse personalmente sobre la marcha de 

proyectos. Segun el personal de 105 proyectos entrevistados 

los consultores este proceso es muy bien recibido adema50 de 

r~ .,1 ~~ ~* wLc..:t ~ 1::)14- ( 
necesar i o. ., I 

, ~ tv6-t.~. ~~ " 

los 

por 1 
se. ( 

1.4. RELACIONES ENTRE EL NIVEL C~RAL DEL SUBSISTEMA Y LOS 

NIVELES REGIONALES (LOS PROYECTOS) 

Las relaciones entre el nucleo central del SUbsistema DRI y 

su~ expresiones regionales, los proyectos, son sin duda compleJas 

y pueden variar de un caso a otro ya que en ~u configuracion 

int.rvi~nen diverso. factores. Ba~ta cltar uno, la distancia de 

Quito de un proyecto puede determinar una mayor 0 menor facilidad 

de supervision y por 10 tanto, una mayor 0 menor calidad en el 

s.guimiento y en la anticipacion de proble~as. 

o. toda5o maneras,' .stas relaciones pueden adquirir faceta~ 



contrari~s segun se las mire desde el nivel centr~l hacia el 

regional 0 viceversa. Es la permanente contradiccion entre la 

tendencia haci~ l~ centrali~acion (que puede ser ~centuada a 

nivel central) y l~ tendencia haci. la descentr~lizacion (mas 

~centuada como es obvio en el nivel regional). Por ejemplo. 

escuchamos en varias oportunidades el deseo de los tecnicos 

localizados en los proyectos visit~dos de qu~ ·se nos deJara 

trabajar· que puede ser interpretado no como si existieran 

obstaculos deliberados a nivel central para entorpecer el trabajo 

sino como una busqueda deautonomia descentr~lizada para moverse 

con mayo~ autonomia descentralizada en el desarrollo de sus 

propias actividades. 

Como expresiones de la tendencia hacia la centralizacion 

-fueron vistas dos decis.iones tomadas por la Secretarial una, la 

de reducir el monto de gastos que pueden ser autorizados p~r los 

Je-fes de las UEP; y otra, la de no autorizar la -firma de 

contratos de ser~icios aunque -fueran por montos muy pequenos. En 

e.te sentido, cualesquiera hayan side las razones para tomar 

tales determinaciones y si estas son inmodi-ficables, es 

conveniente que hubieran sido. comunicadas y Justificadas 

debidamente para evitar posibles malas interpretaciones. 

1.4.1. La Metodologia de Seguimiento: 

La SEDRI elaboro y puso en practica una metodologia de 

seQuimiento, la cual s. hall~ expuesta en el Oocumento titulado 

·Funcion~iento Oper~cional del Sistema de Seguimiento al 

interior de los Proyectos ORI-, cuyo contenido de gran utilidad y 

clarid.d comprende los siguientes puntos: ~) conceptualizacion 

del proceso de seguimientol b).l fluJo de la informacion a 

maneJars. y los responsables de la mismal c) procedimientos a 

7 



.eguirse; d) frecuencias y mementos pe las actividades d~ 

.eguimiento; e) los archivos; y f) los ~nstrumentos formales para 

.1 siguimiento. 

Los consultores tuvimos la oportunidad de conocer el 

documento en cuestion, leimo$ dos de los informes (el trimestral 

de Salcedo y el semestral de Quimiag-Penipe) que ya se ajustan a 

los lineami~ntos del Docum~nto y finalmente, se nos permitio 

asistir a una reunion me~sual de seguimiento (Proyecto 

Tungurahua) donde se ponia en practl~a la metodologia de 

~eguimiento disenada por la SEDRI. 

Con base en 10 leido y ob~ervado po demos hacer las 

siguientes consideraciones: 

Un tipo de seguimiento como el que se propone es de 

fundamental importancia para e1 acompanamiento p~r parte 

del nivel central de los desarrollos que. se alcancen a 

nivel regional. Pero no solo de ese seguimiento se puede 

beneficiar el nucleo central sino que, 

beneficiados debet'ian ser los mismos 

sobretodo, los mas 

ejecutores del 

proyecto por cuanto se yen obligados a una confrontacion 

permanente entre 10 programado (contenido en los POAs) y 

10 ejecutado dia a,dia, semana a semana y mes ames. 

- Sin dudar de la .calidad del Oocumento guia es preciso que 

aqu.llos que 10 deb en utilizar se convenzan de la gran 

utilidad que su aplicacion puede tener. Una vez 

convencidos de esto se puede presumir que haran esfuerzos 

por hacer la meJor aplicacion posible de la metodologia. 

Quiza relacionado con est. ultimo punto cabe senalar los 

avan~e. 10grados entre el informe trime~tral de Salcedo 
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(cuando seguramente apenas s.e .iniciaba 1 a apl icacion de 1 a 

metodologia) y el informe semestral de Quimiag-Penipe 

(cuando ya se habia av~nzado en la practica metodologica). 

- ll~a la atencion que un conJunto de actividades tan 

importantes cuenten a nivel central con una planta de 

personal tan reducida. Sln pretender estimular un 

crecimiento burocratico exagerado queremos plantear la 

pregunta si no seria necesario y conveniente el reforzar 

la Division de Seguimiento (que seguramente se encargara 

tambien en el fu~uro, de la evaluacion) con un . personal 

adi~ional. Si esto no se hace se corre el riesgo de que 

una gran cantidad de informacion, generada a traves de 

todos los informes que se exigen, se vaya acumulando sin' 

que se la pueda procesar, ana,lizar y utilizar con~eniente-

mente. 

1.4.2. Capacidad de Respuesta del Nivel Central a las Demandas 

de los Niveles Regionales: 

Huy relacionado con el ultimo comentario (0 sea, el peligro 

de que se produzca una abundante informacion en los proyectos que 

sea remitida al nivel central y no .se produzca una. 

~etroalimentacion que beneficiaria enormemente a los proyectos 

donde se origino precisamente la informacion), cabe preguntarse 

con' que agi 1 i dad 1 a sede cen tral responde a 1 as demandas que 

provi enen, de los n ivel es regi ona 1 es asi como tambi en es dabl e 

pre~untar;~ que tan rapidamente responden los eJecutores de los 

proyectos a las demandas y exigencias provenientes de los 

beneficiarios. 

No es facil profundizar mucho en este aspecto, maxime que se 

conto con tan poco tiempo; pero por 10 que se pudo escuchar en 
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los tres proyectos visitados -' Salcedo, Quimiag-Penipe y 

Tungurahua - las mayor.s trabas residen, en el fluJo de los 

recursos financieros. Hay que recordar 10 que ya se diJo sobre 

las posibles restricciones impuestas p~r el marco Juridico 

administrativ~, pero ademas de esas no cambiables condiciones, si 

estiman los' eJecutores que los fluJos de los fondos 

agilizarse para bien de los proyectos, si se ·~eJoran· 

podri ar. 

algunos 

tramites administrativos., Obviamente, estas opiniones pueden no 

tener una suficiente base tecnica por parte de quienes la 

emitieron, pero si refleJan una necesidad sentida de dificil 

solucion. 

Es probable que en relacion con este aspecto, 10 que se este 

dando sea una confrontacion de criterios, a saberI los criterios 

del tecnico que qui ere disponer de todos los recursos para 

desarrol1ar sus actividades especificas pero no percibe los pasos 

que el administrador ti,ene que dar para facilitarle esos 

recursosl Y los criterios del administrador que conoce los pasos 

a cabalidad asi como se enfrenta a las dificultades para arbitrar 

los recursos pero no ha interiorizado las urgencias que padece el 

tecnico que quiere cumplir con su trabaJo puntualmente. 

1.~. LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

AI constituirse la SEDRI se Ie asigno como obJetivo central 

coordinar las acciones de las diferentes instituciones del sector 

agropecuario cuyos fines fueran .1 meJoramiento del bienestar y 

condiciones de vida de los grupos sociales rurales me~os 

favorecidos. Puede, pues, decirse que de los logros que alcance 

en esta funcion de coordinacion se deduciran los avances que 
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alcance en su objeUvo ul timo, clial es el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los beneficiarios del desarrollo integral. 

Ahora bien, segun .1 modelo institucional implementado puede 

percibirse esta coordinacion en dos instanciasl la primera es la 

que se pudiera denominar coordinacion multi-institucional que se 

realiza al interior de cada proyecto mediante la constitucion y 

funcionamiento del Comite Tecnico y de los dos 0 tres (segun sea 

el caso) Departamentos Tecnicos. El segundo tipo es el que se 

puede denominar coordinacion bi-institucional, 0 sea, la 

reali%ada mediante conveni~s celebrados entre la SEDRl y una 

institution especifica (por ejemplo, INERH1, lEOS, BNF). 

Obviamente los problemas que se plantean en el primer' tipo 

de coordinacion son bien diferentes de los planteados en el 

segundo. Por ej empl 0, ta 1 como se pudo observar en los ·tres 

proyectos visitados, las instituciones nombran en comision a sus 

funcionarios para que se incorporen e integren a los respectivos 

equipos tecnicos encargados de la ejecucion del Proyecto. Con 

alguna frecuencia el funcionario asi designado pasa por un 

p.riodo en que ·se resiste· a la nueva dinamica, a la nueva 

.metodologia pero se enfrenta a la disyuntiva de aceptar 10 n~evo 

y ser integrado con facilidad al equipo de tecnicos,· 0, por el 

contrario, persistir en su resistencia hasta 11egar a ser 

inclusive marginado del Proyecto. 

En este tipo de coordinacion, si bien los funcionarios a 

menudo traen internalizados los modos de trabajar de sus 

instituciones de origen, 10 ~u. puede tener un mayor peso es su 

capacidad de adaptacion a los nuevos modos. Esta situacion se 

pudo observar en los tres proyectos d. Salcedo, Quimiag-Penipe y 
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TunQu~ahua donde los mismos funciona~ios ~econocie~on que bajo 

~as nuevas ci~cunstancias ell05 se hab·ian apa~tado del ~itmo 

no~m&1 de actuacion de sus instituciones de o~igen. Segun lp 

expresado po~ uno de estes funciona~ios, -1& SEDRI ha facilitado 

el cambio de la metodologia de t~abajo de las instituciones; esto 

ha llevado a una mayo~ eficiencia en el t~abajo asi como en el 

camb~o en el tipo de los a<i4~icultc~es se~vidos pues hernos pasado 

pequenos M
• 

Al 10g~a~se esta coo~dinacion !nte~institucional al inte~io~ 

de los P~oyectos sob~e este aspecto fue~on unanimes los 

funcionarios de lQ$ t~es p~oyectcs en el sentido de que 10 habian 

10grado bastante bien - 10 que en ~ealidad se esta 10g~ando es 

una coo~dinacion inte~pe~sonal y po~ 10 tanto, las diferentes 

pe~sonalidades pasan a juga~ un papel determinante en est. 

inte9~acion. Y en 1& misma di~eccion,. el 1 ide~azgo que 109~e 

d.sa~~olla~ el ~espectivo jefe de ias UEPs se~a tambien de g~an 

impo~tancia. Sob~e este pa~ de puntos se volve~a mas adelante. 

Cabe mencionar de .que en ninguno de los t~es proyectos 

~ visitados funcionaban con fines 
rl ... '\ 

de coo~di nac i or. las Juntas 

~~r.\ .Joor din a_~o~ ~ s p~ QyJ.!'te l.a 1. es • 

,{'\" ~t. los ej ecu to~es de 1 os p~oyec tos 

Tambien fua la opinion unamime de 

J>" 
1 

que est. fo~o e~a demasiado 

bu~oc~atico y alejado de los proy.cto~ m; smos para se~ d~ 

uttl1dad alguna. Basta con que so ~eunan una 0 dos veces al ana 

p&~a efectos de ~elaciones publicas. 

La coo~dinacion buscada a t~aves de convenios.ent~e la SEDRI 

y ot~a. in.tituciones·puede se~ mas dificil si se piensa que la 
. 

SEDRI no puede lnte~veni~ en la metodologia de trabaJo yen. los 
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r.glamentos que ri gen en 1 as otras insti tuciones. El 

r.conocimi.nto de la dificultad de esta coordinacion no significa 

que a base de bUEna voluntad' y dialogo no se 10gren resultados 

posi tivos. Son los casos, p~r ejempl0, de las relaciones entre 

los Proyectos y el INERI y/o el BNF. Oespues de arandes - . 

resistencias institucionales, se nos dijo que se habian logrado 

avances significativos y aunque todavia persistian algunas 

dificultades, estas estaban en vias de solucion. 

Los avances se han 10grado, como era de esperarse, en 

aquellos aspectos que pueden ser decididos al interior de la 

institucion misma mientras las dificultades persisten cuando las 

limitantes estan vinculadas al marco juridico administrativ~ 

nacional. 

1.6. RELACIONES ~RE LOS PROYECTOS MISMOS 

A menudo la comunicacion intra-institucional se piensa que 

5010 tiene una dimension, a saberI la vertical (de arriba-abajo 0 

de abaJ 0- ar r i ba) y se des t ac a poc 0 e lot rot i po .de c omu n i cae i on , 

o sea la horizontal. En el caso del Subsistema ORI puede ocurrir 

10 mismo al ponerse el acento en la relaciones entre la SEDRI y 

los proyectos considerados, en forma jndividual en tanto que se 

descuidan las relaciones entre los Proyectos. Se corre, 

entonces, el peligro de que se formen Islas (que serian los 

proyectos) y el SUbsistema se constituya en un archipielago con 

limitada comunicacion interna. 

No se est& insinuando que este peligro no haya sido 

percibido p~r 1& Secretaria pues se tuvo conocimiento de que se 

Uenen programadas re\Jniones trimestral es de los J1fes de 1 as UEP 
, 

con .1 fin de interc~biar experencias, avances, dificultades, 
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.tc. Parece, sin ~bar90, que dichas reuniones no han tenido 

ultimamente la regularidad establecida. Seria deseable que S~ 

r.establecieran excepto en el caso de que se hubiera disenado un 

mecanisme substituto que cumpliera esta funcion de facilitar la 

comunicacion horizontal entre los proyectos. 

Como ejemplo de la limitada comunicacion entre los 

proyectos cabe mencionar el 'de las publicacione\l,. Es un hecho 

que dentro de cada proyecto - 10 observamos en los tres proyec:tos 

visitados - se ha venido produciendo una apreciable cantidad de 

materiales de difusion de practicas agricolas y pecuarias 

principalmente. Sin pretender constituirnos en conocedores de 

todo, consideramos que algunos de estos materiales tienen una 

bUena calidad y podrian ser utiles no solo para la zona para 

donde fueron producidos sino para otras areas (aun en el caso de 

que requireran pequenos ajustes). Sin embargo, la difusion 

pareciera haber sido bastante local corriendose el riesgo de que 

debido a este limitado conocimiento fuera del proyp.cto, se est~n 

dupl i cando esfuerzos en el sen t i do de que se busque pr()duc i'r un 

material que ya esta producido. 

En este campo de la comunicacion el INCCA como entidad 

especializada y responsib~e del mismo, puede desempena~ un papel 

definitiv~ .en el sentido de servir de vasa comunicante que 

faci lite la intercomunicacion de los proyectos por 10 menos en 10 

que se refiere al intercambio de publicaciones de toda 

indole(afichas, folletos, guias, sonovisos, etc.). 

1.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

Hasta aqui s. han senalado alguno$ interrogantes y 

posibl.s respuestas sobre las relaciones que el Subsistema DR! 
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tien. con el contexto juridico-administrativo en que Ie toca 

desenvolverse,soore las relaciones entre el nivel central y los 

niveles regionales del Subsistema mismo, sobre las relaciones 

entre los p~oyectos mismos y sobre la. coordinacion 

interinstitucional. En el presente acapite se haran algunas 

con5ideraciones sobre temas .que se percibieron como relevantes en 

el funcionamiento interno de los Proyectos vi'sitados (algunas de 

las cuales podrian ser extendidas a otros proyectos) • 

1.7.1. Papel de las personalidades en e1 desempeno de los 

proyectos: 

las 

de 

Ya hemos senalado nuestro pereepcion de la importaneia de 

persona1idades en la coordinacion interinstitutional dentro 

las UEP. Al eonsiderar que ante todo se trataria de una 

eoordinaeion interpersonal eon mayores 0 menores posibilid~des de 

exito dependiendo de la capaeidad de adaptacion de los varios 

integrantes d~ una UEP para deponer su bagaje institutional 

original y estar dispues~os a entrar en un trabaJo de .equipo 

multidiseiplinario. 

Pero no solo en el campo de la coordinacion 

interinstitucional juegan las personalidades un papel destaeado. 

Casi todas las actividades de los Proye~tos.estan signados por 

las personalidades de sus ejecutores 0 coordinadores y es asi 

como es posible esperar resultados diferentes aun contando con 

recursos parecidos y condiciones similares de trabajo. L. 

experiencia es bien importante pero no hay que darle demasiado 

peso pues en est& cuestion del desarrollo rural integral, sobre 

el eual no se ha dicho 1& ultima palabra, puede neeesitarse mucho 

ensayo y error y entonces ademas de experiencia se requerira gran 
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imaginacion para afrontar las situaciones nuevas. 

Sin duda la direccion del Subsistema DRI ha tenido en cuenta 

este, para nosotros, importante aspecto y podria asignarle un 

peso detterminado para los avances de cada uno de los Proyectos. 
I . 

Por nuestra limitada experiencia en los tres proyectos visitados 

no podemos decir cuan importante es el carisma en los desarrollos 

ha~ta ahora logrados en los mismos. AIr espec to, seria 

interesante analizar el efecto que puede tener la salida del 

Proyecto Salcado de dos de los tecnicos que mas influencia han 

tenido en su concepcion y ejecucion, 10 cual no quiere decir que 

5e 11 ege a an ti c i par una 'olen i da a pi que del Foroyec to si no una 

serie de reacomodaciones dentro del equipo tecnico adem as de una 

redistribucion de responsibilidades. 

1.7.2. Flexibilidad del Mode10 Institucional~ 

Qento de este enfoque de ensayo y error cabe destacar la 

flexibilidad que se ha otorgado en la aplicacion del model 0 

general institucional. En efecto, existen unos line~ientos 

generales que deben ser aceptados en todos los casos pero dentro 

de estos, existe una cierta libertad de hacer adaptaciones a las 

condiciones especificas er:- que ·jeben operar los Proyectos. Ell0 

no slgnifica que cada proyecto pueda disenar su propio modele 

institucional (no se podria hablar entonces de un Subsistema DRI) 

sino que se 1. permite a cada proyecto buscar una mayor 

.ficiencia y ef icaci a d. sus actividades a traves de 

modificaciones no substanciales pero si determinantes de ciertas 

instancias con el fin de alcanzar mejor los objectiv~s y metas 

buscados. 
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E5 .1 caso, p~r ejemplo, de la participacion instituciona1 

de los beneficiari05. Segun el modelo, esta participacion se 

daria mediante un mecani~o de representacion delegada en tres 

campesinos elegidos p~r las organizaciones, las cuales tendrian 

un fundamento en sus respectivas bases comunitarias. Pero, segun 

10 expresaron los tecnicos en los Proyectos de Salcedo, Quimiag

Penipe y Tungurahua, esta repres~ntacion tenia el peligro de ser 

tergiversada (los representantes elegidos tenderian a defender a 

los intereses de sus propias comunidades descuidando un tanto los 

intereses mas amplios de todos los beneficiarios) yentonces, 10 

que pretendia favorecer a la mayoria corria el peligro de 

convertirse en defensa de los inter~ses de la minoria. Por esta 

razon, se han buscado formas alternativas que garanticen con 

may~r fuerza la expresion de las necesidades, opiniones y deseo$ 

de un espectro amplio de los beneficiarios. Los, en~uentros 

campesinos de Quimiag-Penipe 0 las reuniones de evaluacion

planeacion para el uso de semillas mejoradas en Salcedo son 

buenos ejemplos de alternativas de la representacion de los 

beneficiarios. 

1.7.3. Formacion de un 'esprit de corps' en cada equipo 

tecnico/administrativo: 

Asi como .1 papel que desempenan las personalidades es v;sto 

como determinante en el funcionmiento de los proyectos de igual 

manera a su aparente contrario, el e~piritu de grupo, se' I. 

asigna tambien una funcion no Rlenos importante. Es decir, frente 

., carisma de .os individuos surge la constitucion del equipo de 

trabaJo que vendria a complementar la actuacion individual. No 

s. trata de eliminar los rasgos especificos de, las personalidades 
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(10 cual ademas de ser imposible no es deseable) sino de hacerlos 

funcionales al grupo para que este alcance su mayor 

productividad. 

Un adecuado equilibrio entre el carisma del individuo y .1 

espiritu de equipo es, sin duda, 10 deseable. Ahora bien, que 5e 

logre y aun mas, como determinar que se 10 ha logrado son 

cuestiones de dificil solucion.- De otra parle, podria esperarse 

que sean los jefes de las UEP quienes deberian tratar de que su 

equipo tecnico desarrolle un fuerte 'esprit de corps'. 

No podemos afirmar tajantemente cual es la situacion en los 

proyectos estudiados porque visitas tan cortas a veces no 

permiten apreci.r situacione~ que presentan r~sgos sutiles que 

ameritan estudio mas concienzudo. S'in embargo, por las rapidas 

impresiones 

de Salcedo 

que logramos obtener, pareceria que los dos equipos 

y Quimiag-Penipe hayan alcanzado una buena 

compenetracion con los objetivos del Subsistema ORI asi como con 

la metodologia de trabajo en la que se insi~te en el abandono de 

las parceias de trabajo espec~alizado y por el contrario, se pone 

el acento en el trabajo coordinado e integrado. Uno de los 

tecnicos decia al respecto, -Aqui todos somos capacitadores 

aunque en ul timas tengC'~"TIos una responsabi I idad definida-. Otro 

'senalaba que nunca habia sonado que siendo veterinario podria 

'1legar a ser un experto en el cultivo de· la cebada. Esta 

situacion multifacetica expresa como el individuo se ha imbuido 

del espiritu del grupo de mutua colaboracion ~ apoyo. 

Ciertamente la creacion de ese espiritu de cuerpo tqma su 

tiempo y por eso, 

destruyera. Esta 

aquellos proyectos 

una vez constituido seria lastimoso que se 

es I a razon por 1 a cua 1 se recomi·enda que 

- y este seria el caso de los de . Salcedo 
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Quimiag-Pehipe - en que se pueda concluir que dicha constitucion 
. . 

va por buen c~ino se busque estabilizar al personal a fin de 

salvaguardar el 'espri~ de corps' tan dificilmente alcanzado 

.xc~pto cuando otras circunstancias Justifican la salida de uno 0 

varios tecnicos. 

Del Proyecto Tungurahua no se puede afirmar 10 que ya se 

diJo de 105 otros dos proyectos visitados sobre este tema puesto 

que los cambios ocurridos en terminos de 'incrementales y 

subsistencias a raiz de'su integraci~~ al Su~sistema ORI hacen 

que &1 espiritu del grupo y aun su moral (0 mistica) se hayan 

resentido mucho. Por la misma razon, este proyecto pareciera 

sentirse aun como un extrano del Subsistema y p~r ell0, no faltan 

las mutuas recriminaciones pues de lade del proyecto surge la 

expresion de que el Subsistema se negara en: cierta forma a 

integrarlos mientras p~r el lado del SUbsistema se percibe la 

opinion de que es el Proyecto el que se opone a su integracion. 

Tales dificultades son normales si se tiene en cuenta 105 grandes 

sacrificios que se Ie han exigido al Proyecto para poderse 

acomodar a la metodolog1a y al espiritu que anima el trabaJo del 

Subsistema; y seguiran presentandose quiza p~r un tiempo que es 

imposible anticipar en su duracion. . , 

1.7.4. La Planificacion Evaluativa: 

En el Proyecto Salcedo los dias jueve'~ son dedicados a 

atender consultas de los beneficiarios ~ue vienen a la feria a 

c~mplir otras tareas pero despues de unas'horas de consulta los 

varios equipos tecnicos se reunen p~r separado y luego se hace 

una reunion general para discutir los avances y dificultades 

presentados en la semana anterior y lu~go planear las tareas de 
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1. semana siguiente (viernes-miercoles). En Quimag-Penipe estas 

reuniones se realiz.n los viernes ~010 que ese dia no hay 

consult.s de los campesinos y todo el tiempo 10 dedican a la 

.valuacion y planeacion semanales. 

La meJor justificacion de estas reunionas 1. escuchamos a un 

tecnico quien afirmo, REstas reuniones garantizan la calidad del 

trabajo del resto de la semanaR• Sin embargo, cabe preguntarse 

si no es un tanto excesivo el tiempo que dedican a la planeacion 

evaluativa pues si de cinco dias a la semana que se labora uno es 

dedicado a este tipo de reuniones, ell0 significa que se esta 

dedic:ando un 20 porciento del tiempo 1 aboral a 1 a pI aneacior •• 

Est. cuestion tambien fue planteada a los directivos de los 

proyectos y su respuesta fue que quizas tal dedicacion era 

necesaria mientras el grupo se estaba consolidando y la 

metodologia estaba siendo interiori%~da pero una vez se habia 

superado esta primera fase era posible y conveniente espaciar 

algo mas la~ reuniones, tal vez volviendolas quincenales. Esta 

dec~sion deberia ser, pues, tomada p~r el propio equipo tecnico 

de la UEP en acuerdo con las instancias centrales del ·Subsistema 

DRI. Lo que no sobra recalcar es que dichas reuniones son de 

.5umarmportanc!a para la buena marcha de los Proyectos as! como 10 

son las reuniones mensuales de seguimiento. Admitida su 

importancia, hay que advertir sobre el peli~ro de una excesiva 

reunionitis cuando las reuniones no sean tan necesarias. 

1.7.5. El Papel de los Asesore$ ExtranJerosJ 

Hacer una afirmacion general sobre los aS~$ores extranJeros 

no es posible pues los hay de todo t!pOI buenos, regulares y 

mediocres; se dan algunos que se compenetran, muy bien de las 
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condiciones nacional.s y 10cal.s mi.ntras otros J~as llegan a un 

verdadero conocimiente de la idiosincracia ecuator"iana y aun 

menos de las peculiaridades 10ca.1es. De otra parte, a-firmar que 

50bran 0, en cambio, son muy nec.sarios tampoco es 10 mas 

acertado. Decretar un cierre de -fronteras para hacer un 

desarrollo rur·a, 1 integral au ten t i cam.n te nac i ona 1 i sta es u topi co 

aunque se intente hacer un de~arroll0 muy propio y en la medida 

de \0 posible con el mayor numero de caracteristicas propias. 

Importar modelos sin discriminacj~n es, sin duda alguna, ne-fasto. 

No obstante, h~bra ocasiones en que se requiera el apoyo 

extranjero pere este deberia ser cui dadosamen te seleccionado. 

Ateniendose a estos criterios, la asesoria extranjera ciert~ente 

puede hacer muy positives aportes. 

Solo en los Proyectos de Salcedo y de Quimag-Penipe pudimos 

conversar y ver actuar ~ los tecnicos del IICA actualmente 

asignades a dichos proyectos. Es reconocida su in-fluencia en la 

consolidacion de 105 respectivos grupos tecnicos y en el 

desarrollo de 1 as tareas y ac t ivi dades de ")~ dos proyec tos. 

Mas alla de esta a-firmarton ur t ~antQ vaga no no~ es posible 

avanzar puesto que carecernos de elementos de juicio que nos 

p.rmitirian extraer conclusiones mas detalladas. 

En sintesis, asi como en Salcado se nos dijo que el mejor 

lndicador de 105 buenos resultados de la difusion de las 

vari.dades meJoradas de maiz, cebada y papa era que los 

campesinos las solicitaban en -forma masiva, de igual manera se 

podria decir que 105 buenos asesores son solicitados para que 

hagan sus aportes alli dond. se los requiera. Reconociendoseles 

105 posl Uvos aport.s que los aseseres del IICA han hecho en 
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Salcedo y Quimia9-Penip~ ahora se les ha 1 1 amado a colaborar en 

otro~ proyectos que estan apenas .n's~ fase de fniciacion. 

1.7.6. Relaciones entre 105 Tecnicos y los Benificarios de 105 

Proyectos: 

La verdadera ejecucion de un proyecto comienza cuando los 

dos componentes fundamentales del mismo - tecnicos y 

" 

beneficiarios entran en contacto y comienzan a trabajar 

unificadamente. Al establecerse dicho contacto se pueden 

desarrollar diferentes relaciones que pueden tener diversos 

efectos sobre las posiciones de unos y otros. Tanto las 

rel'aciones como sus efectos 11egaran a caracterizar el proyecto. 

Por ejemplo, el tecnico puede llegar a trabajar' con los 

beneficiarios con una actitud arrogante suponiendo que 10 sabe 

todo y debe ensenar todo a unos campesinos ignorantes qu~ poco 0 

nada saben; puede, por el contrario, 11egar con un actitud de 

demasiada humildad, creyendo que nada sabe y todo 10 debe 

aprender del experimentado campesino. La actitud intermedia sea 

quiza la mas sabia, a saber: que tanto el tecnico como el 

beneficiario dispon~n de sus respectivo~ conocimientos obtenidos 

por medios distintos, y que 10 deseable es que los dos cuerpos de 

conocimientos se complementen armonicamente. 

A nivel de discurso por 10 menos, esta actitud que se 

r.fleJa en.l comportamiento de los tecnicos, fue expresada en 

Salcedo. En efecto, al1i .1 trabaJo parte del supuest~ d~ que no 

•• d~b. presentar una friccion entre 10 que el tecnico sabe y el 

a~ricultor sab •• Para el10, los tecnicos han de trabaJar 

conJuntamente con el agricultor .nalizando con este 10 que hace, 

como 10 hace y losproblemas que ha tenido en ~u quehacer. Una 
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v.z detectados los problemas, -empezamos a trabaJar sobre esos 

problemas que ~ueron escogidos per los mismos agricultores, que 

.n .1 caso del maiz ~ueron el control del gorgoJo y la 

uti 1 izacion 

prob.emas 

de la variedad INIAP 181-. Centrados en unos 

comunes los intereses son convergentes y probablemente 

los resultados seran mejores. 

Al intentar comprender 10 que hace el &gricultor, como 10 

hace y cuales son los problemas que a~ronta, el tecnico dotado de 

un instrumental conceptual podra ver la produccion campesina como 

todo un complejo sistema de produccion evitando caer asi en un 

en~oque estrecho sectorial. En este acercamiento a la realidad 

campesina se vera ayudado si ha interiorizado 10 que llamos 

'esprit de corps', pues el trabaJo multidisciplinario 10 llevera 

a comprender l,as multiples ~acetas Clue tiene la economia 

campesina. Cuan conscientes son los tecnicos de los proyectos 

visitados de la riqueza explicativa de esta ~orma de trabajo, que 

.llos estan tratando de llevar a la practica, no es ~acil de 

precisar. Sin embargo, la misma practica y los resultados 

interesant'es que comien,zan a obtener seguramente los conduciran a 

re~orzar su convencimiente de las. bondades de este en~oque 

metodologico. 

El adecuado respeto por los conocimientos de 

agricul tores campesi,nos deberia II evar a una concepcion de 

asistencia tecnica entendida esta no como una serie 

los 

la 

de 

imposiciones y exigencias sino como la presentacion de las nuevas 

practicas y variedades como 'alternativas' que se Ie o~recerian 

al agricul tor.' al ternativas que conllevarian soluciones para 

algunos d. los probl~as que eol mismo ha expresado anteriormente. 

Esta ~ue I a expresi on que escuchamos en los proyec tos vi si·tados y 

23 



sin dud., si .sta fuera predaninante los resultados seran ·mas 

confiables por cuanto las adopcfones tecnologicas se harian 

pausad~~nte pero con la plena colaboracion de los campesinos 

qu., como 10 expreso uno dp los tecnicos, son 'investigadores 

permanentes' por cuanto ahora comparan los resultados obtenidos 

con las diferentes semillas, comparan los resultados de siembras 

.n pueblas y no pueblas, resultados segun los peridos y 

resultados entre las comunidades. 

Para' arribar a esta situacion los beneficiarios han 

experimentado un proceso de capicitacion que vale la pena 

destacar por sus caracteristicas interesantes: en efecto, s~ 

puede hablar de que los campesinos se han venido capacitando 

participativamente por cuanto ademas de las charlas formales por 

parte :de los tecnicos, 10 que quiza ha influido mas en sus 

cambios de actitudes son aquellos eventos en que ellos mismos han 

podido observar directamente resultados (por ejemplo, del uso de 

variedades mejoradas 0 de la cria de cuyes de una manera distinta 

& la tradicional> , han hablado con los campesinos que se 

ofrecieron a 'correr el riesgo' de adoptar la innovacion y han 

di5cutido las ventaJas y problemas d~ 10 nuevo, en fin, han 

podido establecer las debidas comparaciones entre 10 que ellos 

estan haciendo y 10 que estan haciendo personas de su misma 

condicion social. ASi, la desconfianza hacia 10 nuevo va 

desapareciendo y es reemplazada por la seguridad de que si al 

vecino Ie fue bien por que no Ie va a ir ~ el bien tambien. 

Est. tipo de capacitacion donde .1 capacitador es alguien 

igual al capaci tando ha arr'oJado, segun los tecnicos de los tres 

proy.ctos visitados, .xcelentes resultados. Tanto es asi que, 
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como 10 diJo el tecnico citado, mucho~ de los beneficiarios son 

unos investigadores permenentes al analizar y comparar resultados 

de diversa indol.. Probado est. tipo de capacitacion, sobra 

in.istir 50bre la importancia, por ejemplo, de las giras de 

observacion, los encuentros evaluativos y planificadores de las 

actividades agricol~s que incluyen discusiones· sobre aspectos 

tales como la produccion de las nuevas variedades bajo distintas 

condiciones de fertilizacion, cantidad de hume~ad, calidad del 

suelo, numero de plantas por superficie sembrada; distribucion de . . 

las semillas; control de la semilla producida localmente, etc. 

1.7.7. Capacitacion de los Tecnicos: 

La capacitacion de los tecnicos va paratela a la 

capacitacion de los campesinos. Es decir, que al capacitar a los 

beneficiarios mediante las tecnicas ya mencionadas, se .plantean 

problemas que en la busqueda de su solucion, conl1evan una 

capicitacion de los tecnicos mismos. Per eso un tecnico de 

Salcedo dijo que, ·practicamente toda tarea realizada es 

capacitadora y todos los tecnicos somos capacitadores·. 

Entre los tecnicos de los tres proyectos hay consenso 

re.pecto a la riqueza de la experiencia de trabajar en un 

proyecto de desarrollo rural integral. 0 sea, que admiten que la 

capacitacion 'en servicio' ha sido muy buena; mucho se ha 

aprendido buscando soluciones a los multiples problemas que dia a 

dia se presentan 0 que plantean los campesinos. Sobre este punto 

no hay discusion. 

La posicion cambia cuando se habla de la capacitacion que se 

puede denominar 'formal', como la asistencia a cursos, 

seminarios, congresos, las becas de observacion de experiencias 
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· i~teresantes en lugares fuera del area del proyecto, las' 

reuniones de intercambio de experiencias a nivel na~ional 0 

internacional. Entonces los tecnicos sostienen que se les ha 

limitado el acceso a estos medios de capacitacion, 10 cual se 

traduce en un menor desarrollo insti tlJciona.l pues tal como 10 

planteo uno de los tecnicos, -la capacitacion del tecnico conduce 

a una cualifieacion del personal que trabaja en el Proy.ecto y 

esta cualifieacion significa un mayor desarrollo instituciona1·. 

Expresiones como, ·se gana eficiencia. en el trabajo con el 

campesino·, ·se mejora la calidad del trabajo pues ademas de ser 

un estimulo que aumenta 1a eficiencia-, reflejan el enfasis que 

los tecnicos ponen en este punto. 

Senalan, de otra parte, la poca respuesta que han obtenido 

del nivel central del SUbsi~tema DRI. -Pareciera-, decia un 

tecnico,' -que no hubiera ningun interes en que' los. de los 

Proyectos nos eapacitar~os-. 

Sobre este aspeeto parece que hubo una politica deliberada 

de la direecion del SUbsistema de limitar al maximo la ~alida de 

los tecnicos de sus· areas de trabaJo mi entras este no se 

consolidaba como era debido. Se eonsideraba que eran tantas las 

nvcesidades que se requeria la presencia de todo el personal 

haciendo frente a las mismas. Sin embargo, esta posicion parece 

tambien que tiende a ablandarse y sin llegar a abrir las puertas 

~otalmente es probable que en el futuro los tecnicos puedan 

aprovcchar mas las oportunidades que se les brinden de 

capacitarse formalmente y que en la aetualidad han sido 

desperdiciadas. 

1.7.8. Algunos Cuellos de Botel1a Identificadosl 
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Al profundizar en el anal isis del funcionamiento de los 

proyectos es probable que se detecten mas y mas cuellos de 

bot&lla. Durante la rapida visita que hicimos a los Proyectos dQ 

Salcedo, Quimiag-Penipe y Tungurahua se nos mencionaron tres que 

fueron considerados por los tecnicos como condicionantes de la 

buena marcha de la actividades • 

. ~1 primero fue la~scasez de semi lIas mejOradaS~ (maiz, 

cebada, y papa principalmente) pues los campesinos despues de las 

primeras experiencias satisfactorias (no quiere ell0 decir que en 

todos los casos los rendimientos fueron altos) y _iendo un 

periodo de siembras las estaban demandando mucho y los Proyectos 

no les podian responder como era debido. la~ gestiones ante el 

INIAP y ante la empresa distribuidora de semil1as no habian 

producido resultados muy halaguenos por 10 que la oferta en 

algunos casos iba a quedar muy por debajo de la demanda. Esto 

preocupaba bastante a los tecnicos pues sin proponersel0 el10s, 

se habian creado altas expectativas entre los agricultores (aun 

algunas organizaciones habian avanzado ciertas cantidades de 

dinero para el pago'de las semillas), que bien aprovechadas 

podian traducirse en incrementos importantes de la produccion y 

en cambio, al presentarse la escasez de semilla se podian 

retrasar los programas agricolas. 

Este cuello de'botella tenia gran relevancia en estos dias 

por ser un periodo de preparacion de siembras cuando la demanda 

de la semil1a es grande. Es probable que si se 10grara sembrar 

una buena cantidad de semi lIas meJoradas y si se obtuvieran 

buenos resultados, en el proximo periodo la situacion sera 

distinta ya que habra una mayor disponibilidad y entonces el 
. 

punta clave sera como van a ser controladas y,distribuidas esas 
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mayores cantidades. Estas son tareas que han side asignadas a 

las propias organizaciones campesinas de las cuales se espera una 

suiicient. capacidad para cumplir con estas funciones. 

Est. cuello de botella puede se considerado puntual si bien 

no se desconoce su relevancia en un momento crucial del ana 

a.gricola. En contraste, fue mencionado otro mas reiterativo y 

que ha venido afectando el normal desempeno·de los proyectos, a 

saber: el ~atraso en la llegada de los iondos para adelantar 

puntualmente las actlvldades p.ro9ramadas~ Tal.s atrasos pueden 

tener, como. ya se senalo, causas distintas, algunas no 

controlables por el Subsistema ORI. En tal caso no cabe esperar 

una solucion a corto plazo y por 10 tanto, habria que aprender a 

convivir con los desajustes iinancieros que se presentan como una 

'situacion normal'. Si, por el contrario, los atrasos se deben a 

desajustes en el iucionamiento del Subsistema habria que buscar 

donde se dan los 'cortos circuitos' para proceder a disenar las 

soluciones del caso. 

en 

Finalmente, fue senalado otro cuello de botell~ consistente 

la ~o di5ponibilidad de tecnicos especializados en cierta5 

ejemplo, se menciono el caso de un tecnico areas) (por 

especializado en iruticultura que se necesitaba con urgencia y 

que, sin embargo, no era ~acil de conseguir) 10 que lleva a tener 

que , improvi sar especialistas' so pena de retrasar el 

cumplimiento de los programas. Surge aqui de nuevo el tema de la 

capacitacion y en este caso 50e hace reierencia a la nece50idad de 

planear con cuidado los programa5o de capacitacion para no correr 

.1 riesgo de que se aceptan las oierta5o, cualesquiera elIas sean, 

y sin qu. re5opondan ~ las necesidades de los proyectos. Por el 
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contrario, deberia proor~marse 1& capacitacion ant. todo en 

funcion de estas necesidades y solo'ehtonces ~cudir a los centros 

donde se puedan satisfacer las demandas acordes con dichas 

necesidades. 
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2.8. LA PARTICIPACION DE LOS, BENEFICIARIOS EN El PROVECTO 

La coordinacion interinstitucional es quiza la funcion 

primordial de la SEDRI ya que mas que ejecutora es coordinadora 

de las diferentes actividades de ~as instituciones participantes 

en los Proyectos DRI. De igual manera a nivel de los 

beneficiarios, su participacion puede ser considerada objetivo 

central, maxime si se considera como obJetivo final de todo 

Proyecto DRI, el control por parte de los beneficiarios del 

proyecto mismo. Aun si se llega a estimar dicho control como un 

objetivo a largo plazo, la part~cipaci'on campesina sigue siendo 

un obJetivo que deberia ser alcanzado a corto plazo. 

Ahora bien, tal como 10 senalaba'el Informe anterior del 

OAI, la participacion puede ser entendida de diversas maneras; 

por ejemplo, se'le puede asignar un contenido de simple 

representacion formal con poca 0 nula participacion del grueso de 

'los beneficiarios; puede consistir en una rutinaria consulta a 

estos en la que se tengan.en cuenta sus opiniones 0 se la~ 

descarte de plano; finalment~, se puede tomar como participacion 

(~, ciertamente es uno de sus ingredientes), los aportes en mane 

de obra que los beneficiarios hagan sin que se vaya mas alla de 

un calculo de los dias/hombre que una determinada comunidad 

contribuya para 1& eJecucion de una obra dada. La presencia, a 

menudo pasiva, del campesinado en los cursi110s, reuniones, 

charlas, no pocas veces h~ sido tomada tambien como lndicador 

unico de participacion. 

Sin dejar de reconocer que los anteriores'aspectos podrian 
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.er tomados como ·indicadores parcia1es·' de 1a participacion de 

los beneficiarios, e1 citado Informe del DAI conclu1a que esta 

era algo mas, referida como ·parte activa en la conduccion del 

Proyecto, '10 cual implica: 
, 

- participacion c~pesina con plenos poderes en los niveles 

de direccion y consulta del Proyectol 

- participacion campesina real en las instancias de control 

y evaluacion de los Proyectos; 

fortalecimiento de las organizaciones campesinas para que 

ejerzan los mocanismos de presion al interior del 

Proyecto, en la medida que las organizaciones son el 

vinculo poblacion-proyecto; 

capacitacion orientada al desarrollo de 1& conciencia 

c~pesina de su capacidad potencial para conducir su 

propia vida, para conducir en e1 menor plazo posible las 

accion~s de direccion autogestionaria del proyecto.- (pag. 

4. 15) • 

En el presente acapite se haran algunas consideraciones 

sobre diferentes aspec~os de la participacion - antecedentes, 

,obstaculos, algunas expresiones de participacion, etc. - tal como 

•• pudo observar en, la visita que se hizo a los tres Preyectos, 

con el obJeto de avanzar en la comprension de este complejo te~a 

y .in pretender sacar conclusiones definitivas sobre 10 cercano 

que estaria .1 obJetivo final ya senalado. 

2.1. La part,i c i paci on como representacion nivel 

institucional: 
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El model 0 institucional de' los Proyectos DRI contempla la 

representacion de los beneficiarios en el nivel decisorio 

mediante la constitucion de un Comite Campesino compuesto por 

tres campesinos que serian elegidos por los representantes de las 

distintas comunidades a las que el respectivo Proyecto Ilega 0 

pretende llegar. En este sentido, el Comite seria el interlocutor 

formal del PORI y a traves del mismo se canalizarian las 

inquietudes, opiniones, exigencias de las bases campesinas. 

Sin embargo, tal como 10 anotaran los tecnicos de los 

proyectos visitados, este tipo de representacion podria estar 

adoleciendo de una limitacion, como seri~ la de que los tres 

representantes concentrarian su esfuerzo· en sacar adelante 

aquellos temas que son de su part~cular interes 0 de su 

comunidad y estarian descuidando temas mas generales excepto en 

aquellos casos en que 10 pnrticular coincidiera con 10 general. 

Por esta razon, y partiendo del hecho de que el modelo 

institucional permite hacer los ajustes que se estimen 

convenientes dentro de Ja ejecucion de un PORI, en Salcedo y en 

Quimiag-Penipe se ha buscado una comunicacion mas directa con las 

organizaciones representativas de los beneficiarios y se han 

intentado 'captar las opiniones a traves de la realizacion de 

encuentros y asamblea~ intercomunitarias donde tienen asiento los 

representantes de cada comunidad, 10 que garantiza un intercambio 

d. posiciones mucho mas ~plio sobre un mismo tema y por 10 

tanto, donde seguramente se obtendran decisiones que refl~jaran 

la opinion de la mayoria. Los consultores pudimos asistir a una 

de estas as~bleas que se realizo en la sede del Cabildo Mayor de 

Cusubamba para evaluar los resultados del uso de dos variedades 
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de c.b"da asi 

agricola. A la 

como par. progr~ar su uso en el nuevo periodo 

misma asistian alred.dor de 288 indigenas y 

durante el tiempo de reunion se discutieron al ternativas 

contrapuestas habiendo al final alcanzado un cons~nso sobre la 

distribucion de las semillas. El Cabildo Mayor debia entonces ser 

el principal eJecutor de las decisiones adoptadas en coordinacion 

con los tecnicos del Proyecto. Vistas asi las cosas, es facil 

concluir que este mecanisme cS~ una repr>esentacion ampl iada 

permitio en este caso la expresion de los intereses de todas las 

comunidades que no eran concordantes. 

En Quimiag-Penipe existen dos federaciones con una amplia 

experiencia de lucha en defensa de los intereses de sus 

comunidades afiliadas ya las dos la UEP Ie ha asignado u,' papel 

decisivo como mecanismo de canalizacion y expresion de las 

inquietudes y opiniones de los beneficiarios de dicho proyecto. 

2.2. Experiencia organizativa y fortal eza de 1 as 

organizacione51 

Sin lugar a dudas, la participacion a traves de estas 

organizaciones de segundo grado sera mas pronunciada ~uando 

existe en la zona de un proyecto una cierta exper!encia 

organizativa y donde operan organizaciones f'uertes. Ani, los 

beneficiarios individuales 0 las comunas sabran expresar sus 

opiniones de una manera franca y, 10 mas importante, sabran que 

las decisiones ·democratic~ent~ tomadas· son las que convienen 

mas a los intereses d. los campesinos. 

Cuando s.. da esa experiencia y existen organizaciones 
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fuertes (como es el caso en Quimiag-Penipe>, el Proyeeto podra 

capitalizar el trabajo realizado con anteriorioad p~r otras 

instituciones (en el caso ya citado, parece que en la 

constitucion de las dos federaciones jugo un papel destacado un 

sacerdote>, y aprovechar estas condiciones favorables para que 

los beneficiarios Ileguen a sentirse verdaderamente participantes 

en el desarrollo del Proyecto. Este pareciera ser el caso de 

Quimiag-Penipe ~onde, ~egun 10 expresado por uno de los tecnicos, 

las Federaciones han comprendido que ·el PORI es de los 

campesinos y que los tecnicos estan al servicio de estos pues son 

intermediarios entre los ~ampesinos y las instituciones. Habiendo 

comprendido que esto es asi, exigen, piden informes hasta sobre 

el uso del dinero; a veces piden mas de 10 que la SEORI puede dar 

dentro de los marcos legales existentes·. En dicho proyecto, las 

Federaciones constituidas por 2 representantes de cada comunidad 

adelantan labores de planeacion al establecer prioridades y 

reunirse trimestralmente para evaluar resultados y reprogramar 

ac t ivi dades. 

En caso de 

proyecto dado se 

no existir la experiencia organizativa 

Ie plahtea el riesgo de reducirse 

a un 

la 

representacion formal que reduciria I a parHcipacion campesina a 

un mere forma I I smo con tra el ·que se II amo I a a tenc i on en el 

pasado Informe y se la reitera en este. Para evitar caer en esta 

situacion negativa. que 1levaria casi necesari amen te a 'un 

paternalismo estatal indeseable, e1 Proyecto deberia concentrar 

sus esfuerzos en promover la organizacion de los beneficiarios y 

su participacion 10 mas activa posible. Cabe senalar que esta no 

es tarea de corto plazo pues implica un c~bio d~ mentalidad y un 
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proceso de toma de conc i enc i a de l'a impor tanc i a de 1 as acc i ones 

colectivas frente a los logros individuales (sin que 'se niegue 

que estos 5e pueden alcanzar a traves de aquellas>. 

2.3. La par tic i pac i on y la capac i t ac i on de los 

beneficiarios: 

El desarrollo rural integral tiene como uno de sus 

principales requisitos la capacitacion de los beneficiarios en 

diversos campos (productivos, economicos, sociales, 

organizativos) pues de 10 contrario se convertirian en meros 

receptores de serviclos y no serian verdaderos actores de su 

propio desarrollo. Lo primero implicaria que una vez retirado el 

aparato prestatario de tales servicios y ausentes los tecnicos 

que serian sus portadores, la situacion de los beneficiarios 

seria en la practica la misma que antes del proyecto. En 

contraste, '10 segundo significa una busqueda de la autogestion 

que garantizara la permanencia dr los efectos deseados del 

proyecto despues de que se hayan suspendido las actividades 

formales de este. 

La conciencia de la importancia de la capacitacion para 

obtener un proyecto ·exitoso· se traduJo en la aSignacion de un 

lugar destacado a la institucion encargada de dicha capacitacion 

campesina, el INCCA, &1 cual fue apoyado financieramente por la 

AID con .1 obJeto de que el Subsistema.DRI contara con un solido 

programa de capacitacion campesina llevado a cabo por un cuer~o 

d. especialistas. Diversos factores, sin embargo, han atentado 

para que el mismo tuviera un normal desarrollo, tal como se 
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deduce de la evaluacion realizada por un grupo de contratistas, 

cuyo Informe fue entregado en Marzo de 1983. Superados estos 

obstaculos es deseable que el Sistema Nacional de .Capacitacion 

Rural pueda contribuir al avance de los PORI como se requiere. 

No obstante las dificultades senaladas los representantes 

del I NCCA ani ve I oper a t i vo de las UEPs (en I os c.a sos de Sa I c edo 

y Quimiag-Penip~ pues en Tungurahua aun no se cuenta con un 

represen tan te de di cha i nst i tllC ion, 10 CUI. I es I?erc i bi do como una 

limitacion> , vienen trabajando bastante bien, tanto es asi que se 

escucho la expresion de que ·hay dos INCCAs: el central y el del 

Proyecto· queriendose significar con esto que la integracion del 

segundo a las actividades del Proyecto se hacia a pesar del poco 

aporte recibido de laioficina de Quito. 

Pero, tal como 10 expresan los tecnicos" de" 1050 dos 

proyectos visitados, la capacitacion campesina no es funcion 

privativa de los funcionarios del INCCA. En efecto, estan 

convencidos de que todo tecnico es un capacitador y II. 

capacitacion atravieza todos los componentes del Proyecto aunque 

II. capacitacion como proc~so de comunicar conocimientos tenga en 

su aspecto didactico un el emento" de especial iZacion que deberia 

.star en man os de los funcionarios del INCCA. 

Ahora bien, no solo los tecnicos son capacitadores sino que 

10$ campesinos han llegado a ser verdaderos e indispensables 

capacitadores y en este punto es donde se reI ac i onan 

.5~rechamente la capacitacion con II. participacion. En forma 

repetida, nos diJeron los tecnicos, siendo confirmados 

algunos de los campesinos con 105 que se tuvo oportunidad 

por 

de 

conversar, que la meJor manera de difun~:Ur algunas de las nueva!. 
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practicas entre los beneficiarios era ·poner en contacto a 

aquellos campesinos que se in.teresaban por una practica en 

particular con los que ya la habian adoptado· y entre ellosy con 

$U lenguaje propio se comunicaban muchos aspectos aumentando a la 

vez la credibilidad si se tiene en cuenta la desconfianza y el 

recel0 que el campesino muestra ante 10 venido de afuera. Este 

contacto se ha 10grado a traves de las giras de demostracion, de 

los encuentros campesinos, de las asambleas ~aluativas y de 

pl~neacion donde los aportes de los tecnicos se concentran en 

facilitar la comunicacion entre los campesino$ ·con un pequeno 

aporte tecnico propio·. 

·La conclusion logica de esta experiencia cuyo enfasis fue 

puesto en Salcedo y en iQuimiag-Penipe, es que cuanto mas 

participacion se 10gre de los beneficiarios mas amplia sera 1. 

base de capacitacion con que se cuente y mayores seran las 

posibilidades de autogestion campesina. 

2.4. Obstaculos'a la Participacion: 

Hablar en general de los obstaculos a la participacion 

ademas de ser demasiado extenso y propio de un especialista, 

rebasa los limites de este Informe. Sin embargo, se puede hacer 

referencia a algunos factores que fueron senalados por los 

tecnicos durante la corta visita realizada por los consultores y 

que pueden ser considerados como obstaculos a la participacion en 

los Proyectos en cuestion. 

En primer lugar, se dijo que ·'a gente ha cambiado bastante 

pues ahora confian mas, hablan mas. Habia unos antecedentes 

n.gativos porque anteriormente no habia dinero y entonces se 
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hacian promesas que no se cumpl ian. EI ,campesino se volvio 

desconfiado pero ahora .omos mas puntuales, respondemos mas a las 

inquietudes de los campe'sinos y por eso 'estos participan mas·. 

Al mejorar las relaciones entre las instituciones estatales 

y el campesinado un resultado es una mayor participacion de este 
" 

en las actividades que se intentan desarrollar conjuntamente. Sin 

emb~rgo, al producirse ciertos efectos de tales actividades el 

resultado puede ser una creciente diferenciacion campesina, la 

que en ultimo termino podria hacer mas dificil, la participacion 

al menos de la mayoria de los beneficiarios. Esta situacion 

pareciera estarse dando en una de las subareas del Proyecto 

Tungurahua donde la diferenciacion campesina en tres estratos 

c I aramen te: definidos estaria impidiendo una par tic i pac i on 

integrada de todos los beneficiarios. Si se p~rmite que los 

acontecimientos se desarrollen normalmente el resultado puede ser 

que los campesinos mas acomodados se tomen los 'mecanismos de 

participacion y expresen en mayor medida sus inquietudes 

aumentando de paso la diferenciacion al ·dejar sin voz· a 

aquellos que precisamente necesitan mas ser oidos y escuchados. 

2.5. Algunos resultados observados de la Participacion: 

Quiza el resul tado mas palpable de la creciente 

participacion de los beneficiarios en las actividades de los 

,Proyectos es su convencimiento de que estos son para su beneficio 

(por eso se les llama beneficiarios> y siendo para su beneficio 

tienen todo el derecho de exigir que se les cumpla 10 que han 

planeado conjuntamente. 

Muy probablemente este objetivo ultimo no haya sido logrado 
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pues. tal como 10 sena I ara uno de los 'teen i cos, • todavi. hay 

bastante dependencia pero avanzan hast. Ilegar a pensar alguno~ 

que van a manejar el Proyecto·. 

Estas exigencias fueron percibidas por los consultores en 

varias oportunidades. En una, la comunidad que habia colaborad9 

en la construccion de una acequia demandaba una mayor atencion 

p~r parte del INERHI para corregir las fallas incurridas en dicha 

construccion. En otra oportuni~ad, el presidente de un cab(ldo y 

presidente de una asociacion agropecuaria exigio la presencia mas 

permanente de uno de los tecnicos a fin de qu~ les colaborara 

mas. La respuesta del tecnico en cuestion fue de que no se podia 

dedicar exclusivamen~e' a esa comunidad puesto que su radio de 

ace i'on era muy ampl io y' tambi en 10 rec 1 amaban de otras 

comunidades. otra comunidad que habia rechazado sistematicamente 

1 a ' presenc i a de los tecni cos de di st in tas i nst i tuc i ones del 

Estado, despues de una gira de observacion'y tras una serie de 

consultas internas (es una comunidad que exhibe una alta 

organizacion anterior), decidio aceptar la colaboracion del 

Proyecto Tungurahua y ahora exige una mayor atencion para su 

problema del agua. 

El hecho de que 10s'beneficiarios exiJan en forma creciente 

respuestas a sus necesidades por parte de los Proyectos plantea 

dos cuestiones a estosl de una parte, la capacidad de respuesta 

que las UEPs tengan a tales exigencias que tal como se senal0 en 

1& Seccion del An.lisis Institucional, no siempre es alta por 

limitaciones que no se originan dentro de las UEPs sino que hasta 

pueden remontarse hasta el contexto juridico administrativo 
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nacional. De otra parte, se plantea el peligro de que las 

vxigencias se planteen.en una sola direccion, 0 sea, que las 

comunidades piensen que los Proyectos deben solucionarles todos 

sus problemas con recursos provenientes de las instituciones 

participantes y con un minimo esfuerzo de los beneficiarios. 

Este peligro tiene dos caras: por el lado de la UEP se~puede 

caer en el paternalismo paralizante de la iniciativa comunitaria, 

el cual conI leva todos los ofectos negativos senalados en 

anteriores consideraciones sobre el mismo. Por el lado de la 

comunidad beneficiada, esta se puede convertir en una entidad 

pediguena, cuya funcion es solicitar permanentemente minimizando 

el esfuerzo propio; tendriamos en este caso una comunidad mendigo' 

que desconoce su propia ponte~cialidad y espera de los demas 

todo. Uno de los tecnicos en Tungurahua se referia al primer 

aspecto a proposito del funcionamiento de una cooperativa cuando 

decia que existia en ese caso -el peligro de que el Proyecto 

Tungurahua sea el papacito de todo e invalide la experiencia pues 

a medida que el Proyecto'mantenga el control sobre las cosas, la 

cooperativa y otras organizaciones no 10 tendran-. Por su parte, 

un lider c~pesino en una comunidad del mismo Proyecto anotaba el 

.otro aspecto de dicho peligro cuando decia que ·tenemos que 

gastar para que nos duela. No solo recibir. El que solo recibe se 

ensena a ·mala gente·. 

Otro aspecto de los efectos no deseados de una participacion 

diferencial de las comunidades puede ser denominado como el de 

las -comunidades mimadas-. En efecto, un tecnico del Proyecto 

QUimiag-Penipe indicaba que si ciertas comunidades participan mas 

qu. otras, los tecnicos normalmente t~nderan a responder a las 
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presiones que l~s p~rticipantes h~gan mientras descuidan la 

atencion de las que menos presionan, y.l efecto seria el que se 

constituyan algunas comunidades mejor ~tendidas, ·mimadas·, donde 

•• da una compenetracion de intereses entre tecnicos y 

beneficiarios, donde se pueden mostrar mayores resultados (son 
~ 

las comunidades -de mostrar-) a la vez que otras comunidades se 

rezagan notablemente produci~ndose una diferenciacion no deseada 

entre las comunidades. Contra ~ste peligro hay que alert~r a las 

UEPs aunque no se disponga, para el caso de los Proyectos 

visitados, de mas informacion que el comentario hecho por e1 

tecnico recien citado. 

2.6. Algunas caracteristicas de la Participacion: 

Se puede hablar de niveles de participacion, de tipos de 

participacion, de duracion de la participacion. A estos aspectos 

se hara referencia'en los parrafos sigu~entes. 

En primer lugar, se puede habl~r de una particip'acion 

individual de los beneficiarios, la cu~l se da frecuentemente y 

no es de ninguna manera rechazable. Aun mas, los 10gros de un 

Proyecto no son con:recuencia mas que la agregacion de los 

10gros individuales obtenidos en ese Proyecto, que se alcanzaron 

mediante aceiones individ~alizadas, como son las consultas, las 

recomendac i ones a situaciones particulares de unidades de 

produccion' especifica, etc. Por eJempl0, en la dlfusion de 1& 

variedad del m~iz INIAP 181 en Sal~edo, las experiencias se 

hicieron en unos casos en tierras comunales mientras en otros se 

realizaron en lotes de propiedad particular que fueron escogidos 

p~r la. comunidades. Sin dud~, la participacion de estos. 
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propietarios tuvo que ser mayor dentro del programa agricola pues 

.1105 .ran en cierta forma los responsables del buen exito 0 

fracaso de la experiment~cion y por eso, debian mantener un 

contacto mas estrecho con los tecnicos ademas de que, como ya se 

dijo, eran capacitadores de otros agricultores. 

Frente a la participacion individualizada aparece la 

par t i.c i pac i on col eoetiva ya sen~lada repetidamente. Esta. 

participacion se da en los encuentros campesinos, en las 

asambleas c(~unitarias donde se discuten problemas de la 

comunidad como es el caso 'de la apropiacion social del agua (pues 

no se trata de un pr.oblema de construccion fisica de los canales 

o acequias sino del uso que se ha.ga del agua y de quien se 

beneficie de esa agua) , de problemas de ti;tulacion, de creditos 
l 

comuni tDorios 0 asociativos, de demostraciones product·ivas en 

tierras comunales (por ejemplo, en varias de las tierras 

comunales se vienen ofreciendo en los tres Proyectos, 

demostraciones sobre conservacion de suelos en las q~e participan 

principalmente los comuneros y se espera que de alIi se extiendan 

estas practica. a los terrenos de propiedad individual). 

De otra parte, la participacion colectiva se puede dar a 

tres niveles:' uno es el referido a la participacion Ilevada a 

cabo por las organizaciones comunales mi~as, como son las 

&ctividades productivas y organizativas de las comunas que poseen 

par amos Y los explotan comunalmente. En &1 Proyecto Tungurahua 

.sas tierras comunales ~ienen siendo trabaJadas los martes, al 

final de los cuales los comuneros se reunen para discutir 

aspectos diversos de dicha explot~cion. El segundo nivel de la 

participacion col ec t iva es el que puede denominar 
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participacion delegada en organizaciones de segundo grado, 

consistente en que las organizaciones comunales escogen sus 

representantes quienes conforman una organizacion 0 federacion de 

comunas. Este es el caso de las federaciones que operan en el 

Proyecto Quimiag-Penipe 0 el del Cabildo Mayor de Cusubamba en 

Salcedo. Un tercer nivel (estrictamente no podria se~ considerado 

un tercer nivel) es .1 de aquellas organizaciones no 

gubernamentales pero tampoco enteramente campesinas 'que, sin 

~bargo, trabaJan con los campesinos, y tienen entre sus miembros 

a campesinos ademas de otros dirigentes y promotores no 

campesinos. Se ~rata de organizaciones promovidas por gente de 

iglesia, de· fundaciones extranjeras (por ejempl0, • Save the 

thi 1 dren Founda t.i.on·) que si bi en t i enen sus programas propi os 

pueden desarroliarlos en forma coordinada con los del Proyecto en 

cuestion. Este es el caso, p~r eJempl0, del trabajo adelantado 

p~r la Fundacion mencionada en el area occidental de Salcedo. En 

muchas ocasiones, el objetivo principal de estas organizaciones 

es precisamente la concientizacion y la promocion de la 

participacion entre la pobl.cion objetivo de sus actividades y 

p~r ell0, la organizacion externa tiende a confundirse con la 

organizacion interna campesina. 

Respecto a la duracion de la Participacion, puede senalarse 

que esta sera de tipo puntual cuando se trata dL obtener el 

aporte de la comunidad para realizar determinadas obras (casi 

siempre de construccion en cuyo caso la participacion se 

concentrara durante el periodo de eJecucion de la obra) mientras 

que la participa~ion sera mas continua cuando se requiere una 
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pres~ncia mas 0 menos permanente 'de los indiyiduos 0 las 

organizaciones para pod.r asegurar 1& supe~Yivencia de la 

actividad en cuestion. Es el C~50, por ejpmplo, cuando se trata 

de mantener operando una' obra que ha sido construida (por 

eJemplo, 1a operacion de diversas actividades en una .casa 

.,comunal, que ha sido construida por la comunidad con aportes del 

Proyecto, tal como sucede en varios casos en Salcedo y Quimiag

Penipe). A menudo obtener. la participacion punt~al sera mucho mas 

facil puesto que la convocatoria tendra un contenido mas 

especifico y los participantes podran dejar con cierta facilidad 

sus actividades ordinarias para responder al ll~ado que se les 

hace por una vez 0 unas pocas veces. En cambio, la participacion 

continuada ya implica una planeacion de las diversas tareas que 

adelantaran los diversos participantes y exige de' estos un~ 

cierta capacidad para delegar en otros miembros de la f~i!ia sus 

actividades ordinarias dentro de la unidad domestica asi como una 

mayor disciplina para no abandonar los compromisos adquiridos. 

Para concluir este acapite sobre las caracteristicas de la 

participacion, cabe reiterar el papel importante que han 

desempenado las agencias no gubern~entales de desarrollo no solo 

en la promocion de la participacion de los beneficiarios en sus 

propias actividades sino en el intento p~r promover un desarrollo 

integral en las :onas donde operan. A traves de estas agencias se 

han canalizado recursos no despreciables hacia los sectores 

c~pesinos mas desvalidos con efectos que ocasionalmente han sido 

.valuados aunque no se pueda decir con cert.za cuales han sldo 

los resultados globales de dicha canalizacion. Una funcion 

relevant. de 1a actuacion de estas .agencias ha sido la de 
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complementar la accion .statal cuando .sta.s insuficiente 0 

reemplazarla cuando el Estado no Ilega adonde debiera llegar casi 

siempre por escasez de recursos. De todas maneras, la presencia 

de estas agencias en las zonas de los Proy.ctos deberia ser muy 

tenida en cuenta a fin·de establecer los convenientes mecanismos 

de cooperacion. Los ejemplos antes dados indi'can que ya en los 

Proyectos de Salcedo y Quimiag-Penipe se han realizado los 

acuerdos del caso. 

2.7. Algunos ensayos metodologicos de Participacion: 

En el acapite ~sobre resultados de la participacion se 

senalaron algunos aspectos que pudieran ser identificados como 

efect~s de la crecient~ participacion de las organizaciones 

comunales en las diferentes actividades de lo~ Proyectos. En los 

parrafos siguientes se presentaran algunas actividades que 

pueden ser consideradas como -ensayos metodologicos de autoges

tion-, es decir,actividades que vienen siendo llevadas a cabo 

por las propias organizaciones comunales previo un primer impulso 

de las UEPs. De ninguna manera, la presentacion de tales activi

dades tiene el caracter de exhaustiva sino que debe ser tomada 

como una ejemplificacion de hacia'donde apunta la autogestion de 

105 beneficiarios en los proyectos visitados. 

Un primer ejempl0 es &1 de la constitucion y maneJo d~ los 

fondos comuni~arios, los cuales parten de un aporte realizado por 

el· re~pectivo Proyecto al que se adicionan aportes de 1~ propia 

comunidad beneficiada. Una vez constituid~ el Fondo Comunitario, 

sera la comunidad la que se encargue de manejarlo y ~n la medida 

de 10 posible, incrementarlo. EI concepto de maneJo 11eva impli-
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cito el de control p~r parte de la miSma comunidad sobre l~ 

correcta utilizacion de los dineros. A proposito, cab. advertir 

que en particular en aquellas comunidades que tienen una organi-

zacion fuerte, las comunidades misma~ han desarrollado mecanis-

mos de control suficientemente confiables y que son garantia de 
w 

pulcritud en el manejo del fondo. 

Varios son los fondos comunitarios que han sido constitui-

dos en los Proyectos de SalcedQ y Quimiag-Penipe y hasta la fecha 

su funcionamiento es satisfactorio, segun 10 expresaron los tec-
~. 

nicos de las UEPs. La multiplicacion de estos fondos, si su mane-

jo es adecuado, sera un fund~ento para el pauiatino control de 

las actividades de 10~ Proyectos p~r partu de los beneficiarios 

de los mismos. 

Otro ensayo metodologico de autogestion que mercce ser men-

cionado es eJ que se esta ejecutaudo en la actualidad en el Pro-

yecto Tungurahua y SQ relaciona con el acuerdo celebrado con 

FERTISA para que esta entidad entregue a las organizaciones comu

nitarias el fertilizante que estas requieren a precio de mayoris-

ta. El acuerdo fue celebrado entre la UEP y FERTISA pero son las 

organizaciones mismas las que se encargan de implementarloJ en 

efecto, cada organizacio~ obtiene la demanda de los productores 

de la zona donde opera y una vez contabilizada dicha d~manda l~ 

presenta a FERTISA con el obJ.to de obten~r el co~respondiente 

abastecimiento. Cuando 5~ tiene la respuesta de 1a productora de 

f.rtilizant~5, la organizacion se oncarga de delegar a sus repre-

SQntantes para que vayan y retiren del centro de distribucion en 

Guay~quil el pedido hecho. posteriormente la organizacion pagar~ 
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al Proyecto.l costo de los fertilizantes y este se encargara de 

hacer la respectiva transferencia a FERTISA. Hasta la fecha este 

acuerdo ha funcionado sin contratiempos habiendose beneficiado 

enormemente aquellas comunidades que han utilizado este servicio. 

En cuanto al impacto que este teniendo dicho acuerdo, segun pala-
\ 

bras del J efe de 1 a UEP de Tungurahua, . se ca 1 Cll 1 a que a traves 

del mismo se esta comercializando una tercera parte de 105 ferti-

lizantes consumidos en la zona del Proyecto. 

Como eJempl0 complementario de autogestion, los consultores 

conocimos de otro caso e~ que esta se iniciaba en el Proyecto 

. Tungurahua. Una cOmunidad habia solicitado A la direccion del 

Proyecto la asesoria para comprar una serie de insumos en Quito 

despues de haber hecho el invent,rio de necesidades. El· Proyecto 

1 e ofrec i 0 di cha asesor i a pero con (:11 compromi so de que 1 a 

siguiente vez y de ahi en adelante, fuera la propia organizacion 

comunal sin el concurso de los tecnicos del Proyecto, la que se 

encargara de hacer todos los tramites para conseguir los insumos 

requeridos. 

Los anteriores ejemplos estan indicando que las organizacio-

nes comunitarias tienen un gran potencial de autogestion y que 

"d.bfdamente rnotivadas pueden 11 egar a real i zar tareas de cierta 

·compleJidad. Lo que ~e requiere es que los tecnicos esten conven-

cidos de que existe ese potencial y esten dispuestos a promoverl0 

por los medios que sean necesarios. Afortunadamente, pareciera 

que ya los tecnicos de los proyectos visitados tengan tal conven-

cimiento. 

2.8. Otras expresiones de Participaciona 
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Los anteriores ejemplos en los que se puso el acento en la 

autogestion seran compl.mentados por otros sobre los cuales obtu

vimos alguna informacion en Salcedo, Quimiag-Peni'pe y Tungurahua. 

En .stos nuevos ejemplos se pondra el enfasis en la participa

cion aunque no en todos se haya logrado una total autogestion 

(meta ultima de la participacion). 

2.8.1. En el area J~ la produccio~ agricola: 

Repetidas referencias se han hecho a la partici

pacion de las organizaciones comunales en esta area en 105 varios 

aspectos implicitos en la difusion y adopcion de nuevas varieda

des de maiz, cebada, papa y frejol; en la implantacion 0 mejora

miento de pequenos huertos fruticolas; en las solicitudes para 

obtener credito cOmunitario 0 asbciativo; etc. Puede, pues, afir

marse, como 10 dijera uno de los tecnicos entrevistados, que sin 

la partici~acion de los beneficiarios a traves de sus organiza

ciones, el impacto de los Proyectos en el area de la' produccion 

agricola seria mucho men~r. Por el contrario, la crecient~ deman

da, por ejemplo, de semillas mejor-adas y su distribucion a traves 

de las organizaciones esta mostrando la gran contribucion que es

tas pueden hacer para introducir mejoras substanciales en el sis

tema productiv~ campesino. 

2.8.2. En el area de l~ produccion pecuaria: 

Diferentes actividades participativas vienen siendo 

desarrolladas p~r las organizaciones comunales en Salcedo, 

Qui~iag-Penipe y Turigurahua en ~sta area de produccion. Cabe 

mencionar la~ siguientes: 

- La creacion de fondos comuni tarios para l,a 
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consecucion de borregos con 10s'que se buscar. mejorar los 

rebanos de ovinos que poseen algunas asociaciones comunales. 

Tanto la reposicion de los fondos como el manejo de los rebanos 
- I 

.stan en manos de las comunidades, las cuales estimulan y 

encauzan la participacion de sus miembros. 

- La constitucion de un apiario comunitario en el.area 

occidental de Salcedo despues de recibir los r~sponsables de su 

manejo un curso de varios.meses, el cual sera i~partido p~r estos 

a aquellos nuevos interesados que 10 deseen tomar. Es decir, que 

no 5010 los' integrantes de la asociacion de apicultores (la 

mayoria de ellos jovenes) se encargara del mantenimiento del 

apiario comunitario sino que seran divulgadores de conocimientos 

entre otros miembros de sus comu~idades, todo 10 cual contribuira 

a difundir en la zona la ·cultura del apiario·. Esta doble 

responsabilidad fortalecera, sin duda, la participacion colegiada 

de la asociacion de apicultores. 

- Diferen~es e~periencias con la cria de cuyes se 

vienen adelantando en Salcedo y QUimiag-Penipe, las cuales 

ofrecen resultados dignos de ser estudiados mas profundamente. La 

construccion de cuyeras se ha realizado colectivamente pues 

aquel1 as muj e'res (casi si empre son grupos de muj eres 1 as que 

emprenden este programa) que desean construir su propia cuyera 

(hay tambien casos de cuyeras comunitarias) participan en e1 

proceso de construccion de los bloques. Oespues vendra la etapa 

d. construccion de la cuyera misma que puede hacerse por ayuda 

mutua y finalmente se pondra en marcha el programa de mejoramien-

to de las crias mediante la consecucion de un macho meJorante que 

sera aportado p~r el Proyecto. 
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Este progr~a de cuyeras intenta transformar de raiz la cri~ 

tradicional de"los cuyes, la cual se hacia dentro de la casa y 

ahora se hace en las cuyeras construidas para tal efecto. Las 

mujeres entrevistadas manlfestaron su convencimiento de las 

ventajas que el nuevo sistema tiene en terminos de control de 

enfermedades y plagas, " manejo de la reproduccion, e higiene. De 

otra parte, enfatizaron el efecto economico y nutricional pues al 

contar con animales mas robustos y en mayor" cantid~d podian 

consumirlos mas a menudo y/o sac~r unos cuantos a1 mercado 

recibiendo por los mismos un mejor precio. 

- Los botiquines veterinarios 

establecidos con la ayuda del Proyecto en 

que 

Salcedo 

pues 

son 

son 

side 

otra 

las experiencia de participacion comunitaria 

organizaciones comunales las que se 

aprovisionamiento y manejo de dichos botiquines. 

encargan del 

2.8.3. En el area de la produccion forestal: 

Muchas de las tierras donde operan los Proyectos 

visitados presentan indices preocupantes de cansancio y erosion y 

por eso, una actividad que se ha buscado impulsar es la 

forestacion. F.n algunos casos no se ha contado con viveros 

c~paces de' responder a la demanda; en otros, las distancias 

h~cian . poco aconsejable el traslado de las plantulas pues se 

deteriorab~n al ser tr~nsportadas. Por estas razones se ha 

.stimulado la constitucion de viveros comunitarios manejados por 

las mi~as comunidades y para.l beneficio de estas. Varios 

viveros de este tipo existen en los Proyectos visitados pero sus 

.fectos seran observables solo en .1 mediano pl~zo cuando l~s 
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plantulas 5e hayan convertido en frondosos arboles. 

2.8.4. En el area de la Comercializacion: 

En los tres Proy~ctos los programas de tiendas 

comunitarias se han desarrollado y han ganado en importancia, 10 

cual pareciera indicar que responden a una necesidad muy sentida 

por las comunidades. Estas tiendas, algunas de las cuales 
.. 

funcionan en las casas comunales recien construidas mientras 

otras operan en sitios diferentes acondicionados para tal efect~, 

son abastecidas por las mismas comunidades (aunque en este 

aspecto reciben la colaboracion de los Proyectos) y administradas 

tambien por estas. 

Aun es prematuro decir cuantas de las tiendas establecidas 

llegaran a consolidarse suficientemente ;como para desempenar un 

papel decisivo en.el abaratamiento de los viveres y/o insumos 

agropecuarios (y si no es posible el abaratamiento en el control 

de los precios). Porque un obstaculo frecuente. son las 

d.ficlencias eh la administracion que aunque sencil1a debe ser, 

sin embargo, 11evada cuidadosamente para evitar quiebras por 

malos manejos 0 simplemente por descuido. Ahora bien, cuanto 

mayor sea el entusiasmo que 1. comunidad respectiva ponga sobre 

.1 funcionamiento de la tienda, mayor sera su participacion en el 

control de la misma y menores los· ri.esgos de fracaso. 

2.8.~. En el area de las comunicaciones: 

Un programa muy inter.sante se esta desarrollando en 

Salcedo <y existe la posibilidad de replicarlo en Quimiag-Penipe) 

consistente en la utilizacion de la radio no solo para la 

difusion de conocimientos agropecuarios sino para la integracion 

de las comunidades asi como para la recuperacion de valores 



culturales &menazados de desaparicion. 

Uno de los aspectos novedosos de este programa es la 

participacion que las comunidades pueden tener en la 

configuracion del mismo. En efecto, se han dispuesto dos casetas 

de facil acceso a 105 dirigentes comunales para que, una vez 

sepan' como utilizarlas, puedan difundir noticias, mensajes, 

convocatorias a reuniones, actividades culturales,etc. 8i esta 

experiencia se llega a consolidar vendra a ser un 'excelente 

ejemplo de un programa no disenado para el campesino sino por el 

campesino y realizado por el mismo. Dicha experiencia esta siendo 

impulsada por CIESPAL, 10 cual constituye otro ejemplo de 

colaboracion entre una UEP y una agencia no gubernamental de 

desarrollo. 

S2 



3.0 RELACION DEL SUBSISTEMA DRI CON LOS OTROS PROYECTOS DE LA 

AID 

La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), que ayuda 

a financiar los proyectos DRI de Salcedo y Quimiag-Penipe a la 

vez esta contribuyendo a financiar una serie de otras 

actividades y proyectos dentro del Plan Nacional de Des~rrollo 

del Gobierno del Ecuador. En muchos de los casos estos proyectos 

tienen en comun la mi~a poblacion meta, el area geografica, 

e~trato socio-economico, 0 institucion gubernamental. De hecho, 

varios de dichos proyectos han sido eJaborados especificamente 

para apoyarse uno al otro mutuamente. 

En el caso de los proyectos DRI (Salcedo y Quimiag-Penipe) 

este apoyo mutuo se da con los proyectos adicionales de: 

Capacitacion Campesina, ejecutado por el INCCA; Fuentes de 

Energia Alterna, ejecutado por .el INE; el Proyecto Forestal, 

ejecutado por el PRONAF del ''''lAG; y, el Sistema de Transferencia 

de Technologia Rural, ejecutado p~r el CONOCYT con la asistencia 

de la Universidad de Florida. 

En cuanto al primero, el del INCCA, la coordinacion intra-

proyecto a nivel de campo se esta llevando muy bien. En Salcedo, 

tanto como en Quimiag~Penipe, el INCCA ha nombrado 'en comision 

de servicio' un representante en ambas de las Unidades Ejecutoras 

con el fin de guiar la capacitacion campesina durante la 

implementacion Q~ los proyectos. Inclusive a nivel de campo la 

programacion 

del proyecto 

Y ejecucion presupuestaria de los proyectos DRI y 

INCCA van muy ligadas con un mutuo apoyo bastante. 
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alto. 

Sin embargo, en el nivel central de los dos proyectos no se 

da .ste caso, por 10 m.nos hasta .1 momento. Las razones p~r 

esta falta de coordinacion estrecha a 10 meJor tienen mucho que 

ver con el funcionamiento del INCCA mismo y los problemas 

mencionados en la evaluacion recien 11evada acabo y titulada, 

-Informe de Evaluacion, Proyecto 931-1054, Sistema Nacional de 

Capacitacion Rural-, con fecha del 31 de mario de 1983. No 

obstante, dicha evaluacion, ademas de senal'ar. los problemas 

actuales en la eJecucion del Proyecto INCCA, observa que 'la gran 

mayoria de estos estan en proceso de resolverse, y con esto la 

coordinacion interinstitutional se mejorara. Por el lade de la 

AID misma se preve tambien una meJor coordinacion ya que ha sido 

nombrado e1 mismo ~ncargado para los dos proyectos. 

Durante nuestras visitas a los Proyectos p~r 10 men os dos 

temas salieron como posibles areas de coordinacion entre el INCCA 

y la SEDRI. La primera se trata de las publicaciones que se 

estan sacando varios de los proyectos DRI, y que arriba se 

mencionaran. Si el INCCA, por medio de sus programas de 

capici tacion y su departemento ,de publ icaciones, podria unificar 

a todas las publicaciones ya hechas y publicar una sola edicion 

por cada tema (tomando en cuenta las diferencias regionales) se 

haria el trabaJo de divtJlgacion de materiales didaticos de la 

SEDRI mucho mas eficiente. 

Una segunda area en que el INCCA y la SEDRI podrian unificar 

esfuerzos esta en cuanto el diseno y implementacion de un sistema 

contable muy sencillo de aprender y aplicar. Esta necesidad 

crec. a raiz de la proliferacion de los fondos comunitarios que 
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los Proyectos ORI estan formando; .principalment~ con fondos del 

INCCA. Boticines Veterinarias, Bancos de Insumos Agricolas, 

Fondos para Casas Comunales, etc. son todos ejemplos de estos 

fondos. Hasta ahora el control de estos fondos se 10$ esta 

llwvando al estilo 'asi no mas', y hasta ahora no han habido 

ningun problema en su manejo. Sin embargo, para las necesidades 

del Sistema de Seguimiento actual, para las evaluaciones futuras 

y hasta para la misma confianza de la gente beneficiaria de los 

fondos se recomienda el establecimiento de un sistema de control 

contabl e para 

responsibilidad 

INCCA. 

el 

para 

uso de los mismos beneficiarios. 

tal sistema logicamente r'ecaeria sobre 

La 

el 

En cuanto a los otros tres proyectos de la AID ( Forestal, 

Energia, y Transferencia Tecnologico) , se ha visto poca 0 ninguna 

coordinacion que, para el equipo consultor, es un gran 

desperdicic de recursos, tanto financieros como tecn~cos. Por 

ejempl0, una de las funciones del Proyecto Forestal es buscar el 

establecimiento de sementeras. y almacigos de varios tipos de 

arboles para ser utilizados en various programas de conservacion 

de suelos, bosques comunales y ~eforestacion en general. Mientras 

tanto los proyectos DRI pretenden trabajar en programas simi lares 

pero sin los recursos necesarios para su fiel cumplimiento. .En 

vez de una estrecha coordinacion con el Proyecto Forestal los 

proyectos DRI, sin su propio acceso a los materiales de 

propagacion, han tenido que acudir a ciertos fondos del INCCA y 

utilizando ta mane de obra de varios comunas proveerse de las 

plantulas necesarias para 11evar a cabo sus programas. Por un 
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lado, este tipo de comportamiento por parte de los tecnicos de 

10. proyectos ORI y del INCCA merecon un alto grado de elogio, 

pero por el otro, la falta de coordinacion entre el Proyecto 

Forestal y el Subsisten.a DRI representa una falla lamentable. 

ASimismo, otros casos pueden ocurir en cuanto 

proyectos de Energia y de Transferencia de Tecnologia. 

primero existe un campo de coordinacion bastante 

a los 

Con el 

amplio 

relacionado con el ensayo, investigacion y divulgacion de fuentes 

energeticas de tecnologias apropiadas. Y con el segundo existen 

posibilidades de coordinacion general casi sin limites en 

relacion con los varios sub-proyectos, y en especial con el 

estudio y ejecucion de programas de si~temas de produccion. 

En conclusion se recomienda que tanto la SEDRI cemo la AID· 

se interesen en est~blecer puentes entre los varios preyectos a 

traves de progr~as en comun. DeJar de hacerl0 es, y sera, un 

mal gasto de esfuerzos que el Ecuador no puede darse el lujo de 

hacerlo. 
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4.8. ANALISIS PRELIMINAR DE LAFA~rIBILIOAD ECONOMICA 

DE LOS PROJECTOS DRI 

Expl i~ ito en el decreto que establece el Subsistema 

dentro del Sistema Nac ional de Admi n i strac ion Publica, esta 

concepto de crear un mecanismo capaz de permitir la entrada a 

sociedad moderna de grupos de personas que hast'a ahora han 

DRI 

el 

la 

sido 

marginados. Mientras que un sentido humanitario juega un papel 

importante dentro de este.concepto, su razon principal es la de 

estimular el sector de la produccion alimenti~ia, aumentar los 

ingresos de l~s productores, frenar el alza de precios de los 

comestibles al consumidor y reducir la dependencia en alimentos 

importados. 

Para ejecutar dicho concepto el decreto propone dos acciones 

paralelas: 1) la coordinacion entre las varias agencias, 

instituciones y organizaciones que trabajan en el sector agricola 

con la Secretaria de De~arrollo Rural Integral como el eje 

central de tal coordinacion; y, 2) cambiar el objeto y direccion 

de las· actividades de tales entidades hacia los pequenos y 

medi anos produc tores que en real i dad producen 1 a mayor i.a de los. 

productos alimenticios. 

Aunque es todavia muy prematuro intentar medir con altos 

grados de precision los logros economicos (produccion e ingreso) 

del SUbsistema DRI, se pueden identificar ciertas tendencia~ en 

los proyectos visitados por los consultores (Salcedo y Quimiag

Penipe con dos temporadas agricolas de experencia y Tungurahua 

con cuatro) que nos permitan prognosticar algunos resultados 



.ventuales y a la vez reafirmar. varios de los supuestos hechos 

en el diseno de los proyectos mi~05. Est. seccion del informe, 

que compl emen ta 1 as referenc i as ai s 1 ada.s hechas en secc i one.s 

anteriores, tratara sobre tal tema en forma preliminar. Se 

discutiran varios de los supuestos y pronosticos en los disenos 

originales y se comentaran a.lgunos cambios, si es que han habido. 

En la siguiente seccion trataremos sobre los terminos de 

referencia para una evaluacion formal, sob~e la veracidad de los 

supuestos hechos en el diseno de los proyectos ademas del 

impacto economico de los Proyetos Salcedo y Quimiag-Penipe. En 

adicion se tratara del e$tablecimiento de un sistema de 

informacion permanente que sera implementado por la SEDRI con el 

fin de recolectar, procesar y analizar informacion del impacto 

economi co de todos los proyec,tos den tro del Subsi stema DRI. 

4.1. LOS SUPUESTOS Y PRONOSTICOS DE LOS DISENOS ORIGINALES 

·~.1.1 El Rol de Credito 

En el diseno original de los Proyectos Salcedo y 

QUimiag-Penipe el rol del credito agropecuario era 

sumamente importante, no solamente para ejecutar los 

proyectos sino tambien para lograr avances tecnologicos 
. . 

por parte de' los campes~nos beneficiados. En terminos 

de los supuestos los disenadores de los proyectos, tanto 

105 del IICA como los'de la AID, hicieron dos que son 

todavia importantes para el ejercicio actual: 1) que las 

tecnologias para ser divulgadas deberian experimentar 

una tasa,de retorno muy por encima de los costos totales 

del credito" por 10 cual los campesinos aceptarian el 
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ofr.ciamiento del creditb tanto el corto ~omo el mvdiano 

plazo; y 2) que j~ entidad credicia, ~l Ban~o Nacional 

. d. Fomento, F.'staria en condiciones de prcstar din;!ros a 

los c~pesinos para el corto y el mediano p'azos. 

En cuanto al primer supuesto, los consultores no 

tenemos datos para indicar dE' que se hayan cambiado las' 

condicjones. Es decir, que las tecnQlogias que estan 

siendo diseminadas son todavia rentables respecto del 

costo· del credito, y entre ellos algunos son muy 

rentables. Si toma.-!,~S el caso de la introduccion del 

m~iz1e1 de INIAP en el Proyecto Salcedo los primeros 

resultados de ensayo en 21 lotes de los campesinos 

beneficiados indican un aumento en la productividad de 8 

qq/ha. a 43 qq/ha. ' en proriledio. (0 sea, muy por incima 

de la produc~ividad meta fijado por los disenadores del 

proyecto). (O~tos en cuanto otros cultivos estaban en 

.1 proceso de anal isis y no estaban listos para ser 

incluidos ell ~ste irtforme. Sin embargo, sera" de mucha 

utilidad para la evaluacion futura.) 

En cuanto el segundo supuesto, la situacion 5i ha 

c~oiado en gran parte. . Primeramente se establecieran 

d. ,que los fondos de la AID canalizados por el BNF seran 

utilizados unicamente para creditos de mediano plazo, 

(cultivos permanentes y inversiones en la infrastructura 

d. las fincas) y que los fondos propios del BNF seran 

usado~ para creditos de corto plazo. Est. supuesto no 

•• r~alizo en ca~i 5U totalidad por varios razone5. 

Primeramente, segun los reglamentos del pro~io BNF (que 
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requiren un decreto legislativo para ser c~biados), un 

cr'edi to de medi ano 0 1 argo pl azo requ i re una hi poteca 

basado en un t i tu 1 0 d~ propi ad ad ; ~ ~ al illlaJ.J::l hatu~i 

~ esc~iiu~ pee un minima de ~S aDos. Como 1 a 

poplacion meta de los proyectos es precisamente el 

sector marginadu, sea individl~OS 0 comunas, 1 as chances 

de que 'pueden cumplir ~on esta re;lamento son minimas. Y 

eTectiv~ente el BNF actualmente ha otorgado muy pocos 

creditos a mediano 0 largo plazo a esta poblacion. 

En ~l caso de los credito~ a corto plazo un 

presta~ario no tiene que cumplir con pl requisito arriba 

mencionado, sino solo tiene que presentar una guarantia 

prendaria. Sin embargo, el caso es casi tan, frustrante 

como en el caso de los creditos de mediano y largo 

plazo. En el primer lugar el BNF se encuentrQ muy 

escaso de fondos a raiz de las inundaciones 

catastrofic~s en la CO$ta durante el ana pasado que 

dejaran a l~ ma~oria de los prestatarios costenas sin 

posibilidades de cancelar sus prestamos. En un segundo 

lugar los prest~os, aun de corto plazo, requiren un 

trami te bastante 1 argo .y e.l BNF simpl emente no cuenta 

con un per~onal .adequada para responder a 1 a al ta 

demanda para credito. 

Un mecani~o siendo utilizado p~r ambos proyectos 

para simplificar el proceso de credito a corto plazo es 

.1 uso de~redito5 cOlectivoS~ se. com~1 (credito 

colectivo para una explotacion en comun) , 0 asociativa 
:;:::za 
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(credito colectivo para explotacion individual). Asi de 

.sta forma los proyectos se estan reduciendo al minimo 

los costos de tr~itacion para los prestatarios a la vez 

de reducir t~bien el numero de prestamos que tiene que 

tr~itar el ~~F. Asi de esta forma el sucursal de BNF 

en Latacunga (el sucursal que entiende con el Proyecto 

Salcedo> tiene solicitudes de prestamos aprobados por 

nueve millones de sucres esperando una apertura en su 

liquidez. 

En resumen, debido al caso de que las chances que 

el BNF cambie sus reglamentos en cuanto los prestamos a 

largo y mediano plazo, se recomienda de que la AID 

enmienda su convenio con la SEDRI para permitir la 

concesion de creditos a corto plazo p~r medio del BNF; 

de.otro modo ni la AID, ni la SEDRI, y en especial ni la 

poblacion meta tendrian uso de estos fondos. 

4.1.2. las Tecnologias'a Ser Introducidas 

los· disenadores de los Proyectos Salcedo y 

Quimiag-Penipe hicieron tres supuestos en cuanto a la 

tecnologia para ser divulgada en las areas de los 

proyectos. 

tecnologias 

par 10 cual 

divulgar, 0 

Primeramente, afirmaran de q~e las 

ya existianel las areas de los proyectos y 

los proyectos simplemente tenian que 

extenderlas a las poplaciones metas. Ya 

tres anos despues se encuentra de que este supuesto solo 

fue valido hasta cierto punto. Por 10 visto ahora, si 

las tecnologias existan pero al ni~el de los estaciones 
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experimentales, bajo condi~i~nes optimas y con todos los 

insum~s disponibles. Lo que faltaba, y todavia falta en 

various casos, eran los ensayos en las fincas de los 

campesinos mismos, bajo las condiciones no optimas y 

dentro de la propia economia campesina. Esta ultima 

tarea, 10 de los ensayos a nivel de practica, es 

precisamente 10 que 10~;. UEPs' han tenido que hacer 

durante el ultimo ano. otra vez referimos al caso del 

maiz INIAP 181 que si representa una tecnologia bien 

aprobada al nivel experimental, y hast. ai nivel de 

campo, pero no en los areas de los proyectos bajo los 

condiciones de los campesinos. 

Los de los proyectos, entonces, segiendo una 

~etodologia muy corecta, en la opinion ~e los 

consultores, no entraran en una campana masiva de 

divulgacion del maiz 181, sino escoJeran un numero 

elevado de 10tes en tierra de los campesinos (198 en el 

caso de Salcedo) para ensayar a la tecnologia. Los 

resultados de este exercisio (ano agricola 1982-83) 

fueran muy jnteresantes. En terminos de la tecnologia 

propia habian mlly pocos casos en donde el cultivo 

fracaso, ( de hecho. en 21 lotes evaluados en el 

Proyecto Salcedo los resultados obtenidos varian entre 8 

y 74 qqlha. frente a un promedio regional de 4 qq/ha.) 

Sin embargo, en terminos de la tecnologia visto dentro 

'de un sistema de cultivos ocurian una serie de cosas 

interesantes. por eJemplo'1 como el maiz 101 es precos se 

madura mucho antes de los otros cultivos y en algunos 
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casos fue comido por 105 pajaros, en cambio la misma 

precosidad permitio a muchos campesinos l1evar sus 

cosechas al mercado .cuando los precios eran todavia 

altos, asi aumentando sus ingresos sustancialmente. Un 

otro problema identificado como resultado de los ensayos 

fue cuando el maiz 181 esta intercolado con el freJol 

, Canari 0' (10 mas comun dentro de la economi a· 

campesi na) • En este caso el 181 sufrio en gran 

proporcion a la agresividad del frejol. 

El hecho de que los ensayos identificaran varias 

fallas poten~iales en el ... istema de la tecnologia no 

quita mucho de su potential grande, simplemente fija, 0 

define, a 105 parametros de la aplicacion de la 

tecnologia; un paso muy importante en la extension de 

cualquiera tecnologia. Ya superado esta etapa de 

ensayos (superado tal vez no es 1~ palabra indicada 

visto que este tipo. de ensayo y segimiento se debe de 

11 evar con ti nuamen te en cualquier programa de 

meJoramiento agropequario) , 105 tecnicos tienen una idea 

mucho mejor de como presentar la tecnologia a 105 

campesi no;.. (Se esta l1evando acabo otros ensayos 

similares en los cultivos de cebada, papa, habas y 

otros, ademas que en la cria de cuyes.) 

Un segundo 5upuesto hecho por los disenadores 

tenia que ver con 10 que 11amaran la 'taza de inclusion' 

y 1& 't&za de adopcion' de los beneficiarios. La . 
primera 5& trata del grado en que los beneficiarios 
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potenciales entran a ~omar ventaja de 105 servicios 

ofrecidos por los proyectos, y la segunda contempla el 

grado en que los beneficiarios aceptarian a las 

tecnologias 0 servicios en su totalidad. Junto con estas 

dos tazas los desenadores aplicaran una tabla de 

rendamientos actuales y potentiales para llegar a una 

idea de los aumentos en la produccion al nivel global. 

De hecho, ellos admitten haber cojido per el lado 

conservador en estimar a las dos tazas y a los 

rendimientos potenciales. Su r~zon principal, que fue 

logico en este entonces, era de que la idiosincracia del 

campesino, especialmente por estas zonas, es 

complet~ente conservadora. 

Segun nuestra,experiencia y la de los UEPs, sin 

embargo, la realidad parece o,tra. 0 mejor dicho, si la 

gente es conservadora pero a la vez de que se dan cuenta 

de que una tecnologia, 0 una idea, 0 un servicio en el 

caso de los proyectos, esta bien para ellos su respuesta 

de aceptacion es enorme. Por ejemplo, en el caso del 

maiz 101, las cebadas Teran y Ouchicela, la papa 

meJor.ada, 0 lQs cuyes 'Peruanas', la respuesta de los 

beneficiarios, actuales y potenciales, ha sido enorme; 

mucho mas grande que la abilidad de los proyectos en 

contestarla. 

Tanto ha side la demanda para entrar en las varias 

actividades de los proyectos de que los consultores 

r.comiend~os una revision en los estimados hacia arriba 

tanto en las tazas de inclusion y adopcion, que en los 
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r.ndimientos y niveles de produccion potential. 

No obstante, cabe mencionar de que existen t~davia 

unos obstaculos estructurales que estan frenando la 

r.spuesta de las UEPs a este gran demanda. Primordial 

.ntre estos es la falta de suficiente material de 

propagacion en el caso de los cultivos y machos 

m.Jorantes en el caso de los animales menores. Pues, 

parece de que la demanda a nivel' nacional para estos 

materiales es simplimente afuera de las posibilidades de 

las entidades gobernamentales para contestarlo. 

Frente a esta situacion lamenta~le los de' los UEPs 

se han impl emen tado un programa en que di str i buyen ,I a 

poca semilla de que se dispongan (0 machos en el caso de 

los animales) a un grupo de campesinos con el acuerdo de 

que ellos venderan sus cosechas al proyecto mismo para 

que en el cicIo pro~imo el proyecto tendra semilla 

suficiente 

(Una cosa 

para beneficiar cada vez mas 

~aracida pasa con los 

agricultores. 

programas de· 

reforestacion y conservacion de suelos. Al no disponer 

de los arbolitos en el Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia los de los Proyectos han consiguido semi lIas y 

con la asistancia de los mismos tecnicos han ensenado a 

los grupos de campesinos como hacer SU$ propios 

semilleras y almacigo~.) 

El tercer supuesto que hicieran los disenadores 

fu. d. que el proyecto 'hermano' de 1& AID, 10 ll~ado 

'Sistema de Transferencta de Tecnologia Rural' (STTR) 



ib~ ~ estudiar y meJor~r a l~s tecnologias siendo 

.xtendidas por los proyectos ORI. Como presentamos 

arriba en el numeral 3.e esta coordinacion aun no se ha 

llevado acabo. Mientras de las razones por esta falta 

de coord;'nacion las disconocemos, ademas de ser fuera 

del alcance del presente informe, se puede hacer notar 

de que la falta de la asistencia del proyecto STTR en 

las actividades de los proyectos ORI no ha representado 

un obstaculo grande dado que los propios tecnicos de los 

proyectos se han hecho cargo de meJorar las tecnologias 

.llos mismos p~r medio de sus programas de ensayos de 

campo. Lo lamentable del caso es que la coordinacion y 

apoyo por parte del proyecto STTR podia, y podria 

todavi a, hacer el trabaJ 0 de los de. los proyec tos ORl 

aun mas eficiente liberandoles hacia otros actividades. 

4.1.3 El Mercado para la 'Produccion Generado por los 

Proyectos 

Una de las primeras preguntas que se deben de 

h~cer los 'desarrollistas' trabaJando en un programa de 

produccion agricola es que si va a ver un mercado para 

el i ncremen to en 1 a producc i on esperada.. Esta pregun ta 

hicieron los disenadores de los Proyectos Salcedo y 

QUimiag-Penipe, y segun su informe la respuesta fue muy 

posi t iva. 

D.bido a la recesion mundial y su impacto sobre la 

.conomia del pais la demanda gereral para productos 

alim.nticias no aumentara en el diez porciento anual 
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como se esperaba en el informe del proyecto. Sin 

embargo, dado el aumento de la poblacion annual y otros 

factores, la demanda para comestibles se aumentara en 

los proximos anos en un porcentage sustancial, pero 

siempre menos que el diez. 

En el caso de los cereales los disenadores 

calculaban de que la mayoria (98 porciento) del aumento 

en la produccion de los granos seria ionsumido por las 

familias de los agricultoros mismos, y que apenas el 

diez porciento llegaria al mercado. Sin embargo, dado 

los rendamientos en realidad espectaculares que se estan 

experimentando en los proyectos sugerimos de que se 

revisan e1 estimado de la produccion mercadeable hacia 
j 

arriba <y tal ",ez bastante hacia a!,r~ba s,egun 1 a 

evaluacion furura que se ",a a comisionar) • 

En el caso de la frutas el mercado tambien se 

preve bastante fuerte especialmente dado el caso de que 

.1 gobierno recientamente prohibio a la importacion de 

",arias variedades Chilenas. La situaci~n en cuanto 

vegetales, especia,lmente la papa, a 1.0 meyor no se. ha 

cambiado en los tres anos desde que los proyectos fueran 

disenados. 

En el caso de la ganaderia, la mayor y la menor, 

no s. preve ningun problema en cuanto 11. 

comercializacion. Los productos lacteo siguen siendo 

muy en deficit en .1 pais. Los cuyes'en la feria de 

Ambato todavia traen Sf.leee p~r cadI. tr ••• 

67 



4.2. RESUMEN PRELJMJNAR DEL JMPACTO ECONOMJCO 

En palabras cortas se puede demonstrar' de que la potencial 

para aumentar la produccion agropequario en las areas de los 

proyectos, y asi los ingresos de los c~pesinos beneficiarios, es 

todavia tan grande, y aun mayor, que cuando los proyectos fuer~n 

disenados. Aunque en los Proyectos Salcedo y Quimiag-Penipe no 

.xisten muchos datos a una escala a nivel de proyecto se puede 

ver tendencias y potenciales positiv~s de una manera positiva. 

Ademas, basado en estas t'endencias demonstradas y comparandoles 

con los logros ya medibles en el Proyecto Tungurahua ya se puede 

establecer un sistema de informacion que, junto con el sistema de 

~egimiento ya en plena funcion, se podria medir con mas exactitude 

cuantificable los logros economicos de los proyectos. En la 

siguiente seccion trataremos el tema de un sistema de 

informacion. 
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5.8 l.N SISTEMA DE I NFORMAC ION PARA LA EVALUAC ION DEL I MPACTO 

ECONOMICO DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

En esta seccion se presentan los terminos de referencia 

para el establecimiento de un sistema de informacion a ser usada 

por la SEDRI en la evatuacion del impacto economico de todos los 

proyectos del Subsistema DRI. Inicialmente la SEDRI se 

contratara con una entidad independiente Ecuatoriana el diseno y 

prueba de una metodologia de evaluacion en los proyectos de 

Salcedo y Quimiag-Penipe. Efectivamente, la pru'eba de la 

metodologia en los· dos proyectos sera de tal nivel de 

complejidad, en cuanto cobertura y anal isis, que cubrira a las 

necesi,dades de eva 1 uac ion· prel iminar de los mi smos. Lo que se 

pretende hacer con los fondos de evaluacion de los proyectos AID 

($90,088 para dos anos) es responder tanto a los requerimientos 

de 1& institucion fin&nciera respecto a las evalu&ciones durante 

y &1 fin&l de los proyectos como establecer un sistema continuo 

de evaluacion que sirva a las necesidades de la SEDRI. 

~.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

Par& el establecimiento de un sistema de informacion se 

contemplan en realidad dos sistemas par&lelos que se refuerzan y 

retro&lementan uno &1 otro. El primero. el Sistema de 

Seguimiento. ya est& en sus primeros meses de eJecucion. E1 

.• egundo, un si sterna de ev& 1 u&C i on del impac to economi co sera. 

di.enado, probado y puesto en funcion durante los proximos meses. 

Par& est. fin se r.comiendan los p~sos siguientes, tal como se 

69 



los detalla en seguida: 

1) El diseno de un sistema de evaluacion economico por 

contratistas Ecuatorianos. 

2) Una prueba de la metodologia de evaluacion 'en servicio' 

en los proyectos Salcedo y Quimiag-Penipe. 

3) La contratacion con fondos de evaluacion de por 10 menos .. 

dos personas para formar parte de la Unidad de Evaluacion, 
... 
Seguimiento y Control. 

5.2 EL DIS~O DEL SISTEMA 

Como punta de partida del diseno del sistema se recomienda 

que sea facil de aplicar y de analizar. De estemodo, el diseno 

no debe d~ tratar de ser un censo de todo 10 que pasa en las 

·areas de los proyectos, sino debera obtener una imagen aproximada 

de la realidad en cuanto a cambios en la vida economica de los 

beneficiarios. Por est~ se recomienda el uso de datos, 0 

indicadores, estimativos 0 agregados, cuando ello sea posible. 

El diseno del sistema de evaluacion seria llevado acabo p~r 

una entidad independiente que ofrezca un alto grado de 

.experiencia en los siguientes campos: 

1) Economico; anal isis economico micro y macro, diseno de 

m.todologias, cuestionarios. y formularios d& datos, 

inv.stigacion rural, procesamiento de datos., maneJo de 

sistemas de computarizacion. 

2) Agropecuario; Cultivos anuales-maiz, cebada, papa, frejol, 

habas, etc. , Cultivos frutales-manzana, pera, durazno, 

.tc., Gana·ieri a mayor y menor, Si stemas de ri ego a nivel 

d. finca, Investigacion agricola a nivel de campo. 
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L~ unidad de ana1isis para .1 sistema de eva1uacion seria la 

finca en e1 caso de agricu1tores individua1es, 0 1a comuna en e1 

caso de 1 a exp10tacion en comun. A"1 inicio de1 ejercicio, y a 10 

mejor durante e1 primer ano tambien, e1 universo de 1a eva1uacion 

en cad. proyecto serian todo 10s individuos 0 comunas que reciban 

servicios sustancia1es de los proyectos. A medida que vaya 

creciendo el numero de individuos 0 comunas beneficiados, los 

contratistas tendrian que tomar 1a decision de come y cuando se 

seleccionara una muestra de beneficiarios. Esta decisior. 

dependeria mucho de1 progreso de los proyectos y de 1as tasas de 

inc1usion y adopcion de 10s beneficiarios. Al l1egar a la etapa 

~e la muestra habra que estatificar1a segun criterios norma1es: 

zonas ecologicas, diferencias cultura1es 0 socia1~s, zonas con 0 

sin riego, etc. 

En cuanto a indicadores se propone e1 uso de tres juegos, 

uno de impacto economico, otro de indicadores explicativos, y un 

tercero, de indicadores economicos de 10s proyectos mismos. 

Adicionalmente, se c01eccionaran datos'sobre los indicadores a 

dos niveles; a nive1 de los cultivos, 

agregado de1 proyecto. Por ejempl0, 

seria el aumento en 1a.prQductivid~d 

o beneficiario, y a nive1 

un indicador de impacto 

del cu1tivo d~ maiz, 

mientras un indicad~~ explicativo seria el nive1 de 

que aplica e1 agricultor. Asimismo, se tiene en 

tecnologia 

cuen ta el 

aumento en 1a produccion de maiz en cada 10te (0 en una muestra 

de 10tes), como tambien el aumento globa1 en .1 area sembrada de 

maiz INIAP 191. Imp1icito en esta explicacion es e1 hecho de que 

para los proposi tos de 1 a comparac i on se col ecc i ona"ran da tos 

sobre las condicione~ ~nteriores ~ los proyectos Junto con 10s de 
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las condiciones en el tiempo de la evaluacion. En algunos casos 

se podria usar fuentes de informacion secondarias como los 

diagnosticos de los proyectos ~ara establecer la situacion de 

antes. En otros casos 105 evaluadores tendrian que adoptar la 

metodologia de preguntar a los encuestados de como era la 

situacion de antes comparado con la situacion de ahora. 

A continuacion se pl'esen te una I i sta de i ndi c adores 

potenciales a ser considerados~ 

l)lngreso- Con este indicador no se aspera mediI" hasta el 

ultimo sucre las entradas y salidas de Ie.. familia, sino cambios 

que hayan resultado a raiz de los programas del proyecto. POl" 

ejempl 0, si an tes el agr i cu I tor cu I t ivaba dos' cuadra$. de mai z 

criollo y consumia casi todo, pero ahora cultiva tres cuadras de 

maiz 101 Y vende la mitad nuestro indicador d~ impacto seria el 

valor de la cantidad vendida. Agregando el aumento en las . 
cantidades vendidas pOl" todos los beneficiarios y pOI" todos los 

cultivo~ Ilegariamos a una cifra bruta de ingresos provocados pOI" 

el proyecto. Restando .una cantidad aproximada de gastos en 

insumos agricolas se tendria una idea del impacto en el ingreso 

neto, sea a nivel de finca ~ a' nivel ~Iobal. 

2)Produccion y 'Productiv~dad-Estos dos indicadores, uno 

funcion del otro, al tomar en cuenta la extension bajo cultivo 

presentaran resultados a niv.1 de la explotacion y al nivel 

agreoado. Se obtaneran datos sobre la productividad de los 

cultivos y, tomando en cuenta .1 area baJo cultivo, sobre I. 

produccion tambien. 
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3)Empleo Agropeeuario-Este indie~dor puede Ileg~r a ser un 

indie~dor subsidi~rio ( Q de estim~eion indireeta> de los 

indie~dores sobre produeeion yextension bajo eultivo. Por 

ejemplo, el INIAP, 0 los teenieos mismos de los proyeetos, han 

.stimado el numero de dias/hombre que requieren los varios 

eultivos. Usando esta~ eifras en eombinaeion con las eifras 

sobre eambios en la extension y tipo de eultivo se puede saear 

informacion al nivel de finea, 0 al nivel agregado~ sobre eambios 

en el empleo. 

Lndicadacss Explicat~ 

Son indieadores explieativos porque sirven para expliear 

los eambios 0 las variaeiones en los indieadores de impaeto 

~rriba meneionados. A eontinuaeion se presenta una lista, no 

exhaustiva, de tales indieadores: 

l)Uso de la tierra- Este indieador, y sus eorespondientes 

sub-indieadores, fij~ria la explotacion de la tierra antes y 

despues de la llegada del proyeeto. Como sub-indieadores habria 

que eonsiderar: tierra con y sin riego; tierras individuales y 

eomun~les; tierr~s ~grieolas, tierras peeuaria y tierras en 

par~mo; dentro de las ti~rr~s agrieolas,. l~s usadas con los 

eultivos anuales y permanentes, y dentro de l~s peeuarias, . . las 

tierr~s intensivimente y extens~vimente explotadas, y si fuera 

posible eruzar ~ todos los indieadores meneionados, un~ medida 

sobre l~ e~lid~d de 1& tierra (este ultimo no tiene que ser mas 

que un simple r~ngo de bueno, regular, 0 m~lo seQun los eriterios 

de 105 tecnicos de los proyeetos) • . 
2) Nivel Teenologieo-La eompleJidad de este indie~dor 

depender& de l~ eompleJidad de la teenologia que est~ si~ndo 
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ofrecida. 5i se trata de una tecnologia senctl1a como es la del 

m~iz 181 en Salcedo (en donde solo se esta trabajando con la 

5.,.,illa hibrida y e1- control del gorgojo) se poorian medir los 

cambios en la tecnologia segun cada una de las ,practicas 

adoptadas. En cambio, si la tecnologia es compleja, como p~r 

ejempl0, con la adopcion del cultivo de frutales 0 la crianza de 

cuyes, se podria utilizar los rangos de alta, media 0 baja segun 

sea la tecnologia adoptada. 5i no se incluye la tecnologia de 

riego en el indicador del uso de la tierra se 10 podria incluir 

bajo el nivel tecnologico. 

3) Asistencia tecnica- Muy en relacionado con el i ndi cador 

sobre nivel tecnologico a menudo viene el indicador sobre 

asi~tencia tecnica (por io menos'se espera una correlacion, si 

no es un indicador importante en si). Lo que se pretende medir 

con este indicador es la 'calidad de la informacion transferida en 

funcion del nivel de aceptacion por parte de los beneficiarios. 

Como esto es muy complicad~ de medir tenemos que acudir a otros 

datos que se ~onsiveren aproximaciones del mismo. En este caso 

podria ser el numero de visitas realizados por los tecnicos, el 

numero de solicitudes hechas por los bebeficiarios para que los 

tecnic05 les visiten, 0 el numero de giras de inspeccion que 

'hacen 10s·beneficiarios a campos experimentales, u otros. 

4) Tenencia d. la Tierra- Para identificar 81 grado de 

influencia qu. tien. la tenencia de la tierra es decir, si .s 

propietario con o sin titulo sobre los indicadores d. 

produccion/productividad 8 ingr.so s. utilizaria este indicador. 
I • 

Aqui las variables podrian ser 5i ti.nen titulo 0 no, si ~1 
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titulo es en comun 0 individual, y si . el titulo ha sido 

• scritur~do por un minimo de quince anos 0 mas • Como estos 

datos muchas veces son dificiles de obtener a base de una 

encuesta, a 10 mejor se podrian utilizar los registros del 

IERAC. 

5) Credito- Para el indicador sobre credito las variables 

deberian ser: el.plazo (corto, mediano 0 largo); el destin~ 

(inversion, infrastructura, agricola, pequaria); el monto (segun 

ciertos rangos) ; y, el tipo de prest~tario (individual, comunal, r f 0 
asociativo. Tambien habra que tener en cuenta las razones p~r 

las cual es las solicitudes de credito han sido negadas •. 

6) Mercadeo- Este i~dicador permitera conocer algo sobre la 

influencia de la produccion en el ingreso familiar en el aspecto 

particular, y sobre el aumento de las cantidades ofrecidas al 

publico en 10 general. Las variaples podrian incluir el 

porcentaje de la produccion consumida versus el porcentaJe 

vendida (si los dos no suman el lee porciento tendr:amos una 

idea sobre las perdidas post-cosecha). La variable 'precio' 

5eri~ interesante de incluir siempre y cu~ndo se pudiera compar~r 

un precio con otro tomando en cuenta las variaciones sobre el 

tiempo y las calid~des de los productos. 

Jodiradoces EconomicQS de Los ~eciQS ~j~mos 

D. todos los indicadores estos son 105 mas estrechamente 

vincul~dos al sistema de seguimiento, por 10 cual se basan en 

los supuestos y pronosticos hechos en el diseno de los proy.cto~. 

Por .Jemplo: 

I)Costos/lnversiones del Proyecto por Beneficiario Atendido-
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Este i ndi cador nos permi te compar ar en t.re. proyec tos DRI di sen ados 

y ~inanciados p~r distintas entidades, y entre proyectos DRI y no 

DR I. 

2)Relacion Bene~icio/Costo 

3)Tasa Interna de Retorno 

5.3 DISENO DE INSTRUMENTOS 

Una vez disenada la metodologia de eval uaci on los 

contratistas elaboraran una serie de cuestionarios segun las 

~uentes de in~ormacion indicadas. Por ejemplo, un cuestionario 

p?ra bene~.i c i ar i os i ndi vi dua 1 es, uno para c omunas bene~ i c i adas, 

uno para las Unidades Ejecutoras de los Proyectos, y uno para las 

instituciones participantes. 

de cOdificacion y anal isis 

Ademas, tendrian que preparar hojas 

para el manejo de los datos 

provenientes de los cuestionarios. Estos ~ormularios deben de 

ser preparados de tal ~orma que 105 datos puedan ser 

computerizados de acuerdo con el sistema que la SEDRI ponga en 

servicio. 

5.4. LA PRUEBA DE LA METODOLOG I A Y LA EVALlIAC ION PREL I MINAR 

DE LOS PROYECTOS SALCEDO Y QUIMIAG-PENIPE-

Una vez disenada la metodologia de evaluacion el contratista 

tendria que ponerla a prueba 'en ·servicio'. Es decir, aplicanr 

la metodologia, sus cuestionarios,. indicadores y hojas de 

tabulacion realizando una evalu&cion rRal en 105 proyectos de 

Salcedo y Quimiag-Penipe. Desde luego si durante el proceso de 

la prueb, se encuentran ~allas,' 0 s. hacen n.cesarias 

modi~ic~ciones, se harian los cambios del caso 'sobre la marcha' 
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.p~ra que los resultados de la ev~Iu~cion 'en servicio' s.an 

compar~bles con cualquier de l~s otras ev~Iuaciones futuras. 

5.S. LA CONTRATACION DE UN PERSONAL PERMANENTE PARA LA 

UNlOAD DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL-

Como 10 austamos en otras secciones de este documento la 
Unidad de Evaluacion, Seguimiento y Control de la SEDRI carece'de 

un personal suficiente para cumplir'con sus deberes actuales ( en 

realidad hasta ahora solamente tiene la responsibilidad de 

seguimiento y control). Con la adicion de las responsibilidades 

del Sistema de Evaluacion a dicha Unidad, se va a tener que 

contratar . un personal adicional de por 10 men os dos personas. 

Ademas, es recomendable que estos fUncionarios empiecen a 

trabajar como contrapartes de los contratistas evaluadores para 

que cuando· estos terminen sus labores, la· misma Unidad pueda 

seguir con' 1 as evaluaciones sin un rompimiento en e1 .ritmo de 

las mi~ ... as. 
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