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Documento de lectura individual que sirve de base para el trabajo del modulo de dirigente 
como Educador y Facilitador . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaria editado por el Ministerio 
Secretaria General de Gobiemo, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Ser (Actitudes) 
"Los participantes acogen y perciben el rol del dirigente, valorando sus caracterlsticas más 
esenciales" . 
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GESTIÓN DIRIGENCIAL 
COMUNITARIA 

1. Introducción. 

AIQa) dirigente(a) comunitario le corresponde una 
amplia gama de tareas, que debe desarrollar 
constantemente para el óptimo funcionamiento de la 
organización. La experiencia que va logrando en su 
gestión dirigencial, nos señala ~ue muchas ~e esas 
tareas y responsabilidades las Implementa sm tener 
elementos teóricos o de formación académica; más 
bien, es el ejercíclo práctico de su rol de dirig~nte lo 
que le va dando manejo, aprendizaje y conocim1entos. 
En consecuencia el(la) dirigente(a) comunitario se 
forma en la práctica, con estilo y gestión propia, 
diferenciándose entre uno u otros(as) dirigentes(as). 

La nueva legislación vecinal, los problemas y 
desafíos que enfrenta el desarrono comunal. requieren 
reforzar los conocimientos de los(as) dlrigentes(as), 
con el fin de mejorar la gestión dirigencial e incidir en 
el quehacer vecinal para elevar el nivel de vida de la 
gente. 

Como apoyo a esta Iniciativa, se ha elaborado el 
presente documento, que tiene por objeto entregar 
algunos elementos teóricos y técnicos del perfil Y 
caracteristicas del dirigente comunitario. 

2. Sobre el rol del dirigente. 

¿Qué es el Rol del Dirigente? 

¿De dónde emana el rol que tiene eiQa) dlrigente(a) 
comunitario? 

• El ROL es algo asf como la responsabilidad 
general que tiene el dirigente para con su 
organización y la gente que la compone. 

• El ROL emana de las necesidades e intereses 
da la organización respectiva. 

¿Cuáles serian las grandes responsabilidades 
que tiene un(a) dirigente(a)? 

Hablemos a lo menos de cuatro: 

A. Ser un facilitador. 

En el sentido de promover en la organización un 
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c lima o ambiente que facilite la participación del 
máximo de miembros, distribuyendo el poder entre 
todos, sobre la base del potenciamiento de las 
afinidades y del respeto a las diferencias. 

B. Debe ser un orientador. 

Orientar significa conducir la marcha general de la 
organización y, para ello, debe tener una visión clara 
y unos objetivos precisos de modo que su accionar 
sea intencionado en esa perspectiva. 

Quizás su aporte principal siempre es proponer 
nuevas actividades en la línea de los objetivos de la 
organización, nuevas tareas, generar los grupos y 
equipos de trabajo, no hacer las cosas solo. 

C. Tiene la responsabilidad de ser un 
educador. 

Esta educación se hace principalmente con el 
ejemplo. Dicho de otro modo, debe ser coherente 
entre lo que d ice y hace, entre su discurso y su 
práctica, de lo contrario pierde crediblfldad. 

Para ello no debe ocultar información, por el 
contrario debe entregar sistem~ticamente toda aquella 
que es RELEVANTE, debe asignar responsabilidades, 
apoyar, estimular a los más tlmidos. 

o. Sobre todo, tiene la responsabilidad de 
ser un educador.· 

Ahora bien, este es un campo donde los(as) 
dirigentes(as) tienen más potencialidades. 

No obstante, no debemos confundir el que hace 
todo y de todo con un orgal_'lizador. 

Organizador es aquel que, precisamente, sabe 
formar equipos de trabajo, que trabaja en equipo y 
no en forma solitaria. 

Es aquel que teniendo claro lo que hay que hacer Y 
cómo hacerlo, Involucra a otros, los entusiasma con 
sus ideas y sobre todo, delega en ellos haciendo que, 
efectivamente, aquello que se haga sea de toda la 
organización y no sólo deiQa) dlrigente(a). 
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3. Sobre algunas habilidades que debe 
tener un dirigente comunitario. 

La actual ley W 19.418 de Juntas de Vecinos y 
demás organizaciones sociales confiere a los 
dirigentes de las organizaciones sociales algunas 
funciones y atribuciones que se relacionan con el rol 
que implementa un lider en una organización, por 
ejemplo: 

Presidente tiene la tarea de ejecutar los acuerdos de 
la asamblea, esto implica ser capaz de conducir a los 
socios de la organización, motivarlos y aunar los 
esfuerzos en pro de los objetivos de la organización. 

La dirigencia social surge de un mecanismo 
establecido en la ley, esto significa asegurar 
representatívidad y rotación en Jos cargos de la 
organización, los(as) socios(as) son los que eligen 
democrátlcamente a los(as) dirigentes(as), y estos 
influyen por sus méritos sobre el resto y no por el 
mero hecho de ocupar un cargo, los(as) socios(as) 
esperan de sus dirigentes(as) que contribuyan a la 
creación de un clima que estimule la participación y 
el aporte de todos(as). 

la experiencia nos señala que no siempre se eligen 
a dirigentes(as) con las habilidades o virtudes de 
conductores o líderes, no vasta solamente que un 
dirigente tenga compromiso con la organización, es 
importante que el(la) dírigente(a} desarrolle y aprenda 
habilidades que unido a los factores antes señalados 
hacen de un(a) dirigente(a), un(a) líder efectivo( a).· 

4. Algunas habilidades importantes. 

4.1. Una habilidad conceptual. 

Esto supone saber pensar, expresarse y actuar en 
concreto, pero también en abstracto, tener un 
pensamiento global, general. 

Esta es quizás, para el(la} dírigente(a) comunitario 
de origen y cultura popular uno de los aspectos más 
necesarios y más difíciles de desarrollar. 

Es a partir del desarrollo de esta habilidad desde 
donde se puede desarrollar mejor ia capacidad de 
expresión oral y escrita, es en el hablar y el escribir 
donde muchos dirigentes tienen dificultades, 
precisamente, en una actividad que requiere tanto de 
esos dos aspectos. 

Pero también esta habilidad conceptual es funda
mental para hacer proposiciones, para ir más allá del 

planteamiento de un problema, más allá de lo puntual; 
de la reivindicación, a la propuesta, dado que es en la 
propuesta donde efectivamente se expresa la visión 
y los objetivos que eiQa) dirigente(a) tiene. Alll si que 
efectivamente está dirigiendo. 

Aquel que hace realidad sus proposiciones, 
es el que da dirección a las organizaciones. 

4.2. Una habilidad técnica, a lo menos en 
los siguientes campos. 

Es el conocimiento o capacidad respecto de una 
materia determinada, por ejemplo: tener una habilidad 
técnica para un determinado deporte, curar a la gente, 
orientar la economia, arreglar motores, etc. 

- EN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

- EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
REUNIONES 

• EN PLANTEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 
BÁSICA 

4.3. Una habilidad y sensibílídad para 
trabajar con grupos humanos. 

La capacidad para trabajar con personas, para 
transmitir sus ideas y para obtener Un buen trabajo 
de equipo. 

Sensibilidad para escuchar, sentir, 
observar convivir con la gente. 

Ciertas habilidades para el manejo de algunas 
técnicas elementales que ayudan a la generación de 
dinámicas grupales favorables a los objetivos que se 
quieran obtener en cada actividad de la organización. 

4.4. Una habilidad de gestión en el 
sentido de saber hacer 
concretamente, y no sólo de representar. 

Pero gestión también en el sentido de generar, de 
saber dónde se debe ir, con quién conversar, etc. 

Como podemos ver, todo lo anterior es un conjunto 
de elementos que, entre otros caracterizan a un(a) 
LiDER y DIRIGENTE(a) MODERNO(a), que para ser 
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eficiente Y eficaz debe usar esta suerte de PODER, 
con responsabilidad y respeto para con los miembros 
de la organización. 

Debe hacerlo para alcanzar sus objetivos en el ac
tual cuadro Institucional y, específicamente, en sus 
relaciones cotidianas con los Municipios, las 
gobernaciones, Intendencias o Ministerios según sea 
el caso. 

5. Liderazgo Efectivo. 

Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es 
asumir que podemos mejorar y que necesitamos 
cambiar algunos aspectos de nuestra conducta y, lo 
segundo, es tener la voluntad y la motivación para 
hacerlo. Al reunir ambas condiciones estamos en la 
vía de llegar a ser lideres más efectivos. 

Sin duda, los lideres quieren ser efectivos, es decir, 
ser capaces de lograr las metas que se proponen con 
el menor costo de tiempo y de recursos materiales y 
humanos posibles. 

Desde el punto de vista de las organizaciones 
sociales, idealmente el(la) dirigente(a) debe ser un(a) 
líder efectivo(a), es decir, con su comportamiento 
lograr que los( as) demás integrantes se esfuercen en 
alcanzar las metas de la organización. 

Qué características debe tener un líder para ser 
efectivo: 

- Usar el poder que tiene, con responsabilidad 
y respeto por los miembros de la organización. 

-Actúa como un servidor de la organización y 
no como el dueño de ella. 

-Es capaz de planificar acciones futuras 
y transmitir esa visión a los demás. 

- Mantener una dirección clara sobre el futuro 
de la organización. 

-Guiar a los socios en el camino trazado. 
-Ser capaz de animar a los demás para 
construir la realidad que se desea. 

- Entender como motivar cuando hay 
dificultades o se presentan obstáculos en el 
camino. 

-Tener muy claro que es tan importante 
comprender a los otros como ser 
comprendido. 

-Tener iniciativa y estimular a los demás 
a usar la propia . 
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6. El papel del dirigente en la 
organización social. 

Tareas y Funciones del Dirigente Comunitario 
(Artículo 22 de la ley N' 19.418). 

Las organizaciones comunitarias asignan a sus 
miembros responsabilidades permanentes, 
denominadas cargos, que la organización está 
constituida por asamblea y por el directorio y se 
mencionan algunos requisitos de ingreso fijados por 
la Ley. 

La mayoría de las organizaciones tiene un directorio 
constituido por los cargos de: PRESIDENTE(A), 
SECRETARIO(A), TESORERO(A) Y DIRECTORES(AS); 
las personas que ocupan estos cargos forman, en 
conjunto, el directorio de la organización. 

En el articulo 22, la ley N' 19.418 establece las 
funciones que debe desempeñar el(la) presidente(a). 

El artículo 23, las funciones de los(as) integrantes 
del directorio, en general. 

Estas funciones y tareas están definidas 
ampliamente, es decir, se señala lo que cualquier 
dirigente, de cualquier organización comunitaria (club
deportivo, centro juvenil, centro de madres, junta de 
vecinos, etc.) debe realizar por ley. 

7. ·Presidente Comunitario. 

Según el artículo N' 22 de la Ley N' 19.418; "Los 
bienes que conformen el patrimonio de cada junta de 
vecinos y de cada una d'e las demás organizaciones 
comunitarias, serán administrados por el(la} 
PRESIDENTE(A) de los respectivos directorios, siendo 
éste civilmente responsable hasta de la culpa leve en 
el desempeño de la mencionada administración, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere 
corresponderle. 

Corresponderá especialmente al presiente del 
directorio, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Citar a asamblea general ordinaria o 
extraordinaria; 

b) Ejecutar los acuerdos de la asamblea; 
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e) Representar judicial y extrajudicialmente 
a la organización, según lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 4°, sin' 
perjuicio de la representación que le 
corresponda al directorio, conforme a 
lo señalado en la letra e) del artículo 
siguiente, y 

d) Rendir cuenta anualmente a la asamblea 
del manejo e inversión de los recursos que 
integran el patrimonio de la organización y 
del funcionamiento general de ésta durante 
el año precedente. 

Lo anterior, se entiende srn pe~uicio de las facultades 
que sobre las materias indicadas le corresponda al 
directorio, o a la asamblea, según lo exijan la ley o 
los estatutos.· 

8. El Directorio Comunitario 
(Art. 23 Ley N• 19.418). 

Los(as) integrantes(as) del directorio serán 
asimismo civilmente responsables hasta de la culpa 
leve en el ejercicio de las competencias que sobre 
administración les correspondan, no obstante la 
responsabilidad penal que pudiere afectarles. 

El directorio tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes, sin perjuicio de lo que dispongan los 
respectivos estatutos: 

a) Requerir al presidente, por al menos dos 
de sus miembros, la citación a asamblea 
general extraordinaria; 

b) Proponer a la asamblea, en el mes de 
marzo, el plan anual de actividades y el 
presupuesto de ingresos y gastos; 

e) Colaborar con el presidente en la ejecución 
de los acuerdos de la asamblea; 

d) Colaborar con el presidente en la 
elaboración de la cuenta anual a la 
asamblea sobre el funcionamiento general 
de la organización, especialmente 
en lo referido al manejo e inversión de los 
recursos que integran su patrimonio; 

e) Representar a la organización en los 
casos en que expresamente lo exija la 
ley o los estatutos, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso segundo del 
articulo 4°, y 

f) Concurrir con su acuerdo a las materias 
de su competencia que señale la ley o 
los estatutos. 

• Los estatutos de la organización se preocupan 
de señalar obligaciones deberes específicos para los 
socios y el directorio, que pueden ser distintos de otras 
organizaciones • 

La ley es amplia y no puede establecer cada tarea 
que el dirigente o los socios deben realizar en la vida 
cotidiana de la organización, pero el término " 
administrar la organización" deja incluidos todos 
aquellos aspectos. 

Queda claro, sin embargo, que la ley supone ca
responsabilidad del directono en la administración de · 
la organización, y supone colaboración y trabajo 
colectivo. 

9. Rol de "La asamblea" de la 
organización comunitaria (Párrafo 4°, 
Articulas 16 y 17, Ley N• 19.418). 

La asamblea es el órgano resolutivo superior de 
las organizaciones comunitarias y está constituida por 
la reunión del conjunto de sus afiliados(as). 

Existen asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias, las .que deberán celebrarse con el 
quórum que sus estatutos establezcan, el que en todo 
caso no podrá ser inferior a la proporción mínima 
establecida en el inciso segundo del articulo 7° (Para 
que las juntas de vecinos sesionen válidamente y 
tomen acuerdos se requerirá que estén presentes a 
lo menos una cuarta parte del mínimo de 
constituyentes establecido en el articulo 40.'No ob
stante los quórum especiales exigidos por la ley, los 
acuerdos propios de la asamblea se adoptarán por la 
mayoría de los socios presentes en una sesión válida). 

9.1. Asambleas Ordinarias. 

Las asambleas ordinarias se celebraran en las 
ocasiones y con la frecuencia establecida en los 
estatutos, y en ellas podrá tratarse cualquier asunto 
relacionado con los intereses de la respectiva 
organización. 
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Serán citadas por el presidente y el secretario o 
quienes estatutariamente los reemplacen y se 
constituirán y adoptarán acuerdos con los quórum que 
establezcan los estatutos de la organización. 

9.2. Asambleas Extraordinarias. 

Las asambleas extraordinarias se verificarán 
cuando lo exijan las necesidades de la organización, 
los estatutos o esta ley, y en ellas sólo podrán tratarse 
y adoptarse acuerdos respecto de las materias 
señaladas en la convocatoria. 

Las citaciones a estas asambleas se efectuarán por 
el presidente a iniciativa del directorio o por 
requerimiento de a lo menos el veinticinco por ciento 
de los afiliados, con una anticipación mínima de cinco 
dias hábiles a la fecha de su realización, y en la forma 
que señalen los estatutos. 

En las citaciones deberá indicarse el tipo de 
asamblea de que se trate, los objetivos y la fecha, 
hora y lugar de la misma. 

Los acuerdos aprobatorios de estatutos y aquellos 
que en conformidad a esta ley deban adoptarse en 
asamblea extraordinaria, deberán ser necesariamente 
materia de votación nominal, sin perjuicio de los casos 
en que los estatutos exijan votación secreta . 

1 O. Materias que sólo pueden tratarse en 
asamblea general extraordinaria 
(Artículo 18, ley No 19.418). 

Deberán tratarse en asamblea general 
extraordinaria las siguientes materias: 

a) La reforma de los estatutos; 

b) La adquisición, enajenación y gravamen de los 
bienes raíces de la organización; 

e) La determinación de las cuotas extraordinarias; 

d) La exclusión o la reintegración de uno o más 
afiliados, cuya determinación deberá hacerse en 
votación secreta, como asimismo la cesación 
en el cargo de dirigente por censura, según lo 
dispuesto en la letra d) del articulo 24; 

e) La elección del primer directorio definitivo; 
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1) La convocatoria a elecciones y nominación de 
la comisión electoral; 

g) La disolución de la organización; 

h) La incorporación a una unión comunal o el retiro 
de la misma, e 

ij La aprobación del plan anual de actividades. 
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Documento de lectura individual complementaria a las clases exposltivas y los talleres • 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de las conclusiones del 
taller • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento rescata los tópicos més relevantes del rol del dirigente social. 

Objetivo: Relacionado con el Saber (Cognitivo) 
"Los participantes Identifican y reconocen el rol del dirigente, companlndolo con su propia 
acción" . 



l. ¿Qué Significa ser 
Dirigentes? 

Siempre en los grupos humanos (un club 
deportivo, una junta de vecinos, una iglesia, 
·un país) ha sido necesario diferenciar tareas y 
responsabilidades, de manera que no todos 
hagan lo mismo. Así los grupos pueden ser 
más eficientes en su funcionamiento y hacer 
mejor uso de las distirttas capacidades perso:
nales. Una de estas tareas es la de ser dirigen
te. 

Ser dirigente signíficá acompañaralgrupo 
·y favorecer el crecimiento de fada uno de sus 
integrantes. También significa guiar, oaen
tar, dirigir una organización. El dirigente de
be conducir las actividades de su grupo, orde
nar y organizar su funcionamiento y repre
sentar al grupo ante otros (por ejemplo, autcr 
ridades, instituciones, otras organizaciones). 

Como puede apreciarse, el dirigente tiene 
más responsabilidades en la organizaci6n que 
el resto de los miembros. 

La persona que es elegida para dirigir al 
grupo, generalmente tiene un conjunto de 
cualidades y capacidades que lo hacen apto para 
ser un buen dirigente. Igualmente. esa persona 
debe tener deseos y v~luntad de desempeñar un 
papel de mayor responsabilidad. lo cual. muchas 
veces. significa sacrificios. En efecto, ser dirigente 
no es fácil. Al esperar al frente de un grupo se 
úenen más obligaciones que los miembros de 
base. se está más expuesto a la crítica y se coiTen 
riesgos de diverso tipo. Sin embargo. también se 
tienen satisfacciones imponantes, como es la de 
sentir que se está dando lo mejor de sí al setvicio 
del grupo y del movimiento popular. 

2. Qué es Necesario 
para ser Dírtgente 

Creemos positivo que los dirigentes ten~ 
gan ciertas condiciones que los hacen ser me
jores en el d~empeño de su labor. Entre estas 
condiciones podemos señalar las siguientes: 

Legitimidad en el cargo: q1..1e hayan sido li
bremente elegidos por su organización; 

R.epresentatividad: que sepan interpretar 
a los miembros del grupo; 

Vocación de servicio hacia la comunidad 
y la orgumación: esto quiere decir, que el di· 
rigente está al servicio del grupo y no el gru
po a su servido; 

Capacidad de ejercer su cargo, en forma 
democrática: lo que significa, no imponer sus 
puntos de vista, no pasar a llevar los acuerdos 
de la organización y no permanecer eterna
mente como dirigente. 
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ev1uchas veces se con~nde ser dirigente 
:. ser líder. Para ser dirigente no necesaria
nazte hay que ser líder. Elliderzgo está liga
i~a una cualidad personal, relativamente ex
:~onal: el carisma, la capacidad de ser es
:>.almente atrayente e influyente ante la~ 
?Wonas. Los líderes no necesariamente per;. 
:e_.¡¡.ecen a organiza~iones y frec..1entemente 
;m'gen de manera espontánea dura~te ciertas 
;.aciones (por ejemplo, cuando hay una e
:wgencia y nadie sabe qué hacer o en las fíes- . 
: .. etc.}. · 

• • • ,ft • • 

3. Cuatro Aportes 
Importantes de los· 
Dirigentes 

Más allá de la contribución que hacen dia
riamente en sus organizadones, los dirigentes 
cumplen un papel funaamental para el movi
miento popular en su conjunto.Tal vez los a
portes más importantes que éstos desarrollan 
son los de promover la participadón, organi
zar, movilizar y educar. 

a) El dirigente y. la participación 
• 

Las organizaciones populares son muy 
importantes para enfrentar los múltiples pro
blemas de los pobladores. En ellas se lucha 
por los derechos, se realizan actividades soli
darias y de subsistencia. Pero además en las 
organizaciones se puede ir aprendiendo a ser 
más democráticos, más pluralistas y toleran
tes. 

El dirigente debe facilitar la democracia y 
participación en el grupo.· Algunas de las ha
bilidades que lo pueden ayudar a promover la 
participación son: motivar y entusiasmar -al 
grupo a partid par, a opinar y proponer ideas; 
facilitar la comunicación entre sus integran
tes, y tomar las decisiones democráticamente. 

b) El diligente como 
organizador 

La única manera que los sectores popula
res ti~nen para mejorar sus cond.idones de \i
da es organizándose. Poco es lo que pueden 



esperar los pobladores que no provenga de sí 
mismos y de su acción. La organización per
mite unir las capacidades y voluntades de dis
tintas personas que tienen intereses comunes. 

A veces la contribución de los dirigentes 
consiste en crear organizaciones. Se trata de 
buenos "constructores" de grupos, que se. dan 
cuenta de lo que interesa a las personas de 
cierto sector y buscan formas eficientes para 
organizarse. Así los dirigentes contribuyen al 
fortalecimiento de los sectores populares. 

Otras veces, los dirigentes hacen crecer las or
ganizaciones, logrando que éstas funcionen 
mejor, que incorporen más gente y que sus 
miembros se desarrollen a través de las activi
dades que realizan.' Se trata de buenos "orga
nizadores" que saben enfrentar adecuada
men~e los conflictos, que ayudan a lograr la 
unidad entre los miembros del grupo, que 
crean una mística en tomo a las acciones con· 
juntas y que hacen eficiente el quehacer de la 
organización. 

/ 

e) El dirigente como movilizador 

Los dirigentes contribuyen también en la 
movilizactón, ayudan~ o a buscar caminos pa· 
ra solucionar problemas diversos tales como 
salud, alimentación, trabajo, justicia, que ti~ 
nen los sectores populares. Es impensable que 
éstos sean satisfechos sin movilizadón; es de
cir, sin que las organizadones y el pueblo lu
chen y reclamen sus derechos. 

Muchos dirigentes son buenos "moviliza
dores", lo que implica que saben activar a las 
personas. Esto se debe a que tienen sensibili· 
dad para captar lo que la gente está dispuesta 
a hacer y conocen los problemas que tienen. Se 
trata de dirigentes que inspiran confianza y 
credibilidad, porque las personas saben que 
no están siendo marupuladas ni engañadas y 
que las acciones que realizan conducen a solu
ciones, aunque parciales, de sus problemas. 

Los din'gentes también deben saber nego· 
ciar. Muchas veces las movilizaciones popu
lares terminan en una negociación con las au· 
toridades pertinentes. Un dirigente debe sa
ber resguardar siempre los intereses de sus re
presentados en estas situaciones, de manera 
que la movilización signifique un avance pa· 
ra la organización y no un retroceso. 
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• • 1 • • • ed) El dirigente como educador 

• e Los sectores populares han sido posterga-
ectos en su acceso a la educación y requieren 
e mejorar sus niveles educativos. Por esto es ne-

•

cesario que los dirigentes promuevan activi
dades de educación . 

• e El dirigente no sólo educa cuando pro-
emueve la capacitación de su organización en 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.,, 

tal o cual tema, también lo hace con su ejem
plo. En efectc, el testimonio de fJida de algu· 
nos dirigentes ha educado y formado a mu
chas personas. 

De igual modo, un dirigente es "educa
dor" cuando crea opinión en tomo a distintos 
aspectos de la realidad local y nadonal, por
que ayuda a que las personas tengan una ac
titud critica. 
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l. Importancia de la 
Participación en la 
Organización 
Poblacional 

Las organizaciones .son un espacio impo,... 
tante de participación. Allí se reúnen perso
nas distintas con un interés común por reali
zar una acción detenninada. Es importante 
constatar que a pesar de las dificultades hoy e
xiste una gran cantidad de organizaciones po
blacionales. Allí se juntan los pobladores para 
tratar de resolver sus problemas. 

Para poder funcionar, la organización a
signa diversas responsabilidades a sus inte
grantes. Tal vez una de las funciones más im
portantes sea la de dirigir o conducir la orga
nización. En efecto, cuando se escoge a un di
rigente se le está otorgando un poder que ten
drá que administrar de manera eficiente para 
hacer funcionar la organización. 

Ahora bien, este poder el dirigente puede 
acapararlo, o bien, compartirlo entre los 
miembros de la organización y así promover 
la participación al interior de la orga~ción 
poblacional. 

2. ¿Qué es la 
Participación? 

Durante los últimos veinte años en nues
tro país, no hay quien no hable de participa
ción; gobiernos de las más diversas tenden
cias declaran valorar y promover la partid Ra
ción, lo cual resulta a veces incomprensil:i,e. 

Partamos de su definición más general: to
do hombre tiene el poder o la capacidad de ac
tuar en el mundo en que vive. De esta mane
ra, el mundo se ha ido transformando en el 
curso de su historia y con ello la humanidad 
ha ido avanzando. 

Participar es, precisamente, ejercer ese po
der de actuar y transformar la realidad. Esto 
es muy importante para que los hombres se 
desarrollen y sean personas responsables, 
conscientes y libres. 

Sin embargo, promover la participación 
no es tan fácil. Des<ie niños hemos sido educa
dos para ser pasivos. En la familia, la escuela 
o el trabajo otros toman decisiones por noso
tros y nos ordenan lo que tenemos que hacer. 

' 
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• -• • • 
t Por otra. parte, en nuestra sociedad la par-

dpadón ha sido reprimida y hay pocos espa
s donde practicarla. Además ha sido rues-

¡nada, argumentándose que promueve el 
orden y la irresponsabiliaad y que resulta 

efiáente para resolver los problemas . • • • • • • 
lA PARTICIPACION 

CONTRlBUYE A CREAR: 

• Desarrollo y crecimiento· 
e personal 

• 
• El hecho de que cada persona en una orga
.ción pueda expresar sus opiniones, tomar 
~iones o realizar acciones hace que empie-

l
a tener más confianza en sí misma y, por lo 

nto, una mayor autovaloración, que es la ba
para el crecimiento y desarrollo humano. • 

}¡ Jo\Í JoA.E:. t~"T~E'S.&, ~A~ 
So~ f..L. ~MA 

;.co,..¡ Ól"\t CO t:E:t- YAí S 

. . . . 
b) Mayor compromiso con la 

organización 

Cuando en cualquier grupo hwnano se 
promueve la participación de sus miembros 
en las tareas y decisiones, se crea una relación 
de mayor compromiso e integración al grupo. 
Esto ayuda a que la organización realice mejor 
su acción y cwnpla más eficientemente los ob
jetivos que se ha fijado. 

e) Aprender a vivir en 
democracia 

Desarrollar la participación en la organiza
ción significa conocer y practicar una serie de 
normas, valores y actitudes que sirven como 
aprendizaje para la vida colectiva y la partici
paciqn en la sociedad. Una organización par
ticipativa es una experiencia en~ que se vive 
de antemano la democracia. Pero también es 
una experiencia que ayuda a desarrollar en las 
pe~onas una inquietud y voluntad para hacer 
que la democracia se haga r~alidad no sólo en 
su organización, sino que en el conjunto de la 
sociedad. 



3. Rol del Dirigente 

El dirigente tiene una gran responsabili
dad para que haya partidpac:!ón en la organi
zadón. Aunque también es cierto que no todo 
depende de él. Influyen, por ejemplo, la expe
riencia que tiene cada integrante, el grado de 
formación,.su visión de la realidad, la lústoria 
de la organización. 

Pero no basta reconocer que la participa
ción es importante, el problema es cómo im
pulsarla concretamente. 

Algunas actitudes que facilitan la partid
pacón son: promover una buena comunica
ción grupal y promover la participación en la 
toma de decisiones. 

que las personas se sientan valoradas y se a
tre:van a expresar sus opiniones en el grupo. 
Eslo parece evidente, pero lo cierto es que la 
comunicadón entre las personas y entre las 
organizaciones no es fácil Son frecuentes en 
los grupos los malos entendidos, los rumores, 
los problemas que no se plantean en fonna di-
recta. . 

Una buena comunicación en el grupo ayu-. 
dará a que exista un encuentro auténtico entre 
las personas, a intercambiar experiencias y co
nodmientos y a enfrentar los conflictos de tal 
manera que el grupo pueda crecer a partir de 
ellos. 

La comunicación dentro del grupo debe 
considerar, al menos, dos aspectos: la capaci
dad de expresión y la actitud de escuchar. 

LA CAPACIDAD DE EXPRESION 

Es importante desarrollar la capaddad pa
ra expresarse pues así podemos hacer comu
nicables nuestros pensamientos. Esta capaci
dad, por supuesto, deben desarrollarla todos 
los integrantes del grupo, pues de esta mane
ra será más fácil participar en forma colectiva 
y podrán discutir con mayor claridad y pro-
piedad. · 

Por otra parte, los dirigentes necesitan de
sarrollar su capacidad de expresión para mo

~w-fh,~~= ti var a los integrantes de su orgaruzación que 

a) Promover una buena 
comunicación grupal 

Uno de los aspectos fundamentales para 
poder impulsar la participación es que exista 
una buena comurúcación entre los miembros 
del grupo. Una buena comunicación ayuda a 

a menudo caen en la rutina y en la falta de in
terés por participar. Los miembros no asumen 
sus responsabilidades o bien lo hacen sin en
tusiasmo. Se pierde el sentido de lo que se es
tá hadendo y el grupo comienza a decaer lle
ganoo incluso, a veces, a disolverse. 

Existen esencialmente dos fonnas de ex
presarse al interior del grupo: la expresión ha
blada y la expresión no hablada. 

La expresión hablada es la fonna más co
mún que tenemos para llegar a otra persona. 
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• • • • 
~on las palabras expresamos nuestras ideas, 
eentimientos, dudas o deseos. • 
l 

La primera instancia de expresión hablada 
la conyersación. Conversamos en nuestra 

sa, en el grupo, con los vecinos, en el traba
• . Cuando necesitamos llegar a un número 
ryor de personas, recurrimos a la reunión. 

• • 

·' 

. ~·-• • 

11 
1 . 

• • 

1 
Sin embargo, no todo se dice a través de las 

alabras. También nos expresamos a través 
los gestos del rostro, el movinúento de 

•estras manos o las posturas de nuestro 
.. erpo. También, el hecho de no asistir a las 
~ vidadesdel grupo puede ser una forma de 
~presión: aquí puede manifestarse una falta 
a motivación o algún problema personal que 
•s impide la participación en el grupo. A to*' esto lo llamamos la expresión no hablada. 

e La expresión no hablada agrega a las pala
eas información e incluso puede modificar lo 

l
e se quiere decir a través del lenguaje oral. 
r ejemplo, el rostro fruncido junto a las pa
ras "estoy de acuerdo" pueden significar 

• realidad que "no estoy de acuerdo en abso
* o" 'o "estoy obligado a aceptarlo" . 

• • • • 

/ 

Ahora bien, para que el dirigente y los 
miembros de lá organización puedan desa
rrollar estas formas de expresión es importan
te tomar en cuenta algunos aspectos tales co
mo: 

El Mensaje: Es lo más importante para ex
presarse y comunicarse con las personas. Lo 
primero que hay que considerar dentro del 
mensaje son los contenidos; en otras palabras, 
es necesario tener claro lo que se va a decir. 

Cuando se quiere exponer algo es útil co-
. menzar con una introducción en que se expli

que cuál será el tema que se abordará. Luego 
seguir con los argumentos que fundamenten 
ese mensaje. Finalmente, es importante que 
los que escuchan se vayan con una idea clara 
de lo que se queria decir. Para ello, es conve
niente hacer un resumen al terminar la expo
sición. 

PROfOnC:>O Ql.lf?. ~ t.A 
2EUKióK ta \/i~KE~ 
l?ATCJ'10S ~ 

Otro aspecto fundamental del mensaje se 
refiere al lenguaje. No se trata ~quí de hablar 
con un vocabulario complicado. Lo impor~n
te del lenguaje es ·"llegar" a la gente, poder in
terpretarla con lo que se está diciendo. No se 
le puede hablar igual a un grupo de señoras, a 
un grupo de jóvenes o a un grupo de sindica" 
listas. Aquí es muy necesaria la sensibilidad 
del .expositor para captar lo que sienten y 
piensan las personas a quienes se dirige. 
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El uso de la voz: Es otro factor de gran im
portancia para la expresión hablada. Especial
mente en asambleas o reuniones donde hay 
muchas personas. Un primer aspecto a tener 
en cuenta, es la claridad de lo que se dice y en 
esto, una buena modulación de las palabras es 
necesaria para hacerse escuchar correctamen
te. 

Otro aspecto que hay que tener presente es 
el volumen de la voz. Para ello hay que pensar 

( siempre que la persona que está más lejos de 
la sala debe escuchar claramente. Para tener 
un buen volumen de voz hay que saber respi
rar 11enando el estómago de aire. Sacar la voz 
sólo desde la garganta, puede provocar afonía 
o daño de las cuerdas vocales. 

También es importante que la entonación 
de la voz sea dinámica. Si se quiere resaltar al
go es conveniente aumentar el volumen. Si el 
grupo se nota cansado o desatento se puede 
variar la entonación, evitando la monotonía 
de la voz. 

.,, 

gunos recursos que se pueden usar para esto. 
Por ejemplo, mover las manos y los brazos, ca
minar por la sala, mirar a cada persona. 

La expresividad puede desarrollarse: los 
juegos, la dinámica, los ejercicios corporales, 
los sketchs y el teatro sirven de·mucha ayuda. 

Otro elemento es la "soltwa del cuerpo" 
que es muy importante para no crear tensión 
en los que escuchan. Por ejemplo, una perso
na que al hablar está tensa, le ~tan las .. ro?J
llas, se le nublan las ideas, hace que el pubhco 
esté más preocupado de ella que de lo que es
tá diciendo. La "soltura del cuerpo" también 
puede ir mejorando. Los ejerácios de rela~
ción son de gran ayuda, au!lque es necesano 
practicarlos regularmente. 

Es importante recordar que cuando exp<;>
nemos no sólo expresamos el mensaje a través 
de las palabras, sino también a través de los 
gestos y de la expresión d:l cuerpo. En .o~~ 
pa lp bras, el mensaje no es solo lo que se dice 51-

no, cómo se dice, es decir, el conjunto total de 
las expresiones que usamos para comunicar 
una ·experiencia. 

En resumen, la expresión hablada y no ha
blada están estrechamente unidas. La expre
sión no hablada puede contribuir mucho a 
que se produzca una verdadera comunica
ción entre el que habla y los que escuchan. 

del cuerpo ec; fundamental cuando se está ha- r·\ 
La Expresión corporal: La expresividad JJ1 

! 

blando a un grupo. Ser expresivo ayuda mu-
cho a captar la atención de los oyentes. Hay al-
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LA ACTITUD DE ESCUCHAR 

e Uno de los aspectos más importante para 

Eitar la partidpación en un grupo es la ca
dad del dirigente para atender y escu
. Para esto es necesario considerar tanto es formas de expresión hablada como no ha-

tpda. · 

• La verdad es que pocas veces se atiende y 
• escucha lo que los otros realmente quieren 
~ir. Por ejemplo, es común observar que se 

l
cucha una parte de lo que el otro está dicien
o y no la totalidad. Se cambia lo que el otro 
ce de acuerdo al punto de vista propio. En o

• palabras, "uno escucha lo que quiere oír''. 

: También ocurr~ que se escucha sólo a algu
'!Tás personas del grupo.~ generalmente, aque
L que hablan mejor o que tienen mayor in
a,.tencia. En cambio no se escucha con aten
e<'n a los más túnidos, a los que se expresan 
~n menor claridad o a los que tienen una opi
,..ón distinta o critica . • 4lJ • • 

Otra situación bastante frecuente es que se 
den opiniones apresuradct? y se califique lo 
que se escucha en términos de bueno o malo. 

La actitud de simplificar lo que la otra per· 
sona está didendo también suele darse. En es
tos casos se trata de tranquilizar al otro con
venciéndolo de que lo que dice no es tan gra
ve ni tan importante. 

Fmalmente, tampoco se escucha cuando 
inmediantamente se dan consejos o soludo
nes frente al problema que se está planteando. 

Atender y escuchar significa, entonces, te
ner la capaddad de recibir lo que el o~o quie
re decir. Se trata de que nuestra primera reac
ción, frente a la persona que expresa algo, no 
sea la de entregar nuestra prop~ visión o jui
cio, sino que tratar de recibir tal cual lo que el 
otro está sintiendo o pensando. 
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b) Promover la participación en 
la toma de· decisiones 

En la vida de una organización continua
mente se toman decisiones. Se está siempre 
optando entre hacer una cosa u otra y de este 
modo se va definiendo el quehacer real de la 
organizadón. 

Suele ocurrir que se toman las decisiones 
sin que todos den su opinión ya sea porque no 
se consulta o por falta de interés de algunos 
partidpantes. El .problema que esto provoca 
es que cuando se toma la decisión los que no 
han participado en ella tienden a restarse. 

Al dirigente le correspond~ jugar un rol 
muy importante en la forma ,como se ~omen 
las decisiones. Su papel sera conduar este 
proceso y preocuparse de que los miembros 
de la organizadón participen activamente en 
él. 

LA COr-."DUCCION DE LA TOMA DE 
OECISlONES 

Cuando se va a tomar una decisión en una 
organización, en primer lugar se deben elegir 
los aspectos concretos que serán discutidos. 
No siempre será posible decidir sobre todo. La 
selección qe uno o dos aspectos facilita la par
ticipadón y puede ayudar a llegar a acuerdos 
concretos y posibles. 

Es necesario dejar claras las alternativas 
que están en juego y promover que los parti
cipantes den argumentos para apoyar una u 
otra. 

El dirigente debe facilitar la participación 
de todos confrontando la opinión de unos con 
ia de otros, promovie¡ldo que todos escuchen 
y destacando las opiniones más significativas. 

Es importante mostrar que decidir algo 

/ 

significa tomar una opción y que cualquier 
opción tiene sus fJentajas y sus costos. . 

Tal vez lo más difícil es cuando se produ
cen desacuerdos. Pareciera que el grupo se es
tanca allí sin poder avanzar. Es fundamental, 
en este caso, resaltar los acuerdos y dejar esta
ble€idos los desacuerdos. Aclarar al grupo 
que no siempre se podrá estar de acuerdo en 
todo, pero que es importante seguir trabajan
do juntos, a pesar de que existan diferencias. 

A veces cuando se ve muy difícil tomar u
na decisión, ya sea porque no hay suficiente 
infonnadón o porque el grupo no puede po
nerse de acuerdo, es conveniente postergarla 
y darse tiempo. Las decisiones apresuradas 
pueden traer numerosos problemas a una or-
ganización. · 

, Otros elementos que deben estar presentes 
cuando se va a tomar una decisión son: 

,. Entregar la información necesaria. 
• Aprovechar las experiencias que ha acum u
lado la organización. Considerar las expe
riencias positivas que se han tenido y no repe
tir errores . 

. • Considerar los recursos humanos y mate
riales que se necesitan. Es decir, tomar deci
siones realistas y posibles de llevar a cabo. 
• Considerar los objetivos más permanentes 
de la organización. No toi:'lar decisiones que 
vayan en contra de estos objetivos. 
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FORMAS DE RESOL VER UNA 
DEOSION 

e Existen diversos modos de resolver una 
.ecisión. Cada uno de ellos tiene sus ventajas 

i 
problemas. Es importante analizar con el 

rupo la manera en que se resolverá una deci
ón de acuerdo a las circunstancias concretas. 

e'eamos algunos ejemplos: 

: Decisión sin consulta: El dirigente, frente 
"'!'! un determinado problema, toma una deci
aón sin consultar con el grupo ni pedirle su 0-

.inión. 

• Hay situaciones en que una decisión de es
' tipo puede ser necesaria. Por ejemplo, cuan
eo el dirigente representa al grupo o cuando es necesario tomar una decisión urgente y no 
.,.¡¡¡lcanza a consultar a los participantes. En es
""!bs casos, la decisión sin consulta está respal
.. ada por la legitimidad del dirigente, que ha 
eido escogido democráticamente y por la de
eegación que en él se ha hecho para cumplir 
~eterminadas funcion!;!s. 

• En cambio habrá otras situaciones en que 
•1 dirigente abuse del poder que le ha otorga
¡¡_o la organización y decida muchas cosas im
i'ortantes por su cuenta. Este caso correspon-

de a una forma de conducdón autoritaria 
donde no se da ni se ·promueve la participa
ción . 

Decisión por consenso: El grupo llega a 
un acuerdo común tras haberse quedado con 
los argumentos más convincentes. 

Decisión por voto de mayorías: Se organi
za ur.a votación en la cual la alternativa elegi
da por la mayoría se convertirá en la decisión 
del grupo. 

· · El mayor problema que tiene esta modali
dad es que habrá una minoría que no compar
tirá la decisión escogida, aunque el acuerdo es 
que la minoría debe acatar la decisión toma
da por la mayoría. Sin embargo, esto no re
suelve el problema, en la medida que no habrá 
un compromiso ni convencimiento respecto a 
la decisión que se ha tomado. La gran ventaja 
de este tipo de decisión ·~s que puede hacerse 
en forma rápida. Y también, que puede ser u
na forma de resolver una decisión cuando no 
hay consenso. 

~So~~~ -
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Que Significa 
Organizarse : 

1 1 1 1 1 

Históricamente el hombre ha debido or¡;a-~ , l 
ni2arse para enfrentar las más diversas tareas . ! ~ 
y situaciones. Se organizaron los hombres pri- T i ~ ' 

1 (!!] 1 
1 

mitivos para la caza de animales~ luego lo hi- · ~ 
cieron para cultivar la tierra. Se organizaron S> 
los hombres de la antiguedad para construir 
un templo y el hombre moderno se organizó 
para producir distintos ·bienes en las primeras 
industrias. 

Si miramos nuestro país en la actualidad, 
podremos comprobar que existen millares de 
organizaciones del más diverso tipo: organi
zaciones deportivas, gremiales, políticas, reli
giosas o populares. Aún cuando las organiza
ciones que hemos nombrado son muy distin
tas, todas ellas tienen algo en común: tienen 
objetivos y realizan acciones para lograr tales 
objetivos. 

Organizarse, entonces, quiere decir, unirse 
con otras personas para realizar una acción 
colectiva con el fin de lograr determinados 
objetmos. La razón de ser de la organización 
es la incapacidad de las personas de hacer so
las tal acción y, por tanto, de poder acceder in
dividualmente a tales objetivos. 

Ahora bien, en las organizaciones suelen 
presentarse una serie de problemas que aten
tan contra el logro de sus objetivos. En las or
ganizaciones pobladonales, existe una serie 
de problemas que afectan su funcionamiento. 
Por ejemplo~ la dificultad para alcanzar obje
tivos reivindicativos (vivienda, pavimenta
ción) ya que no es preocupación d~ las autori
dades actuales dar solución a ese tipo de pro
blemas; la falta de recursos para empreJ\der 
cualquier acdón; distintos intereses de los po
bladores, (existen intereses propios de los jó
venes, de las mujeres, de los cesantes o de los 
allegados). 

Estas son algunas de las dificultades que 
influyen en la tranquUidad de las organizado
nes poblacionales y hacen muy difícil que las 
metas que se proponen se puedan cumplir. A 
pesar de ello, es posible mejorar la organiza
ción y el funcionamiento de los grupos ha-
ciéndolos más eficientes. · 

Es cOJnún eseuchar reclamos en este sen ti-· 
do. Las críticas más reiteradas son: que no se 
llega a la hora, que no se cumplen las tareas, 
que las reuniones "se van para cualquier par
te", que no se planifican bien las acdones, que 
se fijan muchos objetivos que deSpués no se 
cumplen, en fin. Lo cierto es que hay la sensa
ción de que se malgastan recursos y energías 
y que se obtienen resultados menores de los 
esperados. 

Pero, ¿qué quiere decir que una organiza
dón.sea efidente? 

~ Una organiución eficiente es aquella ca
paz de funcionar bien, de lograr los mejores 
resultados posíblu con los medios de que dis
pone. La eficiencia, entonces, ayuda a hacer 
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.as actividades en menos tiempo y con meno
ees costos materiales y humanos. Pero, por so
.Pre todo,la eficiencia apunta a cumplir las me
~ o los objetivos que una organización se ha 
-.propuesto. 

• · ~ Ant_e~om.~nte veíamos la L""Tipor'".anda de 
a partlapaoon en una organización. Efecti
amente, una organización que está iuchando 

4it>or la democracia, cuando menos, tiene que 
e>romoverla entre sus propios rniell'",brcs. SL-1 

=
mbargo, q~e. uro:: organ~~ción sea al mismo 
empo part!opahva y eficiente ::1.0 es tarea fá
il. Suele ocurrir que cuando hay u;·1a directi

•a autoritaria, que consulta poco al resto del 
ppo, la organización aparentemente fur:
.¡¡iona muy bien. Pero la verdad es que les di
~gentes, por tratar de que todo sal"a correcta
-.¡ente terminan haciendo casi tcd~ sclcs, im
.idiendo con ello la participaciór: del gT"...!pc 
,-. las tareas. 

e Y por otra parte, cuandc hay mucha parti
ttipación se tiene la irnprensión que se hace po

, que los dirigentes ccns¡¡ltz.:; C'..!ai:pier de
lle con sus bases, que hay una falta de con
ucdón y una incapacidad de ir cumpliendo 

&s metas que la organización se ha propues-

•· • • 6 

• • 

/ 

Llegar a organizaciones que sean eficien
tes y a la vez participativas es un gran desa
fío tanto para sus miembros como para sus di
ngentes. Llegar a combinar adecuadamente 
ambos aspectos p:;ede representar un gran a
vance para las organizaciones poblacionales y 
para la democracia futura . 

2. Rol del Dirigente 

. El dirigente puede contribuir en gran me
dida para que las organizaciones funcionen e
ficientemente. De partida, debiera tener la ca
pacidad para ir recogiendo los anhelos y habi
lidades de los miembros de su organización y 
transformarlas en acciones concretas y posi
bles de efectuar. El dirigente tendrá que ir pro
poniendo acciones y formas de organizarse 
que permitan a su organización cu..."'lplir con 
las metas que se ha propúesto. 

Hay, por lo menos, dos factores de gran 
importancia para la organización y eficiencia 
de un grupo: la planificación de las activida
des y la evaluación de su quehacer. 



al La planificación de las 
actividades 

Planificar es pensar ahora lo que se "Ua a 
hacer después. Esto significa progn.mar en el 
tiempo las actividades de una_persona o de un 
grupo dejando claro qué se va a hacer, por qué 
se hará, en qué momento y con qué recursos. 

Planificar las actividades de una organiza
ción tiene varias ventajas. Una de ellas es que 
obliga al grupo a pensar por qué sé van a em
prender tales acciones y cómo éstas se relacio
nan con sus objetivos. Esto ayuda a no caer en 
el "activismo" que es, precisamente, hacer u
na actividad tras otra sin ninguna coherencia 
entre ellas y sin saber hacia dónde están apun
tando. 

Otra ventaja de la planificadón es que per
mite prever los resultados que se qU:iere obt~ 
ner en una actividad determinada, lo rual per
mite evaluar con mayor facilidad. 

También ayuda a la organizadón a realizar 
sus actividades de manera más ordenada y a 
saber de antemano qué recursos se van a nece
sitar y de. dónde se pJleden obtener. 

La planificadón permite prever algunos 
obstáculos que pudieran presentarse en la eje
cución de una actividad, con lo cual se puede 
tomar medidas para rectificarla y mejorarla. 

Una buena manera de planificar, en el ca
so de las organizadones, consiste en elaborar 
planes o programas de .trabajo donde aparez
can las distintas actividades que piensan em
prender las organizadones durante un perio
do de tiempo. 

Ahora bien ¿quién debe realizar esta plani-
ficación? · · 

Si queremos que ln organización sea 
participativa, todo el grupo debiera apor
tar sus ideas y opiniones. Pero será respon· 
s~bilidad del dirigente hacer proposicio· 
nes para que sean discutidas y escribir la 
planificación a partir de los pl(UJteamientos 
del gnlpo. Asimismo, deberá ir introducien
do momentos de evaluación durante la ejeC'.l
ción de las actividades y una vez que éstas ya 
se hayan realizado. 

Hay ciertaspreguntasqueconviene hacer
se al realizar una planificaciól'\; 
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¿CUAL ES EL PROBLEMA? 

• Cualquier actividad se realiza para enfren
~r algún problema. Pero los problemas tienen 
ecausas que los originan. Antes de planificaru
ena actividad determinada será necesario pre
_¡;untarse a qt¡é problema se pretende respon
-cier y reflexionar sobre sus causas. Esto es el 
Aliagnóstico. 

: Por ejemplo un grupo de mujeres poblado-
ras piensa realizar un bazar donde venderán 

.o que ellas mismas ~cen. Esta actividad bus
e;:ará dar resP4estas, aunque sea mínima al 
eProblema económico que ellas sufren. Este se
fiá, entonces, el próblema. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
¿QUE QUEREMOS LOGRARl • • • Hemos dicho que las actividades buscan 

•dar soluciones a problemas. Pero seguramen
.e no podrán resolverlos completamente; por 
•llo es necesario que las actividades tengan 
.:Iaro lo que pretenden lograr, es.dedr, sus ob
~etivos. Siguiendo con nuestro e¡emplo, el ba-

•48 • • 

zar tendrá como objetivo ganar algún dinero 
para la familia de las mujeres . 

¿QUE DEBEMOS HACER PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS? 

. 
Para lograr los objetivos hay que realizar 

actividades. Pudieran haber varias activida
des distintas para lograr un mismo objetivo. 
Lo importante es selecdonar aquéllas que el 
grupo pueda realmente asumir. Es decir, que 
tenga la capacidad, los recursos y el entusias
mo para llevarlos a término. 

¿COMO VAMOS A LLEVAR ADELANTE LAS 
• ACflVIDAPES? 

Una vez definidas las actividades habrá 
que distinguir cuáles son laS tareas que hay 
que hacer. En el caso del ?azar que harán. las 
mujeres, las tareas podran ser: consegurrse 
materiales para confeccionar los produ~tos 
artesanales, hacer los productos, consegwrse 
un local donde hacer~ bazar, hacer invitacio
nes y propaganda, ponerle predo a los pro
ductos, etc . 

·, 



Para cada tarea, el grupo deberá definir 
personas o comisiones encargadas de cum
plirla. La dishibución de las tareas es un ;lS

pecto importante que el dirigente debe mane
jar. Imponer quién debe hacer la.S tareas no a
yuda a la participación ni a la eficiencia de la 
organización, porque las personas no se sien
ten comprometidas a realizarlas. Lo más ade
cuado es que los miembros del grupo las to
men voluntariamente de acuerdo al interés 
que tengan o bien que el dirigente sugiera a los 
responsables de acuerdo a sus habilidades. 

Recurramos al ejemplo: en el grupo hay u
na persona que le gusta mucho dibujar y ade
más lo hace muy bien. Entonces, lo más conve
niente será que ella asuma la tarea de hacer la 
propaganda. 

Además de distribuirse las tareas el grupo 
deberá fijar plazos para cada una de ellas. No 
todas las tareas requieren del mismo tiempo y 
los miembros del grupo deberán tener en 
cuenta esto al hacerse responsables de ellas. 

Planificar el tiempo tiene una gran impor
tancia para que no se produzcan retrasos, pa
ra no sobrecargarse de tareas que después no 
puedan ser cumplidas y para pensar un cier
to orden de éstas. 

Por ejemplo, nuestro grupo de mujeres de
berá partir por conseguir los materiales para 
confeccionar sus productos y luego, tal vez, 
tendrá que ocuparse de reservar el local, por
que casi siempre está ocupado. 

"¿QUE NECESITAMOS PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD? 

Cualquier actividad que se haga, demanda 
ciertos recursos. A veces serán solo recursos 
humanos, es decir, personas dispuestaS a tra
bajar. Pero cuando son actividades de mayor 
envergadura, se necesitarán también recursos 
materiales e in.cluso dinero. 

Los recursos son fundamentales en cual
quier planificación, porque definen lo que es 
posible y lo que no lo es. Muchas veces ocurre 
que no se piensa en los recursos y cuando lle
ga el momento en que se necesitan no están, 
con lo cual la actividad resulta peor de lo que 
se esperaba, produciendo frustración en el 
grupo. 

Un aspecto muy importante es plantearse 
cómo obtener los recursos. No siempre hay 
que buscarlos fuera del grupo. También es po
sible encontrarlos dentro de él o bien crearlos 
en forma colectiva. Por ejemplo, es bastante 
frecuente que las organizaciones realicen rifas 
o venta de diarios y botellas para obtener algo 
de dinero. 
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e ; 
• • e) La evaluación 

• 
• E11aluar significa revisar el quehacer de la 
~anizadón y obsemar sus aTJances en cuan-
• a los objeti11os que se ha fijado. 

• - 1 ,, ed - la La eva ucton pu e nacerse una vez que 
~dón o el plan de trabajo ya se ha realizado. 
• esto será útil, porque permite analizar si se 
~plieron los objetivos que· se habían pre
~to, cuáles fueron las dificultades que se en
t"ontraron y cuáles los aciertos y errores. En es
• tipo de evaluación será conveniente que 
~icipen todas aquellas personas que lleva-

I
n adelante la acción, incluyendo a miem

ros de la comunidad que puedan haberse be
eficiado con dicha iniciativa . • e Pero no sólo deben evaluarse las acciones 

liJJl3 vez finalizadas; también es necesario eva-
1tlarlas cuando se están llevando a cabo para 
4ltroducir cambios y modificar a tiempo los e
.ores. 

: Al evaluar una acdón o un plan de trabajo 
Tonviene hacerse algunas preguntas que pue
een guiar el proceso de evaluadón: 

• • 
• Ñ.O~ e,o~U;~(O('l't)E.. ~ 

~\le.~ tvAWAC.\óN 

¿SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS? 

¿Qué dificultades (personales, del grupo, 
de la pobladón) se encontraron para lograr los 
objetivos? · 

¿Qué cosas ayudaron a que se cumplieran 
los objetl:vos? 

¿SE CUMPUERON OTROS OBJETIVOS? 

¿Las actividades tuvieron otros resultados 
positivos o negativos que no se esperaban? 

¿COMO SE ORGA~IZO EL GRUPO PARA 
REALIZAR lA ACCION? 

¿Todo el grupo participó en las tareas? 

¿Los responsables cumplieron con sus ta
reas? 

¿Se cwnplieron los plazos fijados? 

¿COMO SE USARON LOS RECURSOS? 

¿Faltaron recursos? ¿Se derrocharon? 

¿Se buscaron los reau-sos propios del gru
po? 

¿CUALES FUERON LOS COSTOS? 

¿V alió la pena hacer lo que se hizo? 

· En la organización no es suficiente evaluar 
solamente las acciones. Suele haber proble
mas de fundonanúer.to o de relaciones huma-



nas del grupo que, si no se enfrentan en el mo
mento adecuado, pueden covertirse en con
flictos difíciles de resolver. 

Por ello, la evaluación permanente de la 
organización es una tarea necesaria que no 
hay que dejar pasar y el dirigente tiene que 
convertirse en su principal impulsor. La eva
luación, así entendida, puede convertirse en 
una importante herramienta para la eficiencia 
y en un espado de partid padón para todos los 
miembros del grupo; 

Existen distintas formas de evaluar en una 
organización. Puede hacerse individualmen
te llenando una pauta de preguntas. Se puede 
hacer una evaluación grupal en que se respon
den preguntas en grupos pequeños y también 
se puede hacer esto en un plenario. Otra mo
dalida consiste en hacer entrevistas indivi
duales o de pequeños grupos; éstas ayudan a 
rescatar las opiniones de los participantes con 
mayor profundidad. 

Otra forma de evaluar, que puede ser de 
gran utilidad en las organizaciones, es la au
toevaluación. Esto quiere decir que cada 
miembro del grupo se evalúa a sí mismo er. 
cuanto a su participación ~n las tareas de la or
ganización. La autoevaluación supone tener 
una gran capacidad de autoéritica, ser capaz 
de reconocer los propios errores y también los 
aportes. Y esto no es nada de fácil porque nos 
cuesta opinar sobre ·nosotros mismos. 

/ 

Por ejemplo, es bastante frecuente encon
trarse con actitudes defensivas en que las per
sonas son incapaces de reconocer sus errores 
y encuentran que todo lo que hacen está muy 
bien. Pero también suele estar presente la ac
titud contraria, de acentuar todo lo negativo y 
culparse por ello, no valorando los aportes 
que se pueden haber hecho al grupo. 

Ahora bien, hay que entender la autovalo
ración como una parte de la evaluación que 
entrega información espeófica sobre los par
ticipantes del grupo: qué aprendieron, qué 
obstáculos encontraron o en qué fallaron. Es
ta información más personal es muy necesaria 
para evaluar los resultados de la actividad. 

e) La reunión 

La reunión es uno de los momentos más 
importantes en la vida de un grupo. En ella se 
da la convivencia de sus miembros, se elige a 
los dirigentes, se programan actividades. Lo 
cierto es que todo el funcionamiento de una 
organización pasa por las reuniones. Sin em
bargo, un error frecuente consiste en llenar de 
reuniones al grupo que no tienen mayor sen
tido y que lo hacen sentir como "perdiendo el 
tiempo". 
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e La cantidad de reuniones tiene que corres
.,onder a las acdones. Las reuniones deben ser 
_,ercibidas como útiles y dinámicas. 

e El éxito o fra~aso de una reunión depende 
efe todo el grupo, pero la responsabilidad ma
.or es de los dirigentes. Por ello, la prepara
• ~ión de la reuruón es algo verdaderamente &m
=portante y necesario . • e Para programar una reumon conviene 
~arse con algunas preguntas: 

• 
• ¡Qt:E SE Qt:IERE LOGRAR EZ" LA REU~JO:--;? 

• 
• Esto es, los objetivos de la reunión . • • • ¿Qt:E Pt:!'-;105 SE VA~ A TRA T_AR? 

• e Esto es, la tabla, que deberá leerse al co-
emienzo de la reunión. Para cada punto habrá 
•que fijar un tiempo limitado y así preparar u-

na tabla "realista" y acorde a tiempo disponi:-
et,}e. . 

• -2 • • 

¿COMO SE VA A DESARROLLAR LA 
R'EUNION7 

Aquí hay varios aspectos a considerar. Pri
mero~ es importante motivar al grupo, si se va 
a tratar un tema determinado, esta tarea le 
corresponde al dirigente. · 

Segundo, es importante crear un clima de 
confianza en que los participantes se sientan 
cómodos. Para esto puede ser de gran ayuda 
ponerlassillasencírculo, hacerunaltoen me
dio de la reunión para tomar algo caliente y 
·conversar o dejar ai comienzo un rato para 
compartir aspectos más personales de los in
tegrantes. 

Tercero, es necesario llevar un acta de la 
reunión que pennita no olvidar los acuerdos 
del grupo y que exista una continuidad entre 
una reunión y otra. 

En el acta debe aparecer un resumen de lo 
más importante de cada intervención, los a
cuerdos que el grupo ha tomado y los respon
sables y las fechas de las tareas . 

Cuarto, preocuparse de utilizar técnicas 
que faciliten la participación. Lo que es muy 
útil es el trabajo en pequeños grupos y tam
bién el trabajo con dinámicas grupales. . 

Por último, es muy importante, al término 
de la reurúón, dejar un pequeño espacio· para 
evaluar. · 



/ 

1.- Breve Reseña Sobre la Historia de los 
Po)Jfadores (*) 

Durante la Colonia los pobres vivían en condiciones miserables en las riberas del Ma
pocho y en el sector norte de Santiago, donde hoy está el barrio Recoleta. 

A comienzos de siglo XX vivían en habitadones arrendadas, muy estrechas y con malas 
condiciones sanitarias. Cuando no pagaban los arriendos. era muy posible que los desalo
jaran sin mayores trámites. 

Entre 1914 y 1919 se forman las ligas de Arrendatarios para defender sus derechos. En 
1925 estas organizaciones impulsaron la Huelga de Arriendos, porque las alzas habían su
bido en un 100%. Durante ocho meses no se cancelaron arriendos en todo el país hasta que 
el gobierno. decidió rebajar el alza de los arriepdos en un 50%. 

En la medida que se va poblando Santiago aumentan los problemas que afectan a los 
. pobladores. Desde 1908 en adelante, aparecen en varias comunas de Santiago las prime

ras iniciativas vecinales con el objeto de buscar solución a 1{1 falta de alumbrado público, 
de agua potable, de pavimentación que afectan a los barrios. Se constituyen las primeras 
Sociedades de Adelanto o Ligas para el Progreso Local, en los sectores de Quinta Normal, 
Maipú, Recoleta, Lo Espejo. 

Surgen así las primeras agrupaciones de vecinos que tuvieron como objeti,vo mejorar 
las condiciones en que vivían los pobladores y promover el adelanto del barrio. 

Algunas de las agrupaciones de vecinos o Juntas de Adelanto llegan a reemplazara los 
ineficientes Municipios. 

Con la dictadón de la Ley 1838 (Leyes de Higiene de 1906) comienza la larga batalla de 
los pobladores por tener mejores condiciones habitadonales. Esta constituye la base para 
la formación de las futuras Juntas de Vecinos. 

r.> En es! e tex:o colabor6 V.icente Espinoza (SUR Profesionales) 
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e Los vecinos no sólo se plantean en conmcto con las Autoridades Centrales o Locales e (Municipios), sino que también aparecen conductas de colaboración ccm las autoridades 
•locales. La colaboración aparece frente a problemas que pueden ser asumidos por los ve-

• cinos y que le afectan directamente . 

e En 1933 se forma el Frente de Deíensa de la Ley 33 que defendía a los pobladores de los e abusos y que luego se convirtió en el Frente Nacional de la Vivienda que se mantuvo hasta 
.1965. 

e En 1945llega al poder el Frente Popular; se da un fuerte impulso a la industrialización 
e del país, convirtiéndose Santiago en el sector industrial más importante. En ese momento e comienzan a sentirse los efectos de la disminución de las actividades agrícolas y salitreras 

y muchos campesinos y mineros se trasladan a la capital. El problema de vivienda en San
e tiago se agrava y se toma dramático . 

• • El gobierno fue incapaz de dar soludón a este problema . 

e Empiezan a surgir por todas partes las pobiaciones "Callampas". Se trata de viviendas 
e costruidas por los pobladores en sitios que no habían sido urbanizados. 

: Familias sin casa ocupan ilegalmente sitios deshabitad os. En 1946 se ocupa el Zanjón 
de la Aguada y luego, en 1957, se organiza la primera toma masiva de terrenos: la toma 

e de "La Victoria" . 

• e Los pobladores empiezan a organizarse para resolver distintos problemas como el a-
lumbrado, la pavimentación, la vigilancia policial. Surgen organizaciones comunitarias: e las Cooperativas de Consumo, los Clubes Deportivos, las Asociaciones de Mujeres . • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 4 • • 
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Pero no hay una organización que represente a los pobladores a nivel nacional. Sólo los 
""Comités Electorales" que funcionan para las elecciones y acentúan la pasividad, ya que 
los pobladores esperan que su candidato les solucionará los problemas. 

En 1964 el gobierno de Eduardo Frei inicia la "Promoción Popular'', impulsando fuer-. 
temen te la organización de los pobladores en Juntas de Vecinos y Centros de Madres. 

Se desbordaron todos los planes iniciales. Por la cantidad de gente que involucró y 
porque las organizaciones fueron independizándose del gobierno, abriéndose en ellas un 
debate sobre los problemas nacionales y la necesidad de cambios políticos de fondo. 

En 1967 comienzan a producirse numerosas tomas de terreno. En 1973 alcanzaron a 
una por día. Las tomas dan origen a los "campamentos". Con ellos se busca resolver el 
problema de la ~ivienda, pero también promover la organización y conciencia política. 

En 1970, durante el gobierno de la Unidad Popular, surgen las Juntas de Abastecirnien· 
tos y Precios (JAP) para enfrentar la distribución de alimentos y los Comandos Comuna
les, instancias de coordinación y participación local. 

Durante los gobiernos anteriores al régimen militar, se trataba de integrar y canalizar 
los conilictos. Habitualmente las tomas terminaban en \}na negociación donde surgían 
soluciones: leteos, erradicación, "operación sitio~' o construcción de viviendas. 

En 1973 esta situación cambia radicalmente. Organizaciones y dirigentes son fuerte
mente reprimidos. Las autoridades reconocen a las Juntas de Vecinos y Centros de Ma
dres, pero designan a sus dirigentes y controlan sus actividades. 

Después de 1973, con el apoyo de las iglesias y de los partidos políticos, empiezan a sur
gir_ organizaciones independientes del gobierno. Primero las organizaciones de subsisten
cia (Talleres solidarios, Comedores infantiles y otros) y los grupos culturales. 
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Entre los años 1978 y 1979 surgen organizaciones reivindicativas (comités de vivien
da, bolsas de trabajo y otras). Posteriormente, organizaciones con un sentido más políti
co y cultural como los Comités de Derechos Humanos o las Coordinadoras Territoriales . 

En los años 83 y 84 se producen las primeras tomas de terreno que terminan con cierto 
éxito. Los pobladores obtienen un sitio donde cor.struir su casa . 

Desde 1984 se viene produciendo una lenta recuperación de las Juntas de Vecinos. Has
ta ese momento todas éstas tenían dirigentes designados directamente por los Intenden
tes (decreto 349 del actual gobierno). Pero en algunas unidades vecinales los dirigentes 
son elegidos primero por los propios pobladores y después confirmados por las autori- · 
dades . 

En los años 87 y 88la activación e inicio de democratización de las Juntas de Vecinos 
se extiende a muchas unidades vecinales de Santiago y Provincias . 

Las Juntas de Vecinos se empiezan a agrupar y presentan proyectos de adelanto a la 
Municipalidad. En algunas comunas es elegido directamente el Presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, lo que permite enfrentar a las autoridades municipale,s en 
mejores condiciones para negociar sus proyectos . 

En la actualidad se está produciendo un acercamient\),de los vecinos a las Juntas de ve
cinos y mejores posibilidades de coordinación de estas organizaciones con los grupos al
ternativos creados en estos años de régimen militar . 
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2.- La Vida Interna de los Grupos 

Como ya lo hemos dicho, todo grupo se reúne en torno a determinadas metas y actú
a para conseguirlas. 

Ya nos hemos detenido a analizar cómo se planifican y cómo se evalúan las acciones 
que un grupo quiere realizar. Pero, para poder planificar y realizar acciones es necesario 
algo mucho más básico: que el grupo funcione y se mantenga con vida. En este texto que
remos analizar muy a grandes rasgos cómo funcionan los grupos y cómo se desarrolla su 
vida interna. Para esto nos vamos a centrar en cinco puntos: las normas del grupo, las 
funciones, los objetivos y la información. · 

a) Las normas del grupo 

Cualquier grupo u organización se da ciertas normas pél1"a poder funcionar. Las nor
mas son acuerdos respecto a cómo debe ser el grupo: por ejemplo, cuáles serán sus ob
jetivos, cómo se elegirá su directiva, quiénes pueden ingresar al grupo, qué pueden y no 
pueden hacer sus miembros; si se harán reuniones, cada cuánto tiempo y cómo se harán. 
En resumidas cuentas, el grupo se da ciertas "reglas del juego" que, en principio, todos 
sus miembros debieran respetar. 

Ahora bien, estas normas a veces están esCritas y éstos son los estatutos. Pero, dentro 
de las organizaciones poblacionales lo más común es que éstas hayan sido conversadas 
por el grupo e incluso, a veces, ni siquiera se han hablado, pero todos las tienen claras; son 
las normas implícitas del grupo. Por ejemplo, todos saben que cuando una persona deja 
de venir al grupo, ya no es miembro o que si una persona se ha comprometido a cumplir 
una tarea, debe hacerla. 

Sin embargo, lo cierto es que esta normalidad del grupo no siempre se cumple y sue
le ir cambiando con el tiempo. Es por estoque se habla de un funcionamiento ideal o "en 
el papel" y de un funcionamiento real. Es bastante frecuente la aparición de conflictos por 
esta ra:z;ón, ya que el funcionamiento real no siempre respeta las normas que se ha dado 
el grupo. 
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e Lo que decimos ocurre, a menudo, cuando el grupo comienza a crecer. En un inicio 
e . unas pocas personas forman el grupo, se dan sus normas de funcionamiento, sus objeti-

vos y están todos de acuerdo. Pero al cabo de un tiempo ingresan nuevas personas que no 
e elaboraron esas normas ni definieron esos objetivos. Es en ese momento cuando se forman 
e los grupos de poder que, generaimente, se dan entre los fundadores del grupo, los cua
• les tienden a sentirse dueños de la organización y aceptan con dificultad las críticas y, los 
e nuevos, que van llegando, se sienten excluidos. Estos últimos pueden terminar asumien-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • es 
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do un rol pasivo o bien luchando por obtener el poder dentro de la organización . 

b) Los objetivos o metas del grupo . 
( . 

Todo grupo tiene sus objetivos que generalmente responden a algún problema que es
tán viviendo y quieren enfrentar. Pongamos por caso las Colonias Urbanas que se hacen 
en las poblaciones durante el verano. El objetivo de éstas es educar y recrear a niños de es
casos recilrsos. El problema que quieren enfrentar es el de la falta de recreación y educa
ción infantil a nivel poblacional. 

Los objetivos no siempre son compartidos por todos: además los objetivos pueden ser 
diferentes. Al igual que lo que planteábamos anteriormente, la llegada de nuevos miem
bros al grupo puede significar también que traen nuevas inquietudes y esperan que la or
ganización les dé satisfacción, aunque esto signifique cambiar las metas iniciales . 

También la ·propia realidad puede hacer necesario cambiar los objetivos; nuevos pro
blemas que han surgido o nuevas líneas de acción. Por esto es importante estar incorpo
rando al grupo permanentemente nuevos objetivos que respondan a las necesidades e in
quietudes de todos sus miembros y que den dinamismo a la organización. Aquí les cabe 
una gran responsabilidad a los dirigentes. Estar planteando constantemente nuevas ide
as y detectando objetivos nuevos es algo que ellos pueden hacer, en la medida que sue
len tener mayor información de la realidad y mayor conocinüento del grupo . 

e) Las funciones dentro del grupo 

Dentro de una organización podemos distinguir funciones diversas. Está la directiva, 
están los integrantes y están las comisiones de trabajo, los departamentos, los encarga
dos. Estos últimos se crearán de acuerdo a las necesidades del grupo, con el fin de promo
ver la participación de todos y evitar que la directiva se recargue de tareas . 

d) La información 

Tanto los dirigentes corno la asamblea poseen información; compartirla es de gran im
portancia para tomar decisiciones, para que el grupo tenga una opinión frent.e a la reali
dad. La falta de información dentro de una organización es casi siempre motivo de erro
res y conflictos. Y no sólo eso. Guardarse la información otorga un poder sobre los demás 
miembros del grupo y, por lo tanto, es un obstáculo para la participación y democracia in
tema. Sin embargo, no basta con entregar información, es necesario entregarla adecuada
mente a tiempo y, ojalá, en forma permanente, dejando incluso un espacio para esto en las 
reuniones: 



,. 
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3.- La Organización como Espacio Educativo 

lA EDUCACION EN LA VIDA COTIDIANA. DE LA ORGANIZACION 

Cuando hablamos de educadón, habitualmente nos imaginamos una escuela y pen
samos en alumnos, profesores, programas de estudio o textos escolares. Estamos acos
tumbrados a pensar que la escuela es el lugar más adecuado para obtener nuevos cono
cimientos y que la educación es responsabilidad de especialistas que nos indican qué de
bemos aprender, cómo debemos hacerlo y en qué momento de nuestra vida estamos pre
parados para formarnos. 

Pero la verdad es que las personas se pueden educar en muchos lugares más que 
· no son la escuela. Además, se puede seguir aprendiendo durante el transcurso de toda 
la vida y no sólo en la edad escolar. 

Pongamos como ejemplo las organizaciones poblacionales. En los últimos años se han 
realizado una gran cantidad de actividades educativas tales corno cursos, charlas, foros, 
talleres de formación o jornadas donde han participado numerosos pobladores. 

Aquí la educación se entiende de manera distinta. Se trata de una educación que reco
ge la experiencia de los participantes y el conocimiento que ellos tienen la realidad. El 
aprendizaje se hace en forma colectiva. Se parte de la vida cotidiana de los pobladores y 
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de los problemas concretos que se presentan y se trata de buscarles soludón. En resumi
das cuentas, se trata de reflexionar sobre la realidad y de buscar formas concretas de trans
formarla. A esta concepción educativa se le ha llamado Educación Popular . 

Pero no queremos referirnos aquí solamenie a las actividades educativas que una or
ganización pueda planificar. Queremos hablar también de la organizadón en sí misma co
mo un espado educativo . 

Tantas veces hemos escuchado cómo la gente valora las organizaciones en que parti
cipa. Se dice que les ha servido para intercambiar opiniones, para salir de la casa, para en
frentar unidos los problemas económicos, para analizar la realidad y cómo ésta las afec
ta. En suma, la organización, cualquiera sea, sirve para desarrollarse como personas, para 
crecer y aprender y esto se puede aprovechar mucho más si es que estamos conscientes 
de su importancia. AsC por ejemplo, aprender a respetar opiniones distintas, llegar a 
acuerdos, asumir tareac; colectivamente, son todas experiencias muy educativas que se vi-. 
ven diariamente en las organizaciones . 

Hay algunas iniciativas o situaciones que pueden contribuir a hacer más educativa 
una organización: 

a) Crear espacios que faciliten el trabajo de equipo 

El trabajo de equipo permite la asunción de responsabilidades compartidas, el apro
vechamiento de los recursos humanos que existen, la búsqueda de acuerdos para avan
zar sin negar los conflictos o desacuerdos. Crear pequeños comités, comisiones de traba
jo o talleres dentro de la organización permite fortalecer la comunicación interpersonaC 
la participación de todos los integrantes, el desarrollo de la creatividad y una mayor efi
ciencia . 

b). Crear momentos de reflexión 

La reflexión colectiva es la base del aprendizaje del grupo. El intercámbio de experien
cia en tomo a la práctica y la reflexión de éstas permite ir transformando esa práctica y ha
ciéndola mejor . 

~Ob a>~i(oK'PE. AA~ 
~\JE.~ EvAWAC.it-1 ~W~. · · 



Por ejemplo, es importante reflexionar cuando se toman decis!ones, frente a determi
nadas tareas que el grupo asume, cuando se eva1úan las acciones realizadas o· al enfren
tar determinados conflictos. 

Otra forma de promover la refle{<ión en la .organización es planificando actividades 
educativas. Es importante recoger las motivaciones de los participantes y dar oportuni
dad de aprender sobre temas que les interesen. 

Se pueden planificar, por ejemplo, foros, charlas o cursos invitando a personas que sa
ben sobre estos temas y que no necesariamente tienen que ser personas externas a lapo
blación. 

. Pero también se puede preparar un tema de interés para analizarlo en una reunión del 
grupo. Para ello a veces es conveniente usar técnicas participa ti vas; éstas ayudan a que to-
das las personas se expresen y hacen más dinámica la reflexión. · 

e) Promover espacios de comunicación 

Es necesario 'l,lna buena comunicación entre las persona$ del grupo. Expresar sus 
opiniones y desacuerdos aun cuando esto signifique la aparición de conflictos es lo más 
positivo para mantener buenas relaciones interpersonales. Los comentarios y rumores 
que no se plantean directamente crean desconfianza y debilitan la organización. 

Otro aspecto es la información, que debe entregarse a través de canales claros, recono
cidos y aceptados por todos los miembros de un grupo. Esto permite a todos estar infor
mados de la marcha de la organización, de lo que hace cada integrante o de las relaciones 
del grupo con otras organizaciones. La entrega de información permanente facilita la 
in·tegración y el compromiso de los participantes con el grupo. Hay muchas maneras 
de dar información; por ejemplo a través de un boletín, en un diario mural, en una reu
nión, elaborando actas de reunión, entre otras. 
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También es valioso crear espacios de comunicación con otras organizaciones. 
tercambiar información sobre lo que se hace o sobre lo que s~ piensa hacer es la_ base 
cualquier posibilidad de coordinación para enfrentar iniciativas de mayor envergadL 

d) Generar espacios de propuesta -

Si concebimos le ed-ucati\·o como una herramienta oue si:Te para tránsforri'1ar, es f-..1: 
damen~al dar espacio para proponer esas transformadones. ~Ó basta scia:ne:--.te con r• 
flexionar sobre la situación de los pobladores. Es necesario buscar soluciones, tener op 
niones propias y levantar propuestas. Para-proponer se necesario analizar la realidad, et 
tt>:1der !as causas de lo que ocurre y cor.ocer la historia de cómo los r~~-~ador¿~ se orgc 
nizaron y enfrentaron sus problemas en e! pasado . 
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Trascripción de Módulos de Aplicación . 

Los módulos que a continuación son transcritos, se llevaron a paper respetando el 
contenido de cada Krafft, y se reflejaron según el orden en que estos son 
entregados, buscando una correlación lógica de los contenidos . 
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Ovalle 22-07-2005 

¿Quién es un dirigente? Representante . 

- Dirigir Gente . 

- Conductor de Masas . 

- Tener deseos de servir . 

- Soy yo dirigente en mi casa . 

- Habilidad de Conducción . 

- El que puede dirigir de mejor manera al pueblo . 

- Vocación de servir. 

- Lidera un grupo por un objetivo común . 

- Una persona que escucha, orienta y ayuda a tomar decisiones a un grupo 
organizado al cual representa . 

Tolerante ¿Por necesidad? 
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Ovalle 22-07-2005 

¿Qué Hace? l:tiii@J. 

Un Dirigente· representa a un grupo, orienta, dirige y conduce a la Masa que 
representa . 

- Movilizar Masa . 

- Capacitarse . 

- Propone Ideas . 

- Orientar, liderar procesos . 

- Dar solución a sus asociados . 

- Se gana la vida a costa de los demás . 

- Lucha incondicionalmente por otros . 

- Motivar la propuesta y proyecto de la Asamblea . 

- Acciones positivas, es honesto, honrado, honrado y ejemplar . 
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Ovalle 22-07-2005 

¿Qué No hace? 

No tiene remuneración- Tiene vocación de servicio . 

- Dejar tiempo necesario para Familia . 

- No imponer Ideas . 

- Mentir o No ser honesto con su gente . 

- Predicar y No practicar . 

- Negativismos . 
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Ovalle 22-07-2005 . 

¿Qué hace un dirigente Educador? Saber . 

- Enseña haciendo . 

- Informa . 

- Ilustrador . 

Legado Constructivo----- Escuela . 

- Capacitarse . 

- Facilita la participación, negociación y tejido de redes . 

- Organizar y entregar conocimiento sobre todo a los que representa . 

- Aprende y trasfiere conocimiento . 

- Se capacita y entrega sus conocimientos . 

- Capacidad de palabras, y no hacer las tares de otros a los otros . 

Ser responsable para entre ar la información . 

Escuchar. Hablar . 

SABE 

Conocimiento . Comunicar. 
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Ovalle 23-07-2005 . 
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Redes . 
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Ovalle 23-07-05 . 

Organigrama . 
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1 EDUCAR. 

1 ORGANIZAR 

PARTICIPACIÓN . 

1 FACILITADOR 

1 NEGOCIADOR 
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Un Regalo de Preguntas . 

o Aprendí Más . 

·Cuántos años tiene la Profe Mari Pepa? 25 . 

¿Qué temas me tocarán en el próximo taller? 

Cuánto saoía .cuánto más necesito saoer? Yo ahora sé un poco más . 

iTu o 'inión es constructiva o destructiva? 

·Fue bueno el módulo para UD? Para mí si. 
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• GOBIERNO DE CHILE 
FUNI>ACION rARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 

MODULO N~4- UNIDAD:No 2 

~ 
UTEM 

'-''.{;"<,;:c(;,J~"·'"' ,.;• ('"''·'- ,,, ' i '·i~';-·. ""' \ 

LA ,R~P DELT~P~~G GR.GANI:ZA:ri~O DEL CAMPO 
Pr:ofesore~: Már:ia-José:(,;utiérrez ~Eduardo Vergara 

"~' ~--.--= -=- -~- . 

Material de Apoyo: Ficha de trabajo 
Titulo: La Red del Trabajo Organizativo del Campo 

lndice: 
Flexibilidad. 
Horizontalidad . 
Interconexión . 
Cercan la . 

Forma de Trabajo: 
Ficha de trabajo, base para el taller de redes . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento rescata los tópicos más relevantes del trabajo en red . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Ser (Actitudes) 
"Los participantes acogen y va/oran el trabajo colaborativo en red y por medio de un trabajo 
practico entienden su dimensión" . 
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LA RED DE TRABAJO ORGANIZATIVO DEL CAMPO • 

¿Qué es una red? 

Las redes son un espacio de diálogo y coordinación a través del cual se 
vinculan organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas en 
función de un objetivo común y sobre la base de normas y valores 
compartidos . 

Las redes pueden ser definidas también como un conjunto de personas que 
representan a organizaciones e instituciones que establecen relaciones y 
producen intercambios de manera continua, con el fin de alcanzar metas 
comunes en forma efectiva y eficiente .. 

Las redes sociales han permitido generar relaciones de colaboración, poner en 
común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, 
ampliar y estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar 
conocimientos, experiencias y saberes, reconstituir la confianza social y 
establecer relaciones de intercambio y reciprocidad . 

Características de las redes • 

• Flexibilidad: Se construye en la marcha de las organizaciones, es un 
proceso abierto y en constante construcción. Siempre se encuentra en 
función de las necesidades, de los actores involucrados y de la estrategia 
a utilizar . 

• Horizontabilidad: Todas las organizaciones adquieren la misma 
importancia, por lo tanto, mismo nivel de participación y la misma 
capacidad en la toma de decisiones . 

• Interconexión: Entre las diversas organizaciones y la capacidad de 
sqmar miembros; capacidad de comunicación para enriquecer la 
cooperación entre organizaciones . 

• Cercanía: Entre lo que se realiza como organización y la labor que 
realizan otras organizaciones en la red. Se busca lograr una efectiva 
comunicación y una forma de visualizar una forma de trabajo en 
conjunto, donde se develen fortalezas y debilidades . 
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OOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVAOÓN Ac.RAAIA 

MOBLILO. N° 4.- UN19AD N° 3 
LIDERAZG,ó y PARTICIPACÍO~ COLECTIVA 

·~ · ..:.~ · . . ~-.. . .... . • ·. . ' l . : ~ . · . 

. Pr~'e$ór: Eduardo· ·Puran 

Material de Apoyo: Documento 
Titulo: Liderazgo Efectivo en las Organizaciones Comunitarias • 
Autor: División de Organizaciones Sociales 

lndice: 
Introducción 
Estilos de Liderazgo 
Tareas y Funciones del dirigente Comunitario 

Forma de Trabajo: 

página 
página 
página 

~ 
UTEM 

72 
74 
76 

Documento de lectura individual que sirve de base para el trabajo del modulo "Liderazgo y 
Participación Colectiva" 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaria editado por el Ministerio 
Secretaria General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado • 

Objetivo: Relacionado con el Saber Ser (Actitudes) 
"Los participantes perciben los distintos tipos de lideres y a través del trabajo de taller acogen 
las caracteristica básicas de un buen líder" • 
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Liderazgo efectivo en 
las Organizaciones 
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INTRODUCCióN Al TEMA 

A un líder díngente social le corresponde una 
amplia gama de tareas, que debe desarrollar 
constantemente, la experiencia que va logrando en 
su gestión, nos demuestra que muchas de estas 
tareas y responsabilidades, las Impulsa sin tener 
elementos teóricos o de formación académica, más 
bien. su aprendizaje y conocimientos, se fonna en la 
práctica, con estilo y gestión propia, diferenciándose 
entre cada uno de los(as) lideres. 

Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero 
es asumir que podemos mejorar y necesitamos 
cambiar algunos aspectos de nuestra conducta y, lo 
segundo, es tener la voluntad y la motivación para 
hacerlo, al reunir ambas condiciones. estamos en la 
vis de llegar a ser líderes más efectivos. 

Un(a) líder efectivo debe ser capaz de 
reconocer que en sus prácticas recurrentes hay 
incompetencias. y puede ser un mejor líder: 

Un(a) llder efectivo es capaz de lograr las 
metas aprovechando al máximo los recursos de la 
organización (trabajo, materiales, recursos humanos). 

El(la) verdadero(a) líder viene a ser como una 
especie de vocero( a) o expresión visible de la voluntad 
colectiva. La posición de J!der no es ningún privilegio 
especial del cual disfrutar, ser líder implica una 
verdadera responsabilidad. ser creíble a partir del 
eíemplo dado. 

Concepto de lfder y de liderazgo. 
La relación entre las personas es de Influencia 

mutua. Lo que una persona diga o haga, en una 
relación cara a cara, va a influir positiva o 
negativamente en el o los otros. 

Cuando una persona es capaz de influir con 
sus ideas u opiniones en un número Importante de 
personas, podemos decir que estamos frente a un 
líder. 

El(la) lfder se define como aquella persona que 
usa poder para lograr sus objetivos. 

La materia prima del líder es el poder. 
entendido como la capacidad de influir en las personas 
y en los eventos que las afectan. Asf, en cualquier 
situación o circunstancia se pued~ P.ncontrar un lfder. 

El liderazgo es el proceso en el cual el líder 
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ejerce poder, es decir. motiva o ayuda a otros a trabajar 
con entusiasmo para alcanzar objetivos determinados. 

Comportamientos de Uder. 
En las diferentes disciplinas sociales se 

discutió durante muchos anos si el lfder nace o se 
hace. Los distintos estudios tendientes a establecer 
el carácter "genético" dellider fueron negativos. 

Las investigaciones Indican más bien que Jos 
lideres se hacen, adquieren una serie de 
comportamientos a lo largo de su vida, producto de 
su interacción y vivencia familiar, escolar, social. 
Cuando se p lantea que el llder se hace, se está 
afirmando. entre otras cosas, que las personas 
pueden adquirir habilidades para serlo, pueden 
capacitarse o formarse. las experiencias de vida son 
también aspectos que pueden ayudar a la generación 
de habilidades de liderazgo. 

Es decir, el liderazgo es aprendido y se va 
nutriendo con el transcurso de la vida. 

Dicho de otro modo, cualquier persona podria 
ser llder en alguna actM dad, si se apropia o intemaliza 
determinados comportamientos y hab~idades. 

Se puede decir que un lider tiene los 
siguientes comportamientos y habilidades. 

a) Realiza acciones apropiadas a la situación y 
al momento se está vMendo. Está en el lugar 
adecuado en el -momento adecuado. Sabe 
captar qué está necesitando la gente, tiene 
visión de futuro para anticiparse a los hechos, 
actúa de manera que concita el acuerdo y el 
interés de las personas. Accíones como la de 
Arturo Prat, en 1879, que se lanza al abordaje 
en un acto suicida, Bernardo O'Higgins, ,en 
1812, que escapa en Rancagua con sus 
soldados. son acciones apropiadas a la 
situación. 

b) Tiene y utiliza eficientemente una serie de 
habilidades. Evalúa técnicamente las 
posibilidades de hacer factibles en el mediano 
o largo p lazo sus ideas, y por otra parte, 
comunlcartas y entusiasmar a las personas para 
involucrarse colectiva y actlvamente en lograr 
las metas y objetivos. 
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Estas habirldades pueden clasificarse como: 

• Habilidad conceptual. Sabe imaginar y 
fijarse metas de largo plazo, es capaz de 
ver la totalidad e una situación más que 
aspectos puntuales de ella. Es capaz de 
tener una visión ctara del futuro y de ras 
posibilidades que éste brinda al grupo, 
organización o institución que lidera; es 
asimismo, capaz de tener claros los 
objetivos que deben guiar su acción y la de 
las personas que lidera.liene habilidad para 
organizar y planificar a largo plazo. (Pensar 
en grande) 

• Habilidad técnica. que se refiere al 
conocimiento o competencias respecto de 
una materia o tema determinado. Un líder, 
aún cuando no tenga estudios acreditables, 
es poseedor de muchos conocimientos 
competencias en aspectos determinados. 
Así, hay lideres en diversas áreas: la 
economía, ra formación de equipos de 
traba¡o, el deporte, las c iencias exactas, u 
otras. Las organizaciones sociales han 
tenido muchos lideres con poca o nada de 

·instrucción formal y que sin embargo, 
manejan muchos conocimientos que son 
relevantes e imprescindibles para su labor 
de lideres sociales. No obstante, el tener 
habilidad técnica no necesariamente 
implica que una persona pueda ser un buen 
lider, a la inversa, un buen llder posee 
también habilidad técnica. 

• Habilidad humana. Sabe trabajar con 
personas, sabe transmitir acertadamente sus 
ideas, sabe persuadir, sabe generar 
equipos de trabajo eficientes. El líder es 
capaz de captar la atención de las personas, 
capaz de seducir -en el sentido de 
encantar, animar, entusiasmar- a sus 
seguidores, muchas personas sienten que 
su líder les llega a alma con sus palabras, 
que las enardece, que les transmite energía 
y dinamismo. 

A nivel más cotidiano, un buen líder es capaz 
de captar la simpatia de sus asociados, es respetuoso 
en su comunicación con ellos, evita poner en evidencia 
delante de otros a los que están funcionando mal, es 
capaz de comprender a los integrantes de la 

organización, sabe cómo estimularlo y alentarlo, le 
reconoce sus logros y esfuerzos y puede mostrar las 
flaencias del socio s in que éste se sienta 
desacreditado o disminuido en su estima. 

e) 11ene Ideas o se hace participe de ideas 
que son compartidas por muchos otros. Es 
capaz de aglutinar a las personas en torno 
a ideas y acciones. El líder está atento a 
las necesidades e intereses de sus 
seguidores y puede idear acciones o 
instancias que ayuden a satisfacer esos 
Intereses y necesidades: también es capaz 
de tomar ideas de otros y elevarlas a la 
categoria de ideas Importantes por las que 
el grupo, la institución o la organización 
deben jugársela. 

liderazgo y tipos de poder. 
Vimos que el liderazgo es la capacidad de 

ejercer poder sobre otros para lograr determinados 
objelivos. La posibilidad de ejercer liderazgo está 
relacionado con la fuente de poder, es decir de cuál 
es la instancla de donde provlene la capacidad de 
influir de llder. 

Como veremos a continuación, hay 4 fuentes 
o tipo de poder. 

Poder personal: Conocido también como 
poder carismático, poder referente o poder de 
personalidad, son habiHdades que posee el incfiViduo. 
Es esa habilidad para conseguir seguidores en virtud 
de lo que él es como persona. Se le 
atribuye magnetismo personal, una gran fe en sus 
objetivos y una gran confianza que atrae y retiene a 
sus seguidores. Parte importante de su liderazgo se 
afinca en las emociones de las personas, hay un deseo 
de seguir1o. 

Poder legitimo, conocido también como 
poder de posición o poder oficial, es el que deriva de 
la ley, los estatutos o reglamentos. Hay acuerdo 
social en que existen tales cargos o puestos que 

deben ser llenados cumpliendo determinados 
requisitos. Ejemplos de este tipo de poder son el cargo 
de Presidente de la República; el de Comandante de 
Unidad; el Presidente de la Junta de Vecinos. etc. 

Poder experto, es el derivado de la autoridad 
que da el conocimiento, el aprendizaje especializado. 
Surge del conocimiento e información que se tiene 
en campos o ámbitos determinados. 
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Poder político, proviene del apoyo de un 
grupo y deriva de la habilidad del líder para trabajar 
con personas y sistemas. 

Hay alta interrelación entre los diferentes tipos 
de poder y ellider. están respaldados por grupos per
sonas u organizaciones; tienen capacidad de 
persuadir y convencer; manejan información relevante 
respecto a los objetivos que persiguen; por su 
trayectoria previa, la sociedad o la organización a la 
que pertenecen les asigna poder legitimo. 

A la inversa, cuando está ausente algún tipo 
de poder, el liderazgo se resiente: el experto que deja 
de serlo por manejar información o conocimientos ya 
superados; el(la) dirigente(a) politico(a) que deja de 
ser apoyado por su base política, el(la) Presidente(a) 
de Junta de Vecinos que deja de ser apoyado por sus 
asociados. 

ESTILO DE LIDERAZGO 

Todas las personas tenemos una idea sobre 
cómo es el mundo, sobre cómo funcionan las cosas 
y sobre cómo son las personas. Estas ideas son las 
que nos guían en nuestro comportamiento, en nuestra 
manera de comprender la realidad y en nuestra 
manera de relacionarnos con los demás. 

Ninguna persona, incluidos los líderes, escapa 
a este hecho. Por ejemplo, podemos pensar que el 
hombre debe siempre realizar labores masculinas y 
que jamás debe lavar los platos o mudar a la guagua; 
este pensamiento se basa en la creencia que "esas 
son cosas de mujeres". 

Del mismo modo. la fonma en que los lideres 
ejercen el poder sobre otros se basa, precisamente, 
en lo que piensan de la gente y en la fonma en que la 
perciben. Si el líder de una organización comunitaria 
piensa que los socios son irresponsables, es muy 
probable que intente mantener un control estrecho 
sobre ellos; por el contrario, si confía en sus 
capacidades, probablemente permitirá que ellos 
mismos regulen su conducta. 

En relación con el comportamiento de las 
personas en las organizaciones, la mayoría de la gente 
comparte algunos supuestos (ideas comunes). Estos 
supuestos se agrupan en dos estilos de liderazgo 
totalmente opuestos: el autoritario y el democrático. 
Los lideres se conducen, generalmente, de acuerdo 
con alguno de estos dos estilos. 
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Ahora bien, para que un líder pueda 
comportarse de acuerdo a una de estas dos 
concepciones, necesita de gente que responda a cada 
uno de estos estilos. Esto se debe al carácter de las 
relaciones humanas: para funcionar 
democráticamente se necesita de gente que esté de 
acuerdo con esta manera de concebir el mundo; para 
funcionar autoritariamente se necesita de gente que 
esté acostumbrada a ser dependiente y a que se le 
diga todo lo que tiene que hacer. 

Las personas, cuando se relacionan con otras 
y según cuál sea la relación, asumen alguna de estas 
tres actitudes: 

a) Dependencia: 
La persona dependiente espera que el otro 

sepa y diga qué hay que hacer, cómo se hace, dónde 
y cuándo. Depende del otro y se convierte en 
instrumento del otro. El dependiente se somete al otro. 

b) Independencia: 
A la persona independiente nadie le va a decir 

qué debe hacer; se las arreglará solita: mala suerte si 
no están de acuerdo con ella. 

e) Interdependencia: 
La persona interdependiente piensa que hay 

cosas que no sabe, pero otros las saben. Puede 
trabajar bien en grupo. Puede colaborar; a veces 
puede influir en los otros y otras veces serán los otros 
los que le influyan. 

La concepción autoritaria de las relaciones 
acepta como natural la dependencia de las perso
nas. Por el contrario, la concepción democrática se 
basa en la interdependencia y en la independencia. 

Revisemos, a continuación. las principales 
características que convierten a un líder en alguien 
democrático o autoritario. 

- Concepción Autoritaria. 
La creencia de que las personas. por 

naturaleza, son flojas y hacen el menor esfuerzo 
posible para lograr las cosas. está a la base de esta 
teorla. 

Según esta teoria, las personas dependen 
completamente de sus lideres y son incapaces de 
pensar por su cuenta. Esto hace que necesiten una 
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estrecha vigilancia y supervisión en todas sus tareas, 
así como constantes premios y castigos. 

En general, los que adhieren a esta teoria, 
creen que las personas se resisten a cambiar y 
prefieren lo conocido y que, desde el nacimiento, son 
muy difíciles de cambiar. 

Un lider que crea en esta teoría será un lrder 
autoritario, que tendrá mucha dificultad en delegar 
tareas y funciones, y que se estará quejando 
constantemente de la poca participación de la gente. 

- Concepción Democrática. 
La naturaleza del ser humano es la autonomía 

y la responsabilidad. Esta creencia es la piedra 
fundacional de esta teorla. Esto significa que las per
sonas son activas, se fijan metas y disfrutan en su 
desempeño, buscando obtener distintos tipos de 
satisfacción con su trabajo, orgullo por lo que hacen, 
placer con su actividad, sentir que contribuyen, 
sentirse desafiados con lo que hacen, en un clima de 
responsabilidad y autogestión. 

Este clima se logra cuando las personas se 
sienten respetadas y estimuladas, lo que les permite 
crecer constantemente, aprendiendo y ampliando su 
comprensión y capacidades. 

Esta teoría postula, además, que la fuerza 
principal que mantiene a las personas activas en su 
trabajo o actividad es el deseo de lograr sus metas 
personales y sociales. 

El(la) llder que crea en estos principios será 
un líder democrático, que confiará plenamente en la 
gente, Jos motivará a realizar su trabajo de manera 
responsable y autónoma y tolerará que las cosas se 
demoren un poco más en resultar. 

El dirigente y el liderazgo 
Muchas de las funciones que la ley otorga a 

Jos( as) dirigentes de las organizaciones sociales están 
directamente relacionadas con el papel que debe 
realizar un lider en una institución. 

Entre las atribuciones del presidente está la 
ejecución de los acuerdos de la asamblea. Ser capaz 
de ejecutar estos acuerdos implica ser capaz de 
conducir a los(as) socios(as) de la organización por 
un camino que los acerque a sus objetivos, planificar 
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cómo lograrlo, organizar el trabajo, aunar los esfuerzos 
de los socios y mantenerlos motivados para 
perseverar en sus objetivos. 

El modo de llenar los cargos en una 
organización, a través de un mecanismo de elección 
directa, busca asegurar representativldad y rotación 
en los cargos. Esto hace presumir que se espera que 
los dirigentes sean líderes ~naturales" y democráticos 
en sus organizaciones. Esto es, que las perSonas 
elegidas libremente por los(as) socios(as) como 
dirigentes de las organizaciones, influyan por sus 
méritos sobre el resto y no por el mero hecho de 
oclipar un cargo. 

Liderazgo efectivo. 
Para llegar a ser un llder efectivo, lo primero 

es asumir que podemos mejorar y que necesitamos 
cambiar algunos aspectos da nuestra conducta y, lo . 
segundo, es tener la voluntad y la motivación para 
hacerlo. Reuniendo ambas condiciones, estamos en 
camino de llegar a ser lideres más efectivos. 

Sin duda, todos los lideres quieren ser 
efectivos, es decir, desean ser capaces de lograr las 
metas que se proponen con el menor costo de tiempo 
y de recursos materiales y humanos posibles. 

Desde el punto de vista de las organizaciones 
sociales, idealmente el dirigente debe ser un líder 
efectivo, es decir, que con su comportamiento logre 
que los demás miembros se esfuercen en alcanzar 
las metas de la organización. 

Algunas de las características que debe 
poseer un Jrder para ser efectivo. 

Usa el poder que tiene con responsabilidad y 
• respeto por los integrantes de la organización. 

Su comportamiento es de un servidor de 
• la organización y no como el dueño o el 

amo de ella. 

Usa eficientemente las funciones de un 
• administrador: planifica, organiza, evalúa y 

controla. 

n ene una clara visión del futuro de su 
• organización y es capaz de transmitirla a 

los otros. 

IL 

11-



r;. 
~• 
~ 
::~·=·! 1 

~-::. 
';;e ;• :::. 
~· ,~·. 

;,. 
~~:. 
:.~. :. 
~~. . ' 

;:e 
~;··· 
~:.:·· .. ·· 
;:e 
:::e 
;=• .:'. -· :. 
•••• . ;-.. 

~-·· .-...• 
~ . 
. • ... 

::: ... 
'-'·'· 
-· 
~ .• : ... 

:'·· 

~·'· :.~:· 
·:: •. · .. . 
.; ... · 
,.. 
=·. ·-· -~. .. 
.: .• ' 
. -

>• '·· ~ ... 
:--· 
~· -=-~ .• 11 

••• -. 

Mantiene una dirección clara para acercarse 
• a la misión de su organización o grupo. 

Sabe guiar y motivar a los otros en función 
• de la misión y sus objetivos. 

Tiene Iniciativa y estimula a que los demás 
• también ejerzan la suya 

Utiliza una serie de habllídades de 
• comunicación que favorecen la integración, 

el trabajo de equipo y la identificación con 
las metas del grupo o de la organización asl 
como la responsabilidad y la autorregulación. 

Tipos de Liderazgo 
El Uder Negociador da algo a cambio de algo; 

su contacto con el entorno es una transacción de 
recursos, de prestigio, de status, de materiales, de 
tiempo, de compromisos, etc. 

El Uder Transformador cambia su entorno y 
su entorno to cambia a él. 

Existe una mutua satisfacción de necesidadeS 
y, como resultado de esa interacción. ambas partes 
salen b eneficiadas, transformados. El líder 
transformador es el que compromete a la gente con 
la acción, que convierte a seguidores, en lideres, y 
que puede convertir a líderes en agentes de cambio. 

Liderazgo Situacional, debemos tener 
siempre en cuenta que las organizaciones, los 
proyectos, los objetivos y los liderazgos se expresan 
en contextos, debe considerarse la posición que se 
ocupa en dicho contexto, un liderazgo situaclonal está 
permanentemente analizando el espacio que ocupa 
en el escenario . 

TAREAS Y FUNCIONES DEL DIRIGENTE COMUNITARIO 

a) Las tareas y funciones según la ley N° 19.418. 
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Ya en el capitulo 1 mencionamos que ras 
organizaciones asignan a sus miembros 
responsabilidades permanentes, 
denominadas cargos, que la organización 
está constituida por la asamblea y por el 
d irectorio y se mancionaban algunos 
requisitos de ingreso fijados por la ley . 
Es el momento que veamos, de manera 
resumida, qué se dice acerca del directorio . 

La mayoria de las organizaciones tiene un 
directorio constituido por los cargos de 
pres!dente(a), secretarlo(a), tesorero(a) y 
directores(as). Las personas que ocupan 
estos cargos forman, en conjunto. el 
directorio de la organización. 

En el articulo22, la ley N" 19.418 establece 
las funciones q ue deb'e desempeñar el 
presidente. El artículo 23, las funciones de 
los miembros del directorio, en general. 

Estas funciones y tareas están definidas 
ampliamente, es decir, se señala lo que 
cualquier dirigente, de cualquier organización 
comunitaria (club deportivo, centro juvenil, 
centro de madres, junta de vecinos, etc,,) 
debe realizar por ley. 

Al presidente le corresponde administrar el 
patrimonio de la organización y responder 

· ante la ley por el desempeño de esta 
administración. Además, t iene las 
siguientes atribuciones: 

Citar a asamblea ordinaria o extraordinaria 
- Ejecutar Jos acuerdos de la asamblea. 
- Representar judicial y extrajudicialmente a 
• la organización. 

Rendir cuenta anual a la asamblea del 
- manejo e inversión de los recursos que 

Integran el patrimonio de la organización. 

Rendir cuenta del funcionamiento general 
• de la organización durante el año anterior. 

Los otros miembros del directorio también 
deben responder ante la ley por el Ejercicio 
que sobre la administración de su 
organización les corresponda. 
Además, tienen las siguientes atribuciones 
y deberes: 

Solicitar al presidente, por la mayoría de 
• sus mlembros, que cite a asamblea 

general extraordinaña. 

Proponer a la asamblea, en el mes de 
• marzo , el plan anual de actividades y el 

presupuesto de Ingresos y gastos. 

Colaborar con el presidente en la ejecución de 
• los acuerdos de la asamblea. 
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Colaborar con el presidente en la 
• elaboración de la cuenta anual. 

Representar a la organización en los casos 
• que expresamente lo exija la ley o lo 

estatutos. 

Concurrir con su acuerdo a las materias de 
• su competencia que señale la ley o los 

estatutos. 

los estatutos de la organización se preocupan 
de señalar obligaciones y deberes especificas para 
los(as) socios(as) y el directorio, que pueden ser 
distintos de otras organizaciones. 

La ley es amplia y no puede establecer cada 
tarea que el{a) dlrigente(a) o los socios deben realizar 
en la vida cotidiana de la organización, pero el "término 
administrar la organización" deja incluidos todos 
aquellos aspectos. 

Queda claro. sin embargo, que la ley supone 
corresponsabilidad del directorio en la administración 
de la organización y supone colaboración y trabajo 
colectivo •. 

b) Las tareas y funciones no explicitadas por 
la ley 

Al(la) dirigente(a) comunitario le corresponde 
una amplia gama de tareas, que debe desarrollar 
constantemente, para el óptimo funcionamiento de 
la organización. Veamos, en detalle, cada una de ellas. 

• Facilitador. 
El{la) dirigente(a) es quien fac ilita un clima 

organizacional donde se promueven la participación 
y la distribución del poder entre todos los integrantes 
de ella y donde se reconoce y valora los recursos de 
las personas y se toma en cuenta las necesidades de 
ellas. 

Para ello es necesario que tenga actitudes y 
habilidades de comunicación y sepa utilizar ciertas 
he11amientas o técnicas para realizar un trabajo de 
grupo eficiente y participativo. 

Esto se irá desarrollando más extensamente 
en los próx'rmos capitulas. 

• Orientador. 
El(la) dirigente(a) debe ser capaz de conducir 

y orientar la marcha de la organización. Por eso, sabe 
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exactamente cuáles son los obj etivos de la 
organización y su misión úHima e intenciona las tareas 
y actividades en ese sentido. Su aporte implica 
recordar los objetivos, proponer acciones, generar los 
equipos que mejor pueden desaiTollar determinadas 
tareas. 

Es capaz de reconocer cuándo y en qué 
momento deben participar todos o una parte de los 
miembros en las diferentes decisiones. Es capaz de 
orientar al grupo para comunicaciones efectivas, para 
que el grupo respete las decisiones tomadas, y pueda 
desarrollar estrategias adecuadas para resolver 
problemas. · 

• Educador. 
El dirigente democrático educa a los(as) 

integrantes de la organización con su ejemplo y con 
sus aportes. Esto permite que muchas otras perso
nas estén capacitadas para relevar en sus puestos a 
los(as) dirígentes(as), con igual o mayor eficiencia. 

Se educa: dando toda la información 
relevante, asignando responsabilidades y apoyando 
cuando es necesario, estimulando a los que no se 
atreven a asumir responsabil idades o a emitir 
opiniones, siendo responsable en el ejercicio del cargo 
de dirigente(a) y mediando en los conflictos de la 
organización. 

• Organizador. 
Esta es la función que mejor ejecutan los 

dirigentes realizándola muchas veces en forma 
solitaria. No obstante, es importante destacar que el 
dirigente democrático y participativo es capaz de 
organizar junto con otros. 8 sabe cómo se planifica y 
aplica las técnicas y métodos necesarios para que la 
planificación sea un trabajo compartido; tiene claro 
lo que se requiere para realizar una actividad, pero 
también sabe delegar responsabilidades, asumiendo 
más bien una labor de control y evaluación de los 
procesos. 

Hay otras funciones que cumple eiQa) 
dlrigente(a), pero consideramos que éstas son las más 
importantes para una organización comunitaria 
democrática. 

¿Dirlgente(a) o lfder? 
Cuando una persona es elegida por su 

organización para ocupar un cargo, recibe 
automáticamente la cuota de poder que ese cargo 
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implica. Es lo que en el capítulo anterior llamamos 
"poder legitimo", y decimos que esa persona es un 
dirigente. 

El cargo de dirigente, como lo indica su 
nombre, está establecido básicamente para á rrigir la 
organización, es decir. para coordinar y orientar los 
ésfuerzos de todos los miembros tras los objetivos y 
metas comunes. 

El cargo está definido de acuerdo con las 
funciones y tareas necesarias para lograr los objetivos, 
sin importar si lo va a ocupar Pedro, María o José. Es 
decir, se espera que Pedro como dirigente, haga 
eXactamente lo mismo que María, que ya dejó el cargo. 

Por lo general, se elige a una persona para 
que ocupe un cargo porque se le reconoce alguna 
capacidad, por ejemplo que tiene desplante, sabe 
hablar y se las "canta el arito a los dirigentes", aunque 
no se sepa nada más de ella. Se supone que, por esa 
capacidad suya, será un buen líder. 

Pero hay que recordar que el líder tiene una 
forma de comportarse especial y distinta del que no 
es líder (actúa en forma apropiada a las circunstancias, 
usa una serie de habilidades y tiene ideas que otros 
comparten y por las cuales se unen a él.) 

Puede suceder, así, que la persona que sabe 
hablar y "se las canta clarito • a los dirigentes, cuando 
llega a presidente no sabe atar ni desatar respecto a 
cómo hacer una reunión, ni cómo planificar, o puede 
ser poco respetuoso, y así sucesivamente. Es decir. 
tiene una característica de liderazgo, pero le faltan 
otras. 

A la Inversa, puede haber un miembro de la 
organización qua sabe hacer cosas, que tiene buenas 
relaciones con los demás, que tiene ideas importantes 
respecto de cómo lograr los obíetívos y no es 
dirigente. 

En definitiva, lo que queremos expresar es 
que un dirigente no es necesariamente un líder. Y que, 
a su vez, un líder no es necesariamente un dirigente. 

Sin embargo, oomo lo que distingue a un líder, 
del que no lo es, es su comportamiento, y como el 
comportamiento puede ser aprendido, un dirigente 
que no se comporta como llder puede llegar a ser 
lider. 

la pregunta ¿dirigente o líder? Ya no t iene 

,. 

sentido si entendemos que, para nosotros, dirigente 
es la persona que ocupa un cargo que le exige una 
serie de funciones y tareas. líder es la persona que 
tiene una serie de comportamientos que le permiten 
Influir sobre las personas y los eventos que le rodean. 

Lo Ideal es que cada dirigente(a) de 
organización social adquiera el máximo de 
comportamientos de lider: ser capaz de actuar de 
acuerdo a las circunstancias, tener ideas que 
convoquen a muchos y poseer habilidades humanas 
y técnicas relacionadas con su cargo de dirigente(a). 

El Dirigente y la Participación. 
El dirigente comunitario desempeña un cargo 

y éste le otorga poder en la organización. Su poder, 
por otra parte, proviene de las personas, las que 
esperan que lo use en bien de la organización. 

Aspectos Importantes que indican si un'a 
organización está bien son la participación activa de 
sus miembros, y el cumplimiento de metas y tareas 
planif icadas. Estos aspectos están !nt imamente 
relacionados. 

la participación actíva y comprometida se da 
sobre la ba,se de una conducción por parte de los 
d irigentes, que permita y posibilite el protagonismo 
de sus miembros, de manera que realicen 
eficientemente sus acciones, por una parte y, por otra, 
que logren hacer realidad sus anhelos y cumplan los 
objetivos que toda la comunidad se haya propuesto 

Esto, en muchas organizaciones sociales no 
se da y de un tiempo a esta parte se vivencia una 
crisis de participación en las organizaciones, y también 
una disminución de la gente organizada. 

Cuando se buscan las causas de esta crisis, 
algunas personas señalan que una buena cuota de 
responsabilidad la tienen los propios dirigentes(as) 
sociales, por su actuación irresponsable o por su estilo 
de liderazgo. Otras, explican la crisis a partir del 
desfase entre las necesidades de los{as) 
ciudadanos(as) y las caracterlsticas y propósitos de 
las organizaciones sociales. 

Por su parte, los( as) dlrlgentes(as) también se 
quejan, señalan que los miembros de sus 
organizaciones son apAticos, cómodos , que 
descansan en ellos y que. f inalmente, terminan 
haciendo solos las tarea.s ~ue debieran ser asumidas 
por el conjunto. 
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Es dificil ponerse de acuerdo en quién tiene 
la razón porque, lo más probable, es que en todas 
estas posiciones exista algo de verdad. Sin embargo, 
aunque no encontremos la explicación más apropiada, 
algo podemos hacer para enfrentar este problema. 
Un buen punto de partida es que, tanto dlrigentes(as) 
como integrantes de la comunidad, están de acuerdo 
en que la crisis existe. 

En este curso hemos optado por responder 
a algunas necesidades de formación percibidas por 
los propios dirigentes(as) de organizaciones sociales, 
para cumplir con más efectividad sus funciones y 
superar las dificultades mencionadas. 

La misión compartida. 
. Existe una función que juega un rol 

trascendental en la vida de la organización y que debe 
ser asumida por sus dirigentes: desarrollar una misión 
compartida. 

"Tener una m isión compartida en la 
organización significa que, tanto los miembros como 
los d irigentes, miran hacia el mismo punto, lo que 
implica tener la misma visión acerca de cuál es la razón 
de ser de la organización. Además, la misión es 
definida en conjunto, de acuerdo a los intereses 
comunitarios y a las necesidades de todos. Cuando 
ésta es compartida, se hace más fácil el trabajo en 
conjunto, ya que, en la medida qua yo logro lo que 
quiero, todos logramos satisfacer nuestros intereses." 

El término misión fue originalmente empleado 
para referirse a asuntos religiosos y militares, aunque 
actualmente se ha ampliado su uso a todo tipo de 
organizaciones. 

Ejemplos provenientes de esos tipos de 
organizaciones pueden ayudarnos a aclarar el 
concepto de misión. 

Misión 
Es declaración precisa de hacia donde se quiere ir. 

Responde a las preguntas: 

¿Qué quiere SER la Organización? 

¿Qué quiere HACER la Organización? 

¿A QUIÉN quiere servir la Organización? 

ES LA RAZÓN DE SER DE LA ORGANIZACIÓN 

Requisitos que debe cumplir una misión 

• Es Única, le da identidad y unicidad a 
la Organización. 

• Es enunciada de manera Simple, 
Directa y Precisa. 

• Es Creíble para los miembros de la 
Organización. 

• Es Compartida por todos los 
integrantes de la Organización. 

• Se orienta al exterior de la 
Organización. 

• Se orienta al futuro. 

¿Como ún dirigente social puede Uegar a ser llder? 

Un(a) dirigente(a) social es un( a) líder cuando 
pone en movimiento y energiza a los(as) socios(as) · 
en torno a la misión compartida. En otras palabras, 
es el proceso mediante el cual el(la) dirigente(a) 
fortalece en los(as) socios(as) la creencia de que es 
posible lograr la misión. 

Esto es fundamental para la v ida de la 
organización, porque las personas actuamos de 
acuerdo con lo que creemos. Esto quiere decir que, 
cuando se está realmente convencido, se tiene más 
probabilidad de conseguir, lo que se persigue, porque 
se hace el máximo de esfuerzo para ello. 

Además, en-este proceso de dinamización 
ocurre que las personas encuentran mucha 
satisfacción en lo que hacen, y que la frustración es 
menor, aunque los resultados que se logren no sean 
los deseados. Es mucho mayor la frustración que se 
experimenta cuando se siente o cree que algo que se 
desea es imposible de alcanzar. 

Por otra parte, como el esfuerzo se comparte, 
hay también beneficios secundarios: la gente se 
conoce más, se desarrollan nuevas habilidades y se 
aprende, con la experiencia, cómo hacer mejor las 
cosas. 

Existen tres formas básicas con las que el 
dirigente puede aumentar el compromiso y el trabajo 
de los socios de la organización: la obtención de logros 
reales, animación y estímulo emocional y, finalmente, 
la modelación ejemplificadora del(la) dirigente(a). 
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Examinemos estas tres formas de dinamlzar 
la organización: 
- Obtención de logros reales: 

Todos Jos éxitos que se obtengan, grandes o 
pequeños, estimulan el esfuerzo por lograr lo deseado. 
Para esto es importante que el(la) dirlgente(a) 
planifique con los(as) demás integrantes del directorio 
las tareas que se debe llevar a cabo, en forma realista 
y a la vez desafiante. Cada tarea debe ser definida 
con claridad, señalando los p!azos en que se realizará 
y el propósito que tlen (para qué sirve). Es mejor 
comenzar con tareas pequeñas que con tareas 
grandes. 

- Animación y estfmulo emocional: 
La probabilidad de que una persona 

emprenda una tarea, por dificil que sea, aumenta 
cuando el Hder expresa verbalmente su confianza en 
la capacidad de la persona a quien se le encarga. Asf, 
se trata de •levantar la moral de las personas", 
mediante un mensaje del d irigente que hace confiar a 
los socios en sus propias capacidades. Por lo tanto, 
se trata de mensajes con una fuerte carga emocional 
positiva acerca del futuro. Este tipo de mensajes sirve 
para aliviar la tensión o, al menos, da la posibilidad 
de que la gente exprese sus dudas sobre los posibles 
resultados de los esfuerzos que se emprenderán. 

- Modelación ejemplificadora: 
Los(as) dirigentes(as) son muy visibles para 

los(as) socios(as), se notan más que los demás. En 
este sentido, ellos pueden usar positívamente esta 
visibilidad sirviendo de modelo de comportamiento a 
los(as) socios(as). 

Un(a) líder audaz, que muestra confianza en 
si mismo, activo y respetuoso de los demás, puede 
inspirar a otros a actuar de la misma manera. Un(a) 
líder puede mostrar cómo hacer una tarea, haciéndola 
en conjunto con los socios, y no sólo diciendo a los(as) 
demás, cómo habría que hacerlo. 

~ercicio: 
A continuación se presentan pares de 

afirmaciones, una que tiene X; otra que tiene Y. 
Encierre en un circulo la X si la afirmación 

correspondiente se acerca más a lo que usted piensa. 
Por el contrarío, encierre en un circulo la Y si la 
afirmación correspondiente es la que está más de 
acuerdo..con su manera de pensar. 

1. X ____ Por naturaleza, las personas son flojas y 
prefieren hacer el menor esfuerzo posible 

Y ____ Por naturaleza, las personas son actívas, 
se fijan metas y disfrutan en su desempeño 
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2. x ____ Las personas aunque sean maduras, 
dependen naturalmente de sus líderes 

Y ____ Las personas· maduras desean la 
independencia, quieren ser responsables 
y autorrealizarse 

3. x ____ Las personas esperan que alguien las dirija 
y no les gusta pensar por su cuenta 

Y ____ Las personas son capaces de 
autodirigirse, de analizar los hechos y 
pensar por su cuenta. 

4. x ____ Las personas necesitan instrucciones 
especificas acerca de lo que deben hacer 
y sobre cómo tienen que hacerlo 

Y ____ las personas pueden idear sus propias 
maneras de hacer las cosas, e incluso 
mejorarlas. 

5. x ____ las personas necesitan ser supervisadas 
y vigiladas estrechamente y que se les 
alabe cuando lo han hecho bien o se las 
rete cuando lo han hecho mal 

y ____ Las personas necesitan ser respetadas 
porque son capaces de asumir 
responsabilidades y porque son capaces 
de autocorregirse cuando comet en 
errores. 

6. x ____ Las personas se mueven intereses 
materiales inmediatos. 

Y----Las personas buscan causas o intereses 
que den sentido a su vida, como 
pertenecer a una iglesia. a un sindicato, a 
las organizaciones comunitarias 

7. X ____ A las personas les gusta que las traten con 
amabilidad y buena educación. 

Y ____ Las personas desean ser tratadas con 
verdadero respeto por los demás 

8. x ____ Las personas necesitan que las empuje o 
arrastre 

y ____ Las personas necesitan que los demás les 
permitan ser libres, y ser estimuladas, 
ayudadas. 
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9. X_~ __ Las personas se resisten a cambiar, 
prefieren lo conocido. 

Y~---Las personas se cansan de la.rutina y 
prefieren tener experiencias nuevas; todo 
el mundo es creatívo en cierta medida . 

10. X ____ Las personas están formadas por la 
herencia, por la nii'lez y la juventud. 
Cuando son adultas ya no cambian .. 

Y ____ Las personas crecen constantemente, 
nunca es tarda para aprender; las perso
nas gozan aprendiendo y ampliando su 
comprensión y capacidades. 

Se entenderá por habilidad todo aquello que 
una persona puede aprender o acerca de lo cual 
puede adquirir pericia, teniendo las capacidades 
físicas o mentales para lograrlo y que utiliza en 
distintos ~mbitos de su vida. 
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EL DIRIGENTE COMO EDUCADOR Y FACILITADOR. 

Lo primero que debemos establecer son los contenidos de este módulo: 
l. Breves reseñas sobre la Educación Popular 
2. ¿Qué es ser un Lider? 
3. Algunos consejos prácticos . 

Educación Popular (Paulo Freire) 

Es indispensable reflexionar en tomo a las relaciones de poder y 
dominancia que se van generando de tiempo en tiempo y derribar a partir de 
esta reflexión las barreras de la educación tradicional . 

Es cierto que históricamente en la sociedad han existido grupos de 
dominancia, los opresores y grupos que son dominados, los oprimidos; al 
respecto se puede decir que los opresores son aquellos grupos y personas que 
tienen el poder político y económico, y del trabajo; son los que a través de este 
poder intentan poner al resto de los grupos sociales bajo su dominio. Por el 
contrario existen grupos de personas que son los oprimidos y que de alguna u 
otra forma están siendo reprimidos al no tener acceso a las fuentes de poder y 
por lo tanto dependen política y económicamente del opresor, que mediante 
una de sus grandes armas, el trabajo, no permite que los "trabajadores 
oprimidos" puedan formar sus propios espacios de formación, educación y 
crecimiento personal . 

Al respecto se puede decir que la gran lucha que deben librar los 
oprimidos es la de salir de la situación de opresión mediante una 
transformación de la situación en que se encuentran, hacia una libertad de 
pensamiento y acción. En este sentido es preciso dejar de pensar en, los 
opresores como los modelos a seguir, después de la transformación, sino crear 
los propios espacios en los cuales se identifiquen las propias necesidades, sin 
aspirar a ser la persona del opresor . 

Siguiendo la lógica de estos supuestos podemos decir que en este 
contexto la Educación Popular guarda relación con derribar las fronteras de la 
educación tradicional que por décadas se ha practicado en distintos ámbitos de 
la formación de las personas . 



., . 
• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/ 

Es necesario dejar de pensar la lógica del profesor es quién sabe y el 
estudiante es el ser "inerte" que recibe los conociniientos del profesor. Se 
puede decir que tanto los profesores como los estudiantes se preocupen de 
romper las barreras del conocimiento, en cuanto trabajar en tomo a una 
construcción del conocimiento que nazca no sólo desde el educador, sino 
también desde la experiencia del educando (estudiante). Desde esta 
perspectiva se hace necesario el diálogo entre estos actores en que cada uno 
vaya aprendiendo del otro, creando conciencia de las necesidades del grupo y 
actuando de acuerdo a éstas, tratando de superar las contradicciones que se 
van generando cuando se impone una educación de acuerdo a lo que establece 
el sistema. Hay que educar y educarse de acuerdo a los propias necesidades de 
desarrollo . 

Conviene aclarar que la Educación Popular es una herramienta que se 
debe usar para romper con las lógicas de dominación que se presentan en la 
sociedad, para poder así lograr resultados duraderos en el crecimiento de los 
grupos oprimidos que optan por la libertad de su ser . 

· Entonces la Educación popular se orienta a la satisfacción de las 
necesidades educativas de los grupos populares y de los sectores menos 
favorecidos por los sistemas escolares, es ponerse en el lugar de los otros y 
entablar un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que todos son importantes 
y se conviertan desde agentes pasivos de la educación a agentes activos, y 
potenciadores de su propia educación . 
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¿Qué es ser un líder? __.> W..-vJ Ó-te 

Para muchos ser un líder, es ser la persona que dirige las acciones de 
cierto grupo de personas, pero se trata de algo más, de la capacidad que tengan 
muchas personas para poder orientar ciertos sucesos y actividades dentro del 
mismo grupo sin excluir necesariamente a los demás, logrando así la 
coo~eración y la integración del mismo grupo para lograr los objetivos que se 
persigan . 

Para lograr entender mejor que es ser un líder o dirigente hay que 
derribar ciertos prejuicios que se tienen al respecto: 

a) Exclusividad: se refiere a la creencia que sólo algunos están preparados 
para ser lideres, pero en realidad pueden existir muchos líderes dentro 
de los grupos, que se van conociendo y exteriorizando ·de acuerdo al 
momento y situación. Es necesario entonces, tratar como grupo, de 
descubrir las diversas situaciones y las diferentes personas que puedan 
responder mejor en la tarea de organización del grupo de acuerdo a cada 
contexto . 

b) El líder nace: según esta percepción del líder se puede llegar a una 
situación en que el líder se transforme en una persona que ejerza la 
dominación del grupo, impidiendo de alguna manera del crecimiento 
del grupo. Todos tienen capacidades que se pueden potenciar para ser 
líderes en diversas necesidades que tenga el grupo._Por ejemplo un líder 
para actividades recreativas del grupo, dirigentes para la actividad 
síndical del grupo y otro para informar de las condiciones climáticas 
que favorecen un mejor trabajo . 

e) No se puede adquirir el liderazgo: guarda relación con lo anterior y es 
necesario aclarar que el dirigente o líder, tiene la misión y 
responsabilidad de descubrir las capacidades de los integrantes del 
grupo, potenciando situaciones en que se desarrollen dichas capacidades 
y se revelen nuevos líderes . 

d) Los subgrupos: es preciso evitar formar grupos de trabajo únicamente 
por la afinidad que se genera entre algunos miembro del grupo, se 
puede realizar actividades en que los grupos de trabajo se unan de 
acuerdo a la afinidad, cuando se trabaje en la casa o en el campo, y en 
otras actividades como clases, reuniones síndicales o representación 
ante otras organizaciones, trabajen personas de diferentes subgrupos, 
con el fin de lograr la integración total del grupo, sindicato, etc . 

/ 
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También es importante destacar los diferentes tipos de líderes que se 
presentan en una organización, a continuación se presentan: 

• Líder Autocrático: Es ellider autoritario, que concentra el poder de 
las decisiones "todas pasan por él". Se caracteriza a demás por no 
fomentar otros líderes, entiendo su condición como la del que 
manda, permite, prohíbe, etc. Hace al grupo dependiente de él. 

• Líder Patemalista: es parecido al líder anterior, pero se caracteriza 
esencialmente por la sobreprotección que brinda al grupo, 
impidiendo que otros tomen la iniciativa, ya que este líder tiene 
"todo resuelto". Genera inseguridad en los demás . 

• Líder Apático: No toma iniciativas, es insegura y puede llegar a la 
división del grupo . 

• Líder Democrático: Valora las iniciativas del grupo, se encarga de 
coordinar instancias de participación. Está en constante búsqueda de 
otros líderes, distribuye el poder y genera confianzas dentro del 
grupo . 
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.LIDERAZGO 

El liderazgo es un proceso de influencia. Es trabajar con los colaboradores 
·' 

para alcanzar sus metas personales y las m~tas de la organización . 
~ .: . 

Lo importante como !ídér no es lo que sucede cuando usted está 
supervisando; es lo qué sucede cuando usted no está presente . 

' 

Lo que se so~tenú\ en un tiempo- que e! liderazgo resultaba de la 
· personalidad o que dependía sólo de la situación o de la culttira- hoy se ve 

que es una complicada ecuación que contiene diversos elementos . 

El liderazgo se relaciona estrechamente con la adhesión. En un acto de 
liderazgo hay de por medio la aceptación de la influencia. El liderazgo 
puede entenderse en términos de los intentos de influencia que tienen éxito 
en un grupo y, teóricamente, puede ser ejercido por cualquier miembro .• 

Los supuestos que una persona tenga sobre_ la gente y el comportamiento 
determinarán la fom1a en que dirija o supervise. Llegar a darse cuenta de las 
propias concepciones es, por lo tanto, un factor primordial de un estilo de 
liderazgo personal. 

Un líder eficaz es aquel que se conduce comodamentc a lo largo de toda la 
gama del continuo del liderazgo, adaptando su conducta a los requisitos de los 
miembros del gru~o,, al problema inmediato y al ~ntorno. . , · ' · · · 

, __ _ 

Los líderes exitosos son aquellos que usan los distintos estilos de liderazgo, 
en !ajusta medida y en el tiempo apropiado. La flexibilidad es la clave para 
dirigir personas en un mundo cambiante . 

' . 
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' LAS TRES HABILIDADES DE UN LIDER SITUACIONAL 

... DIAGNOSTICAR: detenninar las necesidades de desarrollo 
Es la disposición y habilidad para observar una situación y evaluar las 
necesidades de desarrollo de los colaboradores, con el fin de decidir qué 
estilo de liderazgo utilizar. -1-

... FLEXIBILIDAD : utilizar una variedad de estilos de liderazgo, 
es la habilidad para utilizar con naturalidad una variedad de estilos de 
liderazgos . 

... i\LJANZA PARA EL DESEMPEÑO-ACUERDO SOBRE ES ESTILO 
DE LIDERAZGO : lograr acuerdos con los colaboradores acerca del 
estilo de liderazgo a utilizar. 

• 
(Estilo de liderazgo: '¡Jatrón de comportamientos que el líder utiliza con sus 
colaboradores tal.como ellos lo perciben.) ~ 

. . 
' 1 . 

LA INVESTIGACION SOBRE EL LWEH AZGO SITUACIONAL 

y 

SI LOS GERENTES ( O LOS JEFES) SE TRANSFORMAN EN LÍDERES 
SITUACINALES, SUS COLABORADORES:, 
.. Sienten menor tensión en la organización 
.._Perciben a su gerente (o jefe) como orientado al cambio,, predispuesto a 
la inQPvación y más receptivo a las nuevas ideas . 
.. " ·;::.:·:< LJ.Ue su gerentes (o jefe) está interesado en su crecimiento y 
desarrollo . ·· 
.. Perciben a su gerente (o jefe) como. persona hábil 

Tienen una moral más alta 
.. Se sienten más facultados . 

/ 
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NIVEL DE DESARROLLO 

Competencia 
. Conocimientos y habilidades para la tarea o meta 
. Conocimiento y habilidades transferibles 

Compromiso 
Motivación 

. Confianza 

LOS CUATRO NIVELES DE DESARROLLO 

D 1: Baja competencia y alto compromiso 
D2: Baja a alguna competencia y bajo compromiso 
D3: Moderada a alta competencia y compromiso variable 
D4: Alta competencia y alto compromiso • 

LAS NECESIDADES DE UN Dl 

Reconocimiento del entusiasmo y de las habilidades transfc¡·iblcs 
Mct:ts claras 
Normas que definan qué es un trabajo bien hecho 
lnfonnación acerca de cómo se registrarán y comunicaran los datos 

relativos al desempeño 
. Conocimiento de las reglas no escritas sobre "cómo funcionan las 
cosas por aquí" . 

Información sobre la tarea y la organización 

LAS NECESIDADES DE UN Dl 

Formación práctica 
Planes de acción; es decir, directrices acerca de cómo, cuándo y con quién 
Plazos 
Prioridades 
Niveles y límites de autoridad y responsabilidad 
Retroalimentación frecuente sobre los resultados 
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, . 

Metns clnras 
Perspectiva 

/ 

lAS NECESIDADES DE UN D2 

Retroalimentación frecuente sobre los resultados 
Elogio ante el progreso manifiesto 
Sentir que los errores son comprendidos 

LAS NECESIDADES DE UN D2 • 

Explicaciones del por qué de las cosas 
Oportunidades para compartir las preocupaciones 
Participación en la toma de decisiones y solución de problemas 
Estímulo 

• ••••••••••• o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••• o ••• o ••••••••••• 

LAS NECESIDADES DE UN D3 

Un consejero o asesor accesible 
Oportunidades para expresar las preocupaC'ioncs 
Apoyo y estímulo para desarrollar habilidades para la solución de problemas 

LAS NECESIDADES DE UN D3 

. Ayuda para apreciar objetivamente las habilidades para así desarrollar la 
confianza 
. Elogio y reconocimiento ante altos niveles de competencia y desempeño 
. Retiro de obstáculos para la consecución de metas . 

LAS NECESIDADES DE UN D4 

Diversidad y desafios 
Un líder que sea consejero y colega más que un jefe 

. Reconocimiento de sus contribuciones 
Autonomía y autoridad 

. Confianza 
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. COMI'ORTAMJENTO DIRECTIVO 

Es el grado en que un líder: 

Le dice al colaborador qué hacer, cuándo y cómo hacerlo 
Define Jos papeles del líder y del colaborador 
Supervisa de cerca el desempeño 

COMPORTAMIENTOS DEL DIRECCIÓN DEL LÍDER 

m líder: 

. Fija metas y objetivos 
Planifica y organiza el trabajo con anticipación 

. Identifica las prioridades de trabajo 

. Aclara Jos papeles del líder y del colaborador 

. Establece los plazos • 

. Determina Jos métodos ele evaluación y revisa el trabajo 

. Ensefía al colaborador cómo realizar una tarea específica 

. Supervisa de cerca el progreso 

• •••• o •••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• o ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• 

COMPORTAMIENTO DE APOYO 

Es el grado en que un líder: 

Se compromete más en la comunicación bilateral 
Escucha y proporciona apoyo y estímulo 
Involucra al colaborador en la loma de decisiones 
Estimula y facilita la autonomía en la solución de problemas 
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Mod~lo situacional de l~derfl:zgo 
ALTO GRADO DI= tv1ADURACIÓN D!=L GRUPO BA~O 

' .. 

PARTICIPANDO. ' VENDIENDo· ' 

•. ! . 
1 . 

3. Cornpart$ y facilita 2: &:x¡:¡licq sus deci?io~es y ' 

la tom~' qe· qecisiones. ~a qpo¡iur¡id~p par~ 
Fócaliza ~h la ~larificarlp,¡:; 

' 
partiCipa~ión d~l equipo -

" .. Y' 1 ' : 
. 

rY ~l 
. . 

. 

~ v~J . . . 
DELEGANDO (;--/ ORDENAt-JDO ¡ 

' • ¡ ' . . •. 

• 
4. Permite la rotación en 'la 1. Entrega instrur,;ciones 
responsabilidad por las· específicas y_ ejerce 
decisiones y su 

t estre~ha sljpervisión 
implementaCión . sobre el desempe~o 

i . 
y 'f. . 1>-

1 o BAJO éoM:ro~T~IENT.O -~E TAREA o oÍPicro - ~ -· ALTO 

· ! COJ\1PORTAMIENTO DEL LJDER ............ - -

. ' 
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· . 

COMPORTAMIENTOS DE APOYO DEL LÍDER 

El líder: 

Estimula, da seguridad y elogia 
Escucha 
Solicita ideas y sugerencias¡.;, 
Explica las razones 
Estimula la solución autónoma de problemas 
Permite el acceso a información sobre la .organizació11/ 

/ 

Revela información acerca de sus sentimientos relacionados con el \ 
-desempeño del colaborador 
. Estimula el trabajo en equipo l<. 

( Insertar el modelo situacional) 

• 

¿QUÉ HACE UN LÍDER CUANDO UTILIZA EL ESTILO 1? 

Cuando un líder utiliza el estilo de liderazgo Dirigir : 

. Reconoce el entusiasmo del colaborador 

. Reconoce las habilidades transferibles del colaborador y su progreso 
hasta la fecha 
. Identifica los resultados, objetivos y plazos deseados 

Define qué es un buen trabajo y cómo se registrará y controlará el 
desempeño 

Desarrolla un plan para que el colaborador aprenda nuevas habilidades 
Dirige la planificación de acciones 

Toma la mayoría de las decisiones relacionadas con qué hacer, cuándo y 
con quién 

Proporciona directrices e instrucciones específicas 
. Dirige la solución de problemas 
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·, . 

¿,QUÉ HACE UN LÍDER CUANDO UTILIZA EL ESTILO 2? 

Cuando un lídei· utiliza el estilo de liderazgo Entrenar: 

. Involucra al colaborador en la identificación de problemas y en fijar 
metas 

. . Proporciona apoyo, seguridad y elogio 
. Escucha, brinda al colaborador una oportunidad para discutir 
preocupaciones y compartir ideas 
. Involucra al colaborador en la solución de problemas 
. Toma de decisiones finales relativas a los planes de acción luego de 
·escuchar las ideas y los sentimientos del colaborador 
. Proporciona dirección y adiestramiento para continuar desarrollando y 
perfeccionando las habilidades 

Explica la razón para tomar un enfoque particular 
. Define qué es un trabajo bien hecho y cómo el desempeño será controlado 
. Continua haciendo seguii11iento y proporcionando retroalimentación 

• frecuentemente 

. ;,QUÉ HACE UN LÍDER CUANDO UTILIZA EL ESTILO 3? 

Cuando un líder utiliza el estilo de liderazgo Apoyar: 

Comparte con el colaborador tomar la iniciativa en la planificación de 
acciones y solución de problemas 
. Sirve como elemento de reflexión, estimulando al colaborador a discutir 
sus preocupaciones e ideas 
. Escucha y estimula al colaborador a resolver problemas y tomar decisiones 
autónomamente-/-
. Proporciona seguridad, apoyo estímulo y elogio al colaborador 
. Explica maneras para hacer la meta o tarea más interesante y desafiante, 
cuando la motivación es baja 
. Proporciona ayuda en la solución de problemas compartiendo ideas, 
cuando se la solicitan 
. Trabaja con el colaborador en la evaluación ele su problema 

,, 
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/ 

;,QUÉ HACE UN LÍDER CUANDO UTILIZA EL ESTILO 4 ¿ 

Cuando nn líder utiliza el estilo de lidcn¡zgo Delegar: 

Permite al colaborador hacerse cargo 
Define con el colaborador los problemas y resultados deseados 
Estimula al colaborador a evaluar su propio trabajo 
Proporciona opottunidades para que el colaborador comparta y celebre 

éxitos y prepare a otros 
. Reconoce , valora y premia las contribuciones del colaborador a la 

. organización 
. Desafía al colaborador a alcanzar niveles de dcsempeil.o aún más altos 

UN LÍDER TIENE TRES OPCIONES ...... 

. Utilizar el estilo requHido 
Supervisar excesivamente 

. Supcrvisat· insuficientemente 

CONSECUENCIAS DE LA SUPERVISIÓN EXCESIVA 
. Pmticipación disminuida 
. Frustración 
. Resentimiento 
. Menor iniciativa 
. Menor autonomía en el desempeño 

CONSECUENCIAS DE LA SUPERVISIÓN INSUFICIENTE 
. Menor éxito 
. Frustración 
. Resentimiento 
. Menor iniciativa 
. Reacciones de rechazo o evasión 

rO 
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' • ;J '\t¡ t.{· 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO ¿¡ ~ 

t
. ,, 
a aptitud emocional (asociado a inteligencia social y flexibilidad para · 
daplarse al grupo) es lo que marca la diferencia entre los líderes mediocres y 
os mejores . --La importancia de sintonizar con los que trabajan con uno, el valor de la 

intuición como factor decisivo a la hora de tomar decisiones, el manejo de las 
emociones y de las relaciones interpersonalcs son características necesarias en 
un líder actual. Estas características corresponden a componentes de la 
inteligencia emocional y se manifiestan en algunos comportamientos que 
generan adhesión de parle de las personas que rodean a\ líder . 

En estudios realizados por Goleman se demostró que el valor económico 
aíiadido por aquel 1% de personas que poseen mayores habilidades 
emocionales aumenta proporcionalmente a la comp!ej idad del trabajo, hasta 
en un 127% 

Fntre los gerentes que tuvieron éxito y los que fracasaron, aparecieron 
marcadas diferencias en la mayoría de las dimensiones importantes ele la 
nptitud emocional: 
Autodominio: los que tuvieron éxito conservaban la compostura bajó" estrés, 
se mantenían seguros y serenos (confiables) en medio de la crisis; 
Escrupulosidad: los que tuvieron éxito aceptaban la responsabilidad, 
admitiendo sus faltas y errores, se ocupaban de solucionar los problemas y 
seguían adelante sin obsecionarse con el fracaso; . 
Coufiabilidau: los que tuvieron éxito poseían una gran integridad, se 
preocupaban por las necesidades de sus subordinados y colegas y por los 
requerimientos de la tarea a realizar; 
llabilidad Social : los exitosos tenían empatía y sensibilidad, demostraban 
tacto y consideración en su tmto con todos; 
Fortalecimiento de lazos y aprovechamiento de la diversidad: los exitosos 
sabían apreciar mejor la diversidad y se entendían con gente de toda clase . 

/ 
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DECÁLOGO DE COLIN POWELL PARA LOS LÍDI::RES 

. .. Sc.r responsable implica molestar a alguna gente 

...Cuando tus soldados dejan de contarte Jos problemas, es porque perdieron 
In confianza en tu ayuda o porque percibieron que no les dabas crédito. En 
ambos casos, dejaste de liderados. · 

· ... Los expertos tienen más información que prudencia.; 
...Calcula el peso del problema antes de identificar a los culpables; el clima de 
confianza permite buenos análisis y rápidas soluciones . 
. .. Cuando estás empezando no debes gastar dinero en estudios, sino que sacar 
conclusiones con tu gente . 
... No temas enfrentarte a quienes piensan saberlo correcto, incluso en su 
mismo patioy, 
... Cuando todos están tranquilos, e\ líder debe duplicar su atención 
...Si nadie ha negado explícitamente algo, puede hacerlo . 
. .. El optimismo perpetuo es una fuerza multiplicadora. El entusiasmo de un 
líder se propaga como un reguero de pólvora.}\ 
. .. Se ha alcanzado la excelencia como líder cuando la gente Jo sigue a uno a 
todas parles, aunque sólo sea·por curiosidad.)(_/' 
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• G081ERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVAQÓN AGRAI!IA 
~ 
UTEM 

MODULO 5 
REVISION DE PROYECTOS, 

ELECTIVOS Y ENCUENTRO CAMPESINO 

Electivo N°1: 
"Mutualismo, cooperativismo y comunitarismo campesino" 

Electivo N°2: 
"Innovación tecnológica y asociativismo en la producción agrfcola" 

Modulo: 
"Elaboración de Proyectos" 

Periodo desde el 05 de agosto al 20 de agosto de 2005 
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INNOVAQÓN AGRARIA 
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:~r~J~~~~~~~lj~~ ~- , : .;~~::r\:.f ··~ . 
Sirles~- ·: 

Material de Apoyo: Documento 
Titulo: Diseno y Elaboración de Proyectos Sociales 
Autor: División de Organizaciones Sociales 

lndlce: 
Antecedentes 
Introducción 
Diseño y elaboración de Proyectos 
Etapas que contempla el Disefto y la Elaboración 
Evaluación 
Pauta Base para la elaboración de Proyectos 
Anexo 

Forma de Trabajo: 

pigina 
pigina 
piglna 
pigina 
pigina 
pigina 
piglna 

· .. . ~ .. : ~- ... · : "":~ . • ., 
. ·. ,:... ~ ,; 

90 
90 
91 
91 
92 
93 
94 

Documento de lectura individual complementaria a la clase expositiva y que sirve de base para 
el trabajo grupal de la construcción de proyectos . 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcñpciones de los proyectos por 
ellos elaborados • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaña editado por el Ministerio 
Secretaria General de Goblemo, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes agrupados en núcleos de interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano. social y red" 
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1·. ANTECEDENTES. 

La Formulación de Proyectos ha estado 
presente eo la vida cotidiana y no siempre ha sido 
fácil su comprensión y análisis. Más aún, en el mundo 
de fas organizaciones sociales, es un tema que se 
encuentra presente y con grandes dudas para los 
élírigentes(as). Por ello hemos deseado enfrentar este 
tema, compartiendo con Uds. algunas 
consideraciones sobre la temática de formulación de 
Proyectos. 

Deseamos hacer una revisión sobre el tema 
de planificación, acción permanente y cotidiana, no 
par ello asumida en plenitud. A la vez conocer los 
términos utilizados en esta área para permitir un mayor 
y mejor entendimiento, acercándolos a la vida 
permanente. 

Normalmente ante una petición comienzan a 
surgir las dificultades. No siempre tenemos la 
capacidad de se~alar claramente lo que deseamos. 
Ello en parte a no tener claro nuestro objetivo o bien 
porque la petición no es clara. Esto se expresa desde 
nuestra vida familiar en adelante. 

A partir de ello, hemos estado trabajando el 
tema en distintas jornadas; creemos que no se 
resuelve por si solo, pero se logra abrir fas puertas de 
la comunicación. Ese el deseo de nuestro trabajo. Hoy 
presentamos este taller, donde esperamos aportar al 
trabajo de capacitación que desarrollan los(as) 
dirigentes(as) sociales. 

2·. INTRODUCCIÓN. 

La planificación implica la realización de, a lo 
menos, tres grandes etapas: 

a) Plan: 
formas de ordenamiento superior; tienen 

un caracter de totalidad y son generalmente 
formulados a largo plazo. 

b) Programa: 
conjunto coordinado de proyectos 

orientados a realizar los objetivos del plan. 
Supone proyectos vinculados entre si, debido a que 
en muchos casos un proyecto tiene como requisito la 
realización de otro. El programa es de mediano 
plazo. 

90 

/ 

e) Proyecto: 
es la unidad elemental del proceso de 

planíf•cación y programación. 
El proyecto es de corto pla.zo 

Un Proyecto está constituido por un 
conjunto de actividades complementarias que es 
necesario reanzar para alcanzar uno o varios 
objetivos. 

Proyecto es; 

- Una Oldenaclón de actividades y 
recursos que depende del medio 
donde surge y se desarrolla; es decir, 
del contexto económico, polltíco y 
social que lo enmarca y requiere una 
metodologfa. 

- Aterriza al plano de la operación lo 
planificado y programado en una 
organización. 

- Es la traducción escrita de la acción o 
acciones que se desea realizar para 
enfrentar un "problema". 

- El proyecto se refiere a un tiempo 
determinado. tiene un principio y f1n. 

~ Todo proyecto es un plan de acción; 
con objetivos claros y compartidos. 

la comunidad cuenta con una herramienta escrita 
valiosa para impulsar su propio desarrollo. 

B plan de acción ordena el conjunto de tareas 
e iniciativas que servirán para enfrentar un problema 
(ordenar actividades, medios y recursos para lograr 
una meta u objetivo en un plazo determinado). 

Una organización puede planificar una serie 
de proyectos a distintos niveles: 

~ Para mejorar su barrio. 
- Para fortalecer la organización. 
- Para crear nexos con otras 

organizaciones de la comunidad. 
- Para colaborar en la gestión comunal 

11-
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3-. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 

Un proyecto se diseña sobre la base de un 
diagnóstico en el cual se detectan los "problemas .. 
que aquejan a la comunidad. 

El diagnóstico es el mismo que sirve de 
partida para la planificación y la elaboración de 
programas. 

Lo importante es que el proyecto apunte a 
solucionar un problema específico entre los muchos 
que puedan existir en una comunidad. 

4-. ETAPAS QUE CONTEMPLA EL DISEF.IO Y 
ELABORACióN DE PROYECTOS. 

4.1-. Planteamiento del problema 
Se plantea un •problema", que siempre es 

una interrogante, una oración en forma de pregunta. 

- ¿A cuántos afecta el problema? 
- ¿Que consecuern:ias acarrea? 
- ¿Cuáles son las causas del problema? 
- ¿Que soluciones se han intentado 

antes? 
- ¿Con qué recursos contamos para 

solucionarlo 7 

El diagnóstico requiere averiguar. recolectar 
y ordenar la información; existen para ello las 
siguientes técnicas, por ejemplo: 

a) Asamblea: 
En ella los miembros de la organización 

realizan este diagnóstico 

b) Entrevista: 
Aplicable a dos o más personas, sobre la base 

de una serie de pmguntas. Recoge información (datos, 
opiniones, criticas, nuevas Ideas, planes, etc.) sobre 
temas específicos del diagnóstico. 

e) Encuesta: 
El cuestionario de preguntas es idéntico para 

todos, permite averiguar y cuantificar aspectos 
importantes de la realidad. 

A quién encuestar: Consulta a TODOS o a 
una parte de la población involucrada. 
Preguntamos a muchas personas, en un tiempo breve, 
(preguntas cetTadas y pocas abiertas; 

.,, 

evitar los cuestionarios largos; hacer una propuesta 
o test; procesar los datos. 

4.Z-. Idea o Solución. 
Se formulan Ideas que permitirlan, en el corto 

plazo, solucionar el problema planteado. 

4.3-. Selección de Alternativas. 
Una idea puede tener varias alternativas para 

concretarse; por consiguiente se debe seleccionar 
aquella que ofrezca mayores ventajas comparativas 
de acuerdo a los recursos que se tienen o que 
potencialmente se puedan obtener. 

La mejor alternativa de solución es siempre 
la que consigue mayores beneficios al menor costo 
posible en el menor tiempo posible. 

4.4-. Definición de los Objetivos del Proyecto. 
Se debe definir lo que se quiere obtener, el · 

cambio que se desea producir, o sea, los objetivos 
a alcanzar. Conviene distinguir entre objetivo general 
y objetivos específicos. 

El objetivo general expresa el logro deseado 
y posible de obtener frente al problema como un todo. 
Es el intento de responder las siguientes preguntas: 

¿Qué queremos hacer? 
¿Qué cambios deseamos lograr 
rrente a la situación problema? 

Una vez definido el objetivo General, estamos 
en condiciones de concretarlas en acciones parciales 
que lleven a conseguir la meta u objetivo general: son 
los objetivos específicos. 

4.5-. Plan de Actividades del Proyecto. 
Aquí se deben pensar y organizar las 

actividades. 

Las actividades hay que diseñarlas para cada 
objetivo especifico. 

Pueden ser una o más. Para formular con 
precisión cada actividad, hay que preguntarse: 

- ¿En qué consiste? (Acción) . 
- ¿A quiénes y cuántos ayuda? 

(Destinatarios). 
- ¿Dónde se hará? ( Lugar) 
- ¿Cuando se rea!!zará? (Plazos) 
- ¿Quiénes la harán? (Responsables) 
- ¿Con qué se hará? (Recursos) 

IL 

11 



-4.6-. Ejecución. 
Ejecutar el plan es poner en práctica las 

actividades y sus derivados. la clave para el éxito da 
u.n proyecto está en asumir las siguientes premisas: 

N Constitución de un equipo eficiente 
de trabajo: 
• Formar equipo afiatado, que conozca 

su forma da trabajar 
• Que tenga buena comunicación 
- Exista una clara delimitación de 

responsabilidades 
• Tener mecanismos para la solución de 

conflictos 

8) Revisión de tareas especificas 
- Nombrar responsables de la actividad 

y tareas. 
- Planificar actividades y tareas y 

supervisar tareas 
- Comunicar resultados, problemas y 

mejoras de métodos 

C)Capacitoc.ión, asesorfa y seguimiento 
• Evaluar habilidades, grados de 

dificultad, materiales requeridos 
Capacitar en ras áreas en que se 
detecta falencias 
Asesorar en proyectos má.s difíciles 
Seguimiento de tareas que se realizan 
(ver dificultades, atrasos. costos, 
aciertos) 

O) Cronograma. 

~ o ,. l z• 

a) 

b) 

e) 

d) 

·,· .. 92 

J• 

Ordena, jerarquiza y controla actividades o 
tareas que se deben rea6zar para lograr un objetivo o 
meta. 

El Cronograma o carta Gantt ordena las 
actividades y ftia el plazo para cumplirlas. 

5-. EVALUACIÓN. 

Revisar los resultados esperados de una 
acción o actividad, siguiendo criterios conocidos y 
conversados en la comunidad. 

La evaluación más conocida responde a la 
pregunta ¿Se lograron los objetivos propuestos?, 
si, no o en parte. 

Otros aspectos a revisar durante el proceso 
son por ejemplo: 

¿Es la más conveniente? 
¿Habrá una mejor alternativa?. 

Observar: 
¿La información (RAHH y materiales) 
corresponde a la realidad?. 
¿Existe un nivel de participación esperado? 
¿En qué etapas o actividades fue mejor? 
¿En cuáles se logró menos? 

Evaluación. durante el proceso. 
Seguimiento; permite conocer antecedentes 

útiles para reformular plan de acción; permite imaginar 
nuevas tareas para mejorarlo 

Evaluación al ténnino del proceso. 
Ayuda a pensar hacia adelante, arroja 

lecciones (repetir acción o proyecto para enfrentar 
otros temas a resolver). 

Semanas 

r 
4" s• -¡ 6" 7• l a• 
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6·. PAUTA BASE PARA ELABORAR PROYECTOS. 

TEMA PREGUNTAS RELEVANTES EXPUCACION 

Se debe sei\alar: 
Identificación de ¿Cuáles son los datos relevantes Nombre de la organización; 
la organización de la organización? Dirección, Comuna, Ciudad o Región, 

Teléfono; Director o Responsable; 
Breve descripción de la organización. 

Nombre del ¿Qué actividad se realizará? Debe resumir el proyecto y 

proyecto ¿Dónde y cu~ndo? especificar características. 

¿A quiénes va dirigido ? No importa si es extenso, al leerlo se 
debe comprender el proyecto. 

Breve resumen ¿Cuál es el "problema" y sus causas?. Obstáculos a la mejora de la calidad 

del proyecto ¿A quiénes benefcciará? de vida de la población. Problemas 

¿A cuántos?. que debe resolver el proyecto. 
Número, sexo, edad, pertenencia a 

¿En qué lugar especifico se realizará? organización. 

¿Quién se encargará del proyecto? Comuna, población, barrio. 

¿Quiénes financian? ¿Cuándo se Institución o persona responsable, 

solicita? representante legal. Dirección. Fecha. 

¿ Cuéinto dura el proyecto? Describir posibles fuentes de 
financiamiento internas (de la 
organización), Municipio, Ministerios, 
ONGs, etc . . 
Describir plazos para cada actlvidad 
del proyecto. 

Justificación ¿Qué problemas resolverá Problemas concretos que se espera 

el proyecto? resolver. 

Objetivos ¿Cuál es el objetivo general y Describir el logro deseado y posible 
los objetivos específicos? de obtener. 

Etapas ¿Qué etapas contempla el proyecto? Describir las etapas que contempla 

contempladas la ejecución del proyecto. 

Actividades ¿Qué acciones concretas se ejecutarán? 
Describir cada una, señalando 
sus características, el tiempo 
y los recursos destinados a ellas. 

BenefiCios ¿Qué se espera lograr? Beneficios concretos o productos que 
esperados se espera conseguir con el proyecto. 

Presupuesto ¿Cuáles son los gastos del proyecto? Detallar por separado los gastos e 
ingresos del proyecto en su totalidad. 

Evaluación ¿Cómo se evaluará? Describir mecanismos de evaluación 
del proyecto. 

11 
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7-. ANEXO: Fonn.ato básico para la presentación de proyectos • 

1. NOMBRE DEL PROVECTO 

Debe reflejar, en forma resumida, las metas o producto que se busca alcanzar . 

2. IDENTIFICACI<lN DEL PROBLEMA 

La definición del problema establece una situación que se desea cambiar. N definir el problema Indique: 
a) cuál es el problema. 
b) quiénes están afectados, y dónde. e) cuál es la situación de ese grupo, la que se desea cambiar. 
d) qué sucederla a mediano plazo con esa situación, si no se realiza el proyecto. 

3. OBJETIVOS 

· a) ¿Cuál es el objetivo general? b} ¿Cuáles son los objetivos específicos? 
Se debe precisar cuál es el propósito, resultado Hay que establecer los pasos necesarios 
o cambio que se desea alcanzar. para el cumplimiento del objetivo general. 

4. ETAPAS V ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROVECTO 

Describir las etapas que contempla ta ejecución del proyecto ( las etapas se ponen en marcha a partir de la 
aprobación del proyecto). Las actividades que se realizarán para lograr los objetivos propuestos. una etapa llega a su 
fin cuando se ha cumplido un objetivo específico o meta pardal, lo que permite pasar a otra fase del proyecto. 

5. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 1a.Sem 2a.Sem 3a.Sem 4a.Sem Sa .. Sem GaSem 

Etapa 1: 

Actividad N" 1 

Actividad N" 2 

Evaluación • 

• Siempre se debe evaluar el Proyecto, pudiendo realizarse en distintas etapas del mismo. 

6. PRODUCTOS DEL PROVECTO 

Son los resultados concretos que se lograrán a través de las actividades del proyecto, esto es los 
bienes y/o servidos especificas y reales que entregará Deben indicarse en forma cuantificada. 

7. BENEFICIARIOS DEL PROVECTO 

Indicar quienes recibirán: 
a) directamente los productos del proyecto (beneficiarios del proyecto) 
b) indirectamente los productos del proyecto {beneficiarios indirectos). 

8. IMPACTOS DEL PROVECTO 

Indicar lo que se espera lograr al final del proyecto, después de haber alcanzado con éxito los objetivos. 
Se pretende: 
a) Demostrar cómo los logros del proyecto habrán modificado favorablemente y en forma estable 

las condiciones iniciales. b) Determinar el grado de autosuficiencia adquir ida por Jos 
participantes en el proyecto. 

' 94 
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GOBIERNO Dt CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INI'«:>VAOÓN AGAARIA 
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Material de Apoyo: Documento . 
Titulo: Gufa Práctica para el Disefto de Proyectos Sociales 
Autor: Marcela Román 

lndice: 
El proyecto social y el cambio 
Pasos previos a la elaboración de un proyecto 
El diagnóstico. Base del diseno 
Descripción del problema central 
El 6rbol de problemas 

Forma de Trabajo: 

~ 
UT'EM 

Documento de lectura individual complementaria a la clase expositiva y que sirve de base para 
el trabajo grupal de la construcción de proyectos • 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de los proyectos por 
ellos elaborados • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaria editado por el Ministerio 
Secretaria General de Gobiemo, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes agNpados en núcleos de interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano, social y red" 
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Guía Práctica para el Diseño de 
Proyectos Sociales 

Marcela Román C. 

CIDE 

INTRODUCCION 

Las Pollticas de focalización de la acción social del Estado y, en particular la educativa, 
están fundamentalmente preocupadas de garantizar al máximo la efectividad y el impacto social de 
las acciones e intervenciones emprendidas. En tal situación, especial interés adquiere la relación 
entre la asignación de los recursos y la recepción de éstos en la población beneficiaria, como 
también la calidad y pertinencia de las acciones e intervenéiones que se llevan a cabo. Así pues 
desarrollar intervenciones que incorporen en su diseño; ejecución y evaluación, criterios de calidad 
y pertinencia es el desafio de quienes elaboran proyectos de tipo social hoy día. 

Una adecuada formulación de los proyectos educativos permite un mejor seguimiento y 
evaluación posterior de los resultados obtenidos por parte de los equipos ejecutantes (docentes y 
directivos) de los proyectos y, de quienes eventualmente, coordinan las acciones a nivel central. 
En efecto, objetivos, productos y actividades bien definidos ayudan a precisar los indicadores de 
logro que permitirán verificar los resultados que producen los distintos proyectos educativos en 
los distintos actores de la comunidad educativa involucrada. 

El documento que se presenta pretende contribuir y aportar con elementos básicos para la 
elaboración de proyectos a estudiantes y profesionales que se inician en el mundo de las 
intervenciones sociales. Gran parte del material que contiene forma parte de apuntes utilizados en 
las clases que imparto en la Universidad con estudiantes de Ciencias Sociales. 

Este documento contiene una primera parte destinada a describir el concepto de proyecto 
social y a analizar etapas , variables y criterios a considerar en la realización del "Diseño de un 
Proyecto Social"; en la segunda parte se recorren paso a paso, a través de un ejemplo los puntos y 
elementos para la elaboi:ación de un diseño. 

Marcela Román C. 

. ··. 
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l. PARTE 

EL PROYECTO SOCIAL Y EL CAMBIO 
1 

¿Que es un Proyecto Social? 

/ 

Al referimos a un "proyecto social", lo entendemos como toda acción social, individual o 
grupal, destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un 
grupo social determinado (Martinic, S., 1996). Los cambios deseados se entienden como un 
avance positivo en la realidad a intervenir, específicamente se espera una mejoría en las condicio
nes y la calidad de vida de los sujetos involucrados en dicha realidad . 

De esta manera el proyecto se transforma en una 'apuesta', una hipótesis de intervención 
en determinados ámbitos y aspectos de la realidad social, para producir el cambio deseado. Hay 
entonces una lectura sobre dicha realidad, en base ella se proyecta una acción que, de resultar 
como uno espera, provocará un cambio hacia una situación mejor. La acción a desarrollar está . 
fimdada en una serie de principios teóricos y en anteriores investigaciones que la avalan y otorgan 
coherencia. Se incorporan también, los recursos necesarios para su implementación y ejecución. 
Dicha hipótesis se puede graficar de la siguiente manera: 

CUADRO 1 

r-----------------------
1 Proyecto Social Situación Final : 
1 después de la Intervención 

1 
1 ~) 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 Tendencia 1 
1 Situación Inicial(-)........................... sin Intervención 1 

•-----------------------~ 
• Tomado do Martinic, Sergio. En "Evaluación de Proyectos", 1996- pág.SO 

De esta manera los proyectos sociales aspiran a producir cambios significativos en la 
realidad económica, social y cultural de los sectores más pobres y mejorar con ellos sus 
oportunidades y calidad de vida en la sociedad. El tipo de cambio que se persigue no es fácil de 
lograr y no siempre resulta ser permanente o sustentable cuando se acaban las acciones del 
proyecto. Lo anterior se explica en gran medida, porque se requiere de cambios de tipo 
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conductual en los sujetos involucrados. En ese contexto se hace necesario intervenir - a veces de 
forma simultánea - a nivel de conocimientos, percepciones, relaciones sociales, en las 
organizaciones, en los sistemas - de producción, en los sistemas educativos y de salud pública, 
entre otros ámbitos del ser humano, con toda la complejidad y tiempo que eso significa. 

Para que la intervención sea adecuada, pertinente y relevante/ se necesita de un ajustado 
diagnóstico sobre la realidad que se aprecia como negativa y sobre la cual se· actuará, para 
producir el cambio esperado en dicha situación, hacia una situación mejor para el grupo o po
blación de que se trate. Es importante señalar que producir cambios tan profundos, requiere de la 
cooperación de todos y, principalmente de los propios afectados, para que participen activamente 
en las tareas de crecimiento y de la integración social, de manera de asegurar la permanencia del 
estado alcanzado . 

l. La coherencia interna de un proyecto se establece en función del grado de integración lógica de sus 
distintos componentes. 

La Pertinencia de un Proyecto viene dada por su capacidad para dar respuestas a las necesidades reales 
de los grupos y sujetos involucrados. Esta capacidad debe considerar los recursos disponibles para lograr lo 
planificado. 

Un proyecto es relevante cuando resulta ser significativo para los actores sociales involucrados . 

Pasos previos a la elaboración de un proyecto 
II 

Para que nuestro Diseño de Proyecto sea coherente, pertinente y relevante en dar 
respuesta a los problemas sociales detectados, se deberán cumplir Ullll serie de pasos previos, de 
manera de asegurar los criterios de calidad de nuestra intervención. A continuación se muestra un 
esquema que señala los principales pasos previos a la elaboración del diseño propiamente tal: 

Percepción/Observación de una situación problema . 

En general el impulso y energia para implementar proyectos sociales se origina en 
investigaciones y/o constataciones empíricas de situaciones no deseables o susceptibles de 
modificar, en pro de alcanzar estados de f!lllyor calidad y condición de vida para una cierta po
blación objetivo. Así entonces, un proyecto nace a partir de la identificación de un problema o de 
una carencia que se desea mejorar o resolver. La identificación de problemas sociales provienen 
básicamente de los conocimientos acumulados en el área de estudio y de la experiencia o práctica 
social de los sujetos . 
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CUADRO 2 

PASOS PREVIOS A LA ELÁBORACION DEL DISEÑO DE PROYil:CTOS 

Percepción 
de Situación Problema 

• ldentiticacíón Definición 
Grupos Afectados +--.. Línea base 

.. ~ 
Diagnóstico 

de la situación 

-4-"""" ~~ 
Indicadores f Estrategias 

del Estado Actual posibles 

ldemiticación 
' 

del Problema Central 

S ~ • ~e 
Hipótesis . 
en tomo a 

causas y efectos 
ifl 

" 
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El Diagnóstico: Base del diseño 

Una vez detectados el o los problemas se hace necesario una análisis más profundo, de 
manera de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de ello. Este primer análisis se 
denomina Diagnóstico y se define como la actividad mediante la cual se interpreta, de la manera 
más objetiva posible, la realidad que interesa transformar. Constituye la base sobre la cual se 
elaboran los proyectos. A través de este análisis se defmen los problemas prioritarios, causas, 
efectos, las posibles áreas o focos de intervención y también las eventuales soluciones de dichos 
problemas . 

Un buen diagnóstico debe ser capaz de mostrar -idealmente con datos que lo avalen-, la 
realidad sobre la cual se desea intervenir a través el proyecto para cambiarla o investigarla. Una 

. vez presentada dicha realidad, se deberán indicar las principales causas que la originan, para 
finalmente señalar e identificar perfectamente sobre cual de todas ellas se centrará el proyecto 
presentado. En resumen el diagnóstico debe responder perfectamente a las preguntas: 

¿Cuales son los problemas que afectan a cierto grupo de personas? 

No basta señalar y describir los problemas. Un buen diagnóstico debe explicar la prioridad 
o urgencia que éstos adquieren, de manera de fundamentar y justificar la necesidad de invertir 
recursos para su solución. Simultáneamente, a partir del diagnóstico se deberá hacer visible el que 
la intervenqión propuesta con el Proyecto, es una solución adecuada, pertinente y viable.para el 
problema en cuestión . 

¿Quienes están afectados por el o los problemas? 

Se debe identificar el grupo social que sufre el/los Problema(s) y la forma en que se 
expresan en ellos las consecuencias, caracterizando la situación en que se encuentran. Del mismo 
modo se deberá describir quienes serán los "beneficiarios directos e indirectos" 2 del proyecto . 

Para su descripción se requiere la mayor precisión sobre sus características personales y 
sociales: Edad, sexo, N° de personas que forman su grupo familiar, características educativas o 
laborales, estado civil, etc., como aquellas relativas a su localización fisica: Región, comuna, 
población, barrio, etc . 

2. Beneficiarios directos son quienes recibirán y beneficiarán directamente de las acciones del proyecto . 
Ellos están en contacto con el equipo a cargo del proyecto. En ellos se esperan ver reflejado los cambios 
enunciados en los objetivos especificas de la inte111ención propuestJJ. Los beneficiarios indirectos corresponden a 
todos los sujetos que están en relación con los beneficiarios directos. En este tipo de beneficiarios es posible, 
posteriormente observar y medir el o los impactos de los proyectos . 

/ 
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¿Cuáles son las principales causas y efectos de ese problema? 

Una vez identificado la situación problema y los grupos sociales a que afecta, se deberán 
exponer las priocipales causas y efectos que tiene ese problema para los sujetos involucrados . 

En resumen los resultados o productos esperados de un buen diagnóstico son: 

Descripción e identificación de quienes sufren el problema: Grupos Afectados 

• U na línea base o el conjunto de indicadores 3 que defiÍ:ten el estado actual del 
problema 

Posibles estrategias para la solución (total o parcial) del o los problemas 

Expectativas y posibles acciones de los distintos actores sociales involucrados en la 
situación. 

Descripción del Problema Central 

Una vez sistematizada y analizada la información sobre la situación problema, se deberá 
identificar el principal problema que explica -en gran parte- la condición y estado de la realidad 
estudiada Definir y describir sus causas (origen) y priocipales efectos (consecuencias), para 
quienes lo sufren. Es sobre una o varias de estas causas y lo sus efectos, que se estructurará la 
propuesta de intervención . 

Hipótesis en torno a causas y efectos del Problema Central 

La experiencia así como el resultado de investigaciones anteriores, permiten establecer 
relaciones y condiciones (Hipótesis), entre las causas y los efectos aescritos anteriormente. Este 
ejercicio es sumamente importante para asegnramos tener éxito con la realización de nuestro 
proyecto: En la medida que seamos capaces de estrechar cada vez más la relación y condición de 
causalidad entre estos variables, estaremos más cerca de impactar positivamente en la solución de 
o los problemas . 

3. Par indicador entenderemos aquellos elementos verificables {mediante la medición u 
observación), necesario para verificar los logros deseados. Al definir sobre que variables se recogerá la 
información necesaria, los indicadores nos señalan en que se refleja manifiesta en concreto esa variable a medir 
ti observar. De esta manera encontramos indicadores cualitativos y cuantitativos, dependiendo del tipo de 
variable~ Y su comportamiento social. Dentro de una investigación o proyecto social, los indicadores orientan y 
focalizan la búsqueda v recolección de la información Y datos que darán respuestas a las hipótesis planteadas en 
el estudio . 
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La o las hipótesis de la intervención corresponden a aquellas proposiciones lógicas entre la 
o las variables implicadas en las causas y efectos descritos para el problema central. Dichas 
hipótesis deberán perfeccionarse y acotarse, una vez que se hayan definido los objetivos del 
proyecto. Las relaciones propuestas en la o las hipótesis deberán ser suscepnbles de ponerse a 
prueba durante el transcurso de la ejecución del proyecto . 

A continuación daremos una mirada a una técnica que resulta ser de mucha utilidad para 
sistematizar toda la información anteriormente descrita y, que nos permite dar inicio a la 
elaboración de un diseño de proyecto . 

El Arbol de Problemas 
m 

El Arbol de Problemas es una técnica metodológica que nos permite describir un problema 
social y al mismo tiempo conocer y comprender la relación entre sus causas y efectos. Lo anterior 
hace visible, de mejor manera, las posibles hipótesis de nuestra intervención y a la vez permite 
dimensionar la posibilidad de éxito del proyecto en función de las múltiples causas y variables que 
intervienen en el problema elegido . 

Para la construcción del árbol de problema se procede de la siguiente manera4
: 

> (!) Identificación del o los Beneficiarios del posible Proyecto: Definir y describir 
quienes serán los sujetos directos de la intervención . 

> (2) Determinar los principales problemas que afectap a estos sujetos o grupos 
sociales 

> (3) Análisis y elección del problema central de la futura intervención 

> (4) Análisis y descripción de las Causas del problema central 

> (5) Identificación de los principales efectos del problema 

> (6) Presentación de dicha descripción y análisis como un árbol donde: 

El Tronco: Corresponde y es representado por el problema central; 

4 Elaborado en base a Martinic, S; 1996; y BID 1997 
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Las Rafees: Corresponden a las causas del Problema y 

La Copa: Corresponde a los efectos o consecuencias del Problema . 

A continuación se presenta un esquema para la construcción del Arbo/ de Problemas 

CUADRO 3 

CONSTRUCCION DEL ARBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAl 

SUB 
CAUSA 1.2 

+ .~-t 

El ARBOL DE PROBLEMAS 

~~ 
PROBLEMA 
CENTRAL 

CAUSA 2 CAUSA3 
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En la descripción del problema central se deberá apreciar claramente quienes son los 
sujetos que tienen el problema y descubrirlo claramente • . Una vez identificado el problema 
central, se deberá describir sus principales causas y las causas de estas causas (sub-causas), al 
mismo tiempo que dejar señalados los principales efectos o consecuencias del problema 
identificado. Las ramas de la copa, así como la profundidad de las raíces, seráo tan densas y/o 
profundan como el o los investigadores deseen, o el problema lo permita . 

El análisis y descripción de causas y efectos permitirán decidir, de acuerdo a intereses, 
recursos, tiempos y competencias, sobre cuál o cuales causas y/o efectos se actuará, las que a 
futuro se convertirán en los objetivos de la propuesta de intervención . 

Finalmente a partir de experiencias previas, otras investigaciones e intervenciones y, en 
función del análisis de la relación entre la causas y efectos, se construirán la o las hipótesis de la 

. intervención, con lo cual ya estamos en condiciones de dar inicio a la elaboración de nuestra 
propuesta o diseño de proyecto . 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION rARA LA 

INNOVAOÓN AGIWlJA 

Material de Apoyo: Documento 
Titulo: Diseno de un proyecto 

lndice: 
Diseño de un proyecto 
Etapas de un proyecto 
Elaboración de los objetivos de un proyecto 
El árbol de objetivos 
Definición y selección de la estrategia 

Forma de Trabajo: 

~ 
UTEM 

Documento de lectura individual complementaria a la clase expositiva y que sirve de base para 
el trabajo grupal de la construcción de proyectos . 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de los proyectos por 
ellos elaborados . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaria editado por el Ministerio 
Secretaria General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes agrupados en núcleos de Interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano, social y red" 
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Diseño de un Proyecto 
IV 

El diseño del proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo 
a pautas y procedimientos sistemáticos como ya se mencionó, un buen diseño debe identificar a 
los beneficiarios y actores claves; establecer un diagnóstico de la situación problema; definir 
estrategias posibles para enfrentarla y la justificación de la estrategia asumida; objetivos del 
proyecto (generales y específicos); resultados o productos esperados y actividades y recursos 
mínimos necesarios . 

Al mismo tiempo, la propuesta o diseño debe contemplar la definición de indicadores para 
realizar el seguimiento y verificación de los resultados que se obtienen, y establecer los factores 
externos que garantizan su factibilidad y éxito . 

Cada uno de los conceptos mencionados: objetivos; estrategia; resultados; productos, 
actividades, recursos, indicadores y factores externos, se irán describiendo y analizando por 
separado, a lo largo del desarrollo del documento y en la medida que avancemos en la ela
boración del proyecto . 

El esquema a continuación muestra los principales elementos o componentes de un diseño 
de proyecto y la relación entre ellos: 
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CUADRO 4 

RELACION .ENTRE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROYECTO 7 

' 

Com.:l!ptos bá~eos dd diS('J1u 
de un proyec1o 

" ~ .... 

• ... 

• •• ....-.. .... . .... , _ . ... _ . -- -"'". · :-....,. <o'\- 4><t '' - .. --t~-.~-... ,.. __ ... . - ·- ·- .... ' - . ... ... ........ . -. .. . . .. - . 

7 Ad11ptado a partir de Martinic. S.; 1996: 69 -75 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • 

Etapas de un proyecto 

En todo proyecto social se distinguen tres etapas: Diseño, implementación y Evaluación . 
En términos temporales se refieren al "Antes,"(previo al desarrollo de las acciones del proyecto), 
"Durante" (período correspondiente a la implementación y ejecución del proyecto) y 
'Después"(tiempo posterior a las acciones directamente relacionadas con el proyecto) . 

En términos simples diremos que el diseño corresponde a la etapa previa a las primeras 
acciones o actividades del proyecto. Esta incluye la propuesta de trabajo en función de la· 
identificación de beneficiarios, problema a resolver con el proyecto, causas y efectos de ese 
problema, estrategia de solución ofrecida, los objetivos a desarrollar, los resultados esperados y 
las actividades y recursos a ocupar en su desarrollo. Debe también explicitar los factores externos 
que garantizan su factibilidad y la defmición de indicadores para realizar el seguimiento y 
verificación de los resultados que se obtienen, tanto durante el proceso como al término del 
mismo. La implementación se refiere a la ejecución o puesta en marcha de la propuesta del 
proyecto. En esta etapa se incluyen: la organización y estructura del equipo ejecutor del proyecto, 
la operacionalización del diseño y la asignación de tareas, plazos y responsables para cada ob
jetivo, productos o resultados y actividades comprometidas . 

Finalmente tenemos que la evaluación corresponde a la etapa de descripción y análisis de 
los resultados obtenidos de acuerdo a ciertos principios o marcos teóricos para dicho fin. Se trata 
de mirar objetivamente el "cambio" ocurrido en la realidad intervenida durante y/ O 
posteriormente a la ejecución del proyecto. No entraremos en detalles sobre Tipos y formas de 
Evaluación de Proyectos Sociales, pero cabe mencionar que existe una correspondencia entre el 
ciclo o etapa del proyecto y el tipo de evaluación que se desee hacer; Evaluación de Diseño, 
Evaluación de Procesos y Evaluación de lmpacto. 8 

Elaboración de los Objetivos del Proyecto 

Para la elaboración y definición de los objetivos del proyectO se procederá a transformar 
el problema central, sus causas y efectos en metas a lograr; es decir se deberán constituir en las 
soluciones a los problemas implicados en las causas o los efectos según se trate. Así los objetivos 
de un proyecto aluden a los cambios esperados en la situación inicial del problema identificado, a 
través de las actividades y productos/resultados planificados en el proyecto. Ellos dan cuenta del 
estado final del problema central, una vez realizadas y finalizadas las acciones del Proyecto. En 
general hay coincidencia al definir dos tipos de objetivos en la elaboración de los proyectos 
sociales : Objetivo General y Objetivos Específicos . 

a) Objetivo General: Enuncia el cambio final que transforma el problema central, en una 
nueva realidad o solución al mismo. De alguna manera en el impacto que se espera producir en la 
realidad previamente diagnosticada. Metodológicamente corresponde a la transformación positiva 
del Problema Central. 

8 Para mayor información ver Martinic, S. 1996 
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b) Objetivos Espec(ficos: Son el medio necesario para lograr el objetivo general: Aquellos 
estados que hay que superar para llegar al objetivo general. Representan lo que el proyecto debe 
hacer por sí mismo, mediante sus propios recursos y actividades. Ellos darán cuenta de las 
consecuencias o efectos de los productos y resultados del proyecto, 

El Arbol de los Objetivos 

De la misma manera. como se construyó el "Arbol de problemas", se puede construir un 
"árbol de objetivos", como una forma de ayudar en el planteamiento y consistencia de los 
objetivos de] proyecto. Paza esto se recomienda proceder de la siguiente manera 9 

• 

CUADRO 5 

ELABORACION DEL ARBOL DE OBJETIVOS 

EL ARBOL DE OBJETIVOS 

9 Gluh111Udtin u purtir de lo.~ nwJc·ICJ.'' Jc Mcmiuk. S: 1996 

> A partir del "árbol de problemas", se establecen los cambios en las situaciones o 
estados percibidos o detectados como negativos, por aquellos estados deseables, 
positivos pero también realistas . 

> Revisar y analizar la lógica y consistencia de las relaciones que se establecen ~tre 
Objetivos Específicos (cambios planificados) y los Logros esperados (los efectos 
de dichos cambios, transformados en resultados objetivamente observables) 
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> Revisar los objetivos específicos en función del objetivo general y agregar nuevos 
objetivos si corresponde 

> Eliminar los objetivos innecesarios 

> Presentar el análisis como un árbol con los resultados o logros en la parte superior 
(copa), y los objetivos específicos en la parte inferior (raíces), el tronco 
corresponderá al objetivo general (problema central transformado en la realidad 
esperada y deseable). Como "raíces secundarias" se recomienda poner aquellos 
insumos o apoyos necesarios para lograr los objetivos específicos . 

A continuación se muestra un esquema del árbol de objetivos y su relación con el árbol de 
problemas: 

CUADRO 6 

RELACION ENTRE EL ARBOL DE PROBLEMAS Y EL ARBOL DE 
OBJETIVOS 10 

r~ , . . ~~___) . . 
{ . ,, .... ,... }· "' 
' f · 1'• .,, . .. 
..... , .. .,.". " ··· . 

10. Tomado de Martinic. S.: 1996:76 
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Definición y Selección de la Estrategia 

Una vez definidos los objetivos del proyecto, se procederá a seleccionar la mejor 
estrategia para alcanzarlos. Por estrategia se entenderá el conjunto de criterios y opciones que 
permiten ordenar e implementar las acciones necesarias para ejecutar los proyectos; o en palabras 
de S. Martinic: "son los medios o caminos que, a juicio de los autores del proyecto, resultan más 
adecuados y efectivos, para alcanzar los objetivos y cambios planteados. " (Martinic, S; 
1996:57) 

La estrategia es siempre una gran hipótesis, que pnonza la importancia de ciertas 
variables y criterios sobre otros, de manera de asegurar el mejorar y cambiar la situación 
problema diagnosticada . 

La selección de la estrategia, deberá hacerse en base a los objetivos planteados, los 
recursos disponibles (humanos y materiales), el tiempo que dure el proyecto y la orientación o 
enfoque que el proyecto asume (cualitativo y/o cuantitativo) . 

La definición de la estrategia implica necesariamente dar cuenta de la forma en que se 
espera captar la realidad estudiada o intervenida, esto es definir un enfoque epistemológico para 
dicho fin. De esta forma se debe formalizar tanto el procedimiento de selección de los sujetos, las 
herramientas necesarias para captar el foco y las variables de interés y el procedimiento de 
trabajo en terreno . 

Existe gran cantidad de bibliografia para orientar la selección de la mejor estrategia a 
utilizar en los proyectos sociales. Sin embargo y como una forma de ayudar en la búsqueda de 
dicha bibliografia, nos referiremos brevemente a los dos grandes enfoques metodológicos que 
caracterizan el campo de la investigación social: 

Enfoque Cuantitativo: 

Enfoque metodológico asociado a la tradición positivista, que concibe la realidad social 
como una estructura objetiva, externa al sujeto y al contexto. Por lo tanto los hechos o fenómenos 
a estudiar, son una «cosa objetibable y cuantificable», ajena al sujeto. Se busca medir y establecer 
relacionales causales entre las variables, para explicar los fenómenos y la realidad social. Las 
investigaciones cuantitativas son aquellas que utilizan preferentemente información cuantitativa o 
cuantificable (medible). Las técnicas utilizadas son de tipo distributivas, descriptivas le, que 
permite llegar a un nivel de frecuencia del dato o de la información recogida ( cuantos o con qué 
frecuencia) y mostrar como se presenta el fenómeno en una población o muestra dada. Algunos 
ejemplos de investigaciones cuantitativas son: diseños experimentales; diseños 
cuasi-experimentales e investigaciones basadas en la encuesta social. 

Enfoque Cualitativo: 
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Enfoque metodológico basado en la tradición fenomenológica, interpretativa, en donde la 
realidad social la construyen los sentidos subjetivos que orientan la conducta y la acción de los 
sujetos. Los hechos o fenómenos no son independientes del sujeto, por lo tanto no basta 
describirlos es necesario comprenderlos. Método que busca comprender la realidad social que se 
construye de manera subjetiva entre los sujetos; por lo tanto las relaciones entre las variables son 
múltiples y complejas. La investigación cualitativa es por tanto, aquella que utiliza 
preferentemente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a 
lograr una comprensión detallada y profunda de los fenómenos estudiados. Las técnicas utilizadas 

· son de tipo estructural las que permiten llegar a comprender el fenómeno, responder a los 
«porque», alcanzar a las motivaciones, percepciones y orientaciones valóricas de los sujetos y ser 
capaz de interpretar más allá de la distribución del dato o fenómeno social. Algunos ejemplos de 
investigaciones cualitativas son la investigación participativa, la investigación-acción, inves
tigación etnográfica, estudio de casos, etc . 

En té1minos generales la elección y definición de la estrategia a utiliza deberá contener al 
menos los siguientes elementos: 

Determinación de la cobertura . 

a) Definición geográfica (lugar en donde se realizará el estudio), 
b) Definición de la muestra (tipo, tamaño y forma de selección), con sus características 

demográfica (edad, sexo) y, 
e) Definición temporal (fecha y duración de realización) . 

Definición y Construcción de las Técnicas e instrumentos que se utilizarán para 
recoger la información . 

Diseño y definición de las diferentes técnicas e instrumentos que el proyecto incluirá en 
su desarrollo de recolección de información. Al igual que en el caso de los diseños 
metodológicos, las técnicas se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Entre las primeras se, 
encuentran las entrevistas estructuradas y los cuestionarios y entre las segundas las entrevistas 
abiertas o semi-estructuradas; observación etnográfica y Grupos Focales (Focus Groups) . 

Trabajo de campo . 

Se deberá señalar la forma en que efectuará la recolección de datos: quienes recogerán la 
información, en cuantos días, que tipo de capacítación se dará a los entrevistadores, asignación de 
entrevistas, cómo se hará la supervisión y control del trabajo, etc . 
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Plan de Análisis de la Información 

Es necesario incluir un plan de análisis de la información que permita interpretar y 
entregar los resultados obtenidos. Esto implica el ordenamiento y procesamiento de la 
información recogida, así como los criterios que orientan dicho análisis . 

Resultados y/o Productos de un Proyecto 

Son aquellos logros concretos y observables de las acciones del proyecto. Cuando 
estamos frente a resultados de tipo material (manuales, libros, talleres, etc.), se habla de 
productos, en caso de resultados de tipo más cualitativos, se trata de resultados simplemente ( 
profesores capacitados en .... ; Mejoría en la autoestima; mejor comunicación, etc.) 

A cada objetivo planteado y descrito en el proyecto, le corresponderá al menos un 
producto o resultado. De la misma manera y producto de la relación entre las actividades, los 
factores externos, las características de las personas que forman el equipo y de los beneficiarios 
del proyecto, suelen obtenerse algunos resultados y productos no esperados. Estos también son 
sumamente importante a la hora de realizar la evaluación y el análisis de la intervención . 

Actividades de un Proyecto 

Son las acciones o tareas que se deben hacer para alcanzar los resultados o productos 
comprometidos. De esta forma a cada producto y lo resultado le corresponderá una acciÓn o un 
conjunto de acciones determinadas y lógicamente relacionadas. Sólo se deben incluir aquellas 
acciones que realiza el equipo del proyecto. Para establecer el calendario y duración de ellas, se 
deberá tomar en cuenta la, disponibilidad y realidad sociocultural de los beneficiarios del 
proyecto . 

Recursos de un Proyecto 

Son las materias primas, los medios disponibles (humanos y materiales), con que cuenta 
el proyecto, para lograr los objetivos, resultados y actividades planificadas en él. · 

Factores Externos de un Proyecto 

Y rente a cada componente o elemento de un proyecto: Objetivo General; Objetivos 
Específicos; Resultados y Actividades se deberán definir aquellos factores o variables que no 
dependen directamente del proyecto, pero que influyen en el logro u obstaculización de cada uno 
de ellos. Se deberán identificar y analizar aquellos factores externos, no relacionados 
directamente con el proyecto, pero que influyeron positiva o negativamente en el logro de 
objetivos, resultados y/o actividades planificadas dentro del proyecto . 
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>a) Factores Externos del Objetivo General: 

Indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones importantes necesarias para 
la sustentabilidad (continuidad en el tiempo), de los beneficios generados por el proyecto . 

> b) Factores !Jxternos de los Objetivos Espec/ficos: 

Indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tendrían que ocurrir para 
que el proyecto contribuya significativamente al logro del Objetivo General. 

> e) Factores Externos de los Resultados: 

Son los acontecimientos, las condiciones o decisiones que tiene que ocurrir para que los 
resultados del proyecto alcancen el propósito para el cuaLse llevaron a cabo 

> d) Factores Externos de las Actividades: 

Son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del proyecto), que 
tienen que suceder para completar los resultados del proyecto. · 

Diseño de la Evaluación del Proyecto 

Dentro del diseño de un proyecto, se recomienda incluir al final de éste, una propuesta de 
evaluación para el proyecto en cuestión. En un sentido amplio la evaluación es el jnicio o 
apreciación que emite una persona o un equipo sobre las actividades y resultados de un proyecto; 
en este caso particular sobre un proyecto social (Martinic, 1996), o al decir del BID: "una 
herramienta de aprendizaje en todos los ciclos del proyectos, desde el diseño, hasta la 
ejecución] monitoreo y evaluación expost, con el objeto de establecer algunas normas y patrones 
para que los procesos y productos de la intervención sean eficaces " (BID, 19 ,97). Así entonces 
dar cuenta e informar·de los cambios ocurridos en la realidad interVenida por el proyecto, es el 
objeto de la evaluación 

Finalizaremos este pequeño recorrido sobre el concepto de "Evaluación" con la definición 
dada por OCDEI CAD y citada por el BID: 

Evaluación es "Un escrutinio -lo más sistemático y objetivo posible- de un proyecto, 
programa o política en ejecución o terminado, y sus dimensiones de diseño, ejecución y 
resultados. El propósito es determinar la pertinencia y logro de los objetivos y la eficiencia, 
impacto y sustentabilidad del desarrollo "(BID; 1997:2) 
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Algunos elementos fundamentales de la evaluación • 

Para fundamentar la opinión sobre las d!ferentes etapas y componentes de un proyecto, 
el evaluador recurre a ciertos criterios y a un marco de referencia que le permite contrastar, 
comparar e interpretar los resultados observados en función de patrones explícitos o implícitos . 
Del mismo modo, para la interpretación y evaluación de los resultados, se debe partir desde la 
teoría del problema del proyecto (investigaciones y aná¡isis anteriores sobre causas, efectos, 
relaciones , avances etc.), pero para ampliar y enriquecer dicha perspectiva el evaluador recurre a 
la experiencia y conocimientos propias que él o su equipo, han acumulado sobr~ el tema, a los 

· resultados de otros proyectos similares y a las opiniones de actores diversos relacionados con el 
proyecto o con la experiencia en el problema que se aborda. (Martinic, S.; 1996) 

De esta manera la evaluación no sólo se limita a registrar o medir resultados para la toma 
de decisiones, sino que contribuye al conocimiento que fundamenta la intervención, aportando 
al aprendizaje y a los conocimientos que los propios equipos a cargo de los proyectos tienen del 
problema que abordan. Este aprendizaje es el que permite ampliar y enriquecer las perspectivas 
conceptuales y prácticas, que posee el equipo sobre la realidad intervenida, permitiendo focalizar 
las acciones y controlar de mejor manera, las relaciones, variables y factores que inciden en los 
resultados o en los cambios que se promueven y esperan lograr: Otorga del mismo modo, las 
herramientas técnicas que permiten mirar y asumir otras estrategias de intervención, etc . 

Son en definitiva los aprendizajes logrados a través de procesos evaluativos, los que 
ayudan a "mejorar la calidad de los diseños, la orientación de las acciones que se realizan y a la 
comprensión de los resultados y cambios logrados" (Martinic,S; 1996:8). Así. entendida la 
evaluación emerge con responsabilidades y expectativas por sobre el mero control y se coñvierte 
en un antecedente fundamental en decisiones como: continuidad, término, difusión, 
replicabilidad, pertenencia o relavancia de nn proyecto. De esta manera resulta Indispensable que 
los equipos ejecutores cuenten con las competencias para realizar en forma permanente distintas 
acciones de evaluación, sino ellas no están contempladas, se está afectando la calidad de los 
resultados del proyecto .. 

Nuestro desafio es ayudar a los equipos a diseñar una evaluación que tiene por objeto, 
mirar rigurosamente las diferentes etapas y/o componentes de su proyecto y que se puede realizar 
en diferentes momentos de su desarrollo. Es necesario señalar que no existe recetas para evaluar, 
existen perspectivas, conceptos y herramientas que permiten la realización de un diseño más 
rigurosos para una evaluación de un proyecto social. 

Como hemos podido observar la evaluación de proyectos sociales no es nada fácil, el 
estudio de los cambios producidos a nivel de pautas culturales, aprendizajes, representaciones, 
prácticas sociales, etc., requiere de enfoques conceptuales y de instrumentos metodológicos poco 
tradicionales (fundamentalmente cualitativos), y poco difundidos . 

Queremos cerrar estos pequeños alcan<:es sobre la Evaluación de Proyectos Sociales sei!alando que este 
tema por si sólo, es el foco de excelentes hbros. entre ellos los citados en este texto y que recomiendo de manera ex
presa • 
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GOBIERNO DE CHILE 

FUNDAéiON f'A(V. LA 
INNOVAOóN Ac.AARIA 

Material de Apoyo: Documento 
Titulo: El Marco Lógico de Proyectos 

lndice: 
Ventajas de su utilización 
Estructura 
Ejemplo de elaboración del diseno para un proyecto social 

Forma de Trabajo: 

~ 
UTEM 

Documento de lectura Individual complementaria a la clase expositiva y que sirve de base para 
el trabajo grupal de la construcción de proyectos • 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de los proyectos por 
ellos elaborados . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaria editado por el Ministerio 
Secretaria General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes agrupados en núcleos de interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano, social y red" 
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El Marco Lógico de Proyectos 
V 

Finalmente y como cierre de esta primera parte, re comendamo4 para el resumen de la 
descripción de un proyecto social, el Marco Lógico de Proyectos, instrumento que descansa en 
(los principios básicos. En primer lugar, entiende la relación entre los elementos de un proyecto 

·como del tipo: medio-fin o causa-efecto y, en segundo lugar, asume el proyecto en interacción 
con un sistema o entorno más amplio que condiciona las posibilidades de logro de la 
intervención, (supuestos externos) . 

El Marco Lógico propone una Matriz conceptual para organizar y visualizar la 
interacción de los distintos elementos de cualquier proyecto entre sí y con su entorno. Los 
conceptos claves de esa matriz son: recursos, actividades, prodnctos, objetivos, indicadores y 
supuestos o factores externos • 

Esta herramienta permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su propósito es brindar una estructura coherente al proceso de 
planificación, diseño y ejecución del proyecto, a la vez que permitir la comunicación de la infor
mación esencial de este. Dicho marco puede utilizarse en todas las etapas relativas al diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos: programación, identificación, análisis, revisión, ejecución 
ex-ante, evaluación ex-post, etc . 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a todo 
proyectó 11 

: 

1997 

> Carencia de precisión en la planificación de los proyectos: En general se detecta 
una formulación de objetivos poco claros y no siempre relacionados con las 
actividades o productos propuestos, entre otros aspectos . 

> Poco éxito en la ejecución de los proyectos. A pesar de un contar con un buen 
diseño técnico, muchas veces el resultado no es del todo exitoso o el esperado. Al 
respecto interesa conocer donde falló el proyectos de quien quienes es la 
responsabilidad, qué factores influyeron en no alcanzar las metas y resultados 
esperados, etc . 

> Carencia de un Diagnóstico y Proyección Futura adecuados: No hay una imagen 
clara de como seria la realidad intervenida si el proyecto tuviera éxito, de este 
modo los posibles evaluadores no tienen una base objetiva para comparar los 
planificado con lo efectivamente acontecido en la realidad . 

11. BID: «Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. »Marzo 

. -. 



• • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' / 

.. 
' ··: 

·:.r· . 
f.:· . 

Ventajas de su utilización 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las principales ventajas apuntan 
a los siguientes aspectos: · 

> Utiliza conceptos y términos consensuados, lo que facilita la comunicación y que sirve 
precisar otros conceptos y/o mejorar los ya incorporados 

> Otorga un formato que favorece la precisión de objetivos, resultados y supuestos o 
factores externos que podrian poner en riesgo el proyecto 

> Provee de una estructura analítica común que puede ser utilizada tanto por los 
diseñadores, ejecutores y evaluadores del proyecto . 

> Enfoca el trabajo técnico en los aspectos centrales y fundamentales, reduciendo los 
documentos e informes de los proyectos 

> Suministra información para organizar y preparar en forma lógica, el plan de ejecución 
del proyecto . 

> Otorga la información necesaria para la ejecución, seguimiento y evaluación del 
proyecto . 

> Proporciona la estructura para expresar en un solo cuadro, la información más relevante 
e importante de un proyecto . 

> Proporciona una estructura que permite la comparación y dialogo entre proyectos de 
distintas áreas del quehacer humano . 
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Estructura . 

El marco lógico se presenta como una matriz de 4x4 . 

Las columnas se refieren a: 

l. Un resumen de los objetivos y actividades 

2. Indicadores (Lo claramente observable y/o medible de los resultados específicos a 
lograr) 

3. Medios de verificación (Instrumentos que permiten verificar los resultados) 

4. Supuestos (Factores externos que implican riesgos o aportes al proyecto) 

Las filas se refieren a : 

l. Fin último al cual el proyecto contribuye de manera significativa, luego de 
transcurrido un lapso de tiempo razonable y una vez terminada sus acciones, o bien de ser 
el caso, mientras se ejecute permanentemente (Objetivo General) 

2. Propósitos logrados cuando el proyecto ha sido ejecutado. Responsabilidad directa de 
las acciones del proyecto (Objetivos Espec{jicos) 

3. Resultados y 1 Productos logrados en el transcurso de la ejecución el proyecto 

4. Actividades necesarias para producir los resultados o componentes . 

A continuación en la segunda parte de esta guía, se encontrarán con el desarrollo 
completo de un diseño para un proyecto social, la que termina con el esquema del proyecto en la 
forma de la matriz de marco lógico. 
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II.PARTE 

EJEMPLO DE LA ELABORACION DEL DISEÑO PARA UN 
PROYECTO SOCIAL 

A. PASOS PREVIOS A LA ELABORACION DE UN PROYECTO 

l. Construcción del árbol de problema 

La Comisión para la Prevención del Medio Ambiente (COPREMAM), solicita a personas 
naturales y/o instituciones presentar propuestas para resolver el tema de las altas tasas de 
enfermedades . infecciosas y consecuentes contagios, en sectores periféricos del Gran 
Santiago • 

Un equipo de investigadores del instituto: HOMECO, decide presentarse ya que el tema 
pertenece a una de las líneas desarrolladas por la institución. 

Dado que el problema a resolver ya está definido, el equipo a partir de la experiencia e 
información acumulada inicia los pasos previos a la elaboración de su propuesta de proyecto: 

De manera general el equipo elabora lo que según su experiencia, conocimientos y otras 
fuentes sería el árbol para este problema. El siguiente esquema muestra dicho árbol. 

2. Diagnostico de la Situación Problema 

(a) Identificación de los grupos afectados: ¿Quienes sufren el problema? 

Las Familias y habitantes de sectores periféricos de Santiago. Dado lo extenso del 
universo, el equipo a cargo decide reducirlo y trabajar con una muestra, para posteriormente y en 
segunda etapa, corregir y replicar en la población total. 

A partir de una muestra representativa del universo, seleccionan el sector correspondiente 
a la Población NN de la comuna de Cerro N avía . 
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(b) Definición de la línea base -indicadores del estado inicial (previo a la 
intervención): 

¿Cuáles son las condiciones y características que describen. el problema -tasas de 
enfermedades infecciosas- en el grupo seleccionado?; 

¿Cómo se expresa y refleja objetivamente esta situación ? 

Para responder a estas interrogantes, el equipo estudia la realidad de la población donde 
· pretender realizar su proyectos, focalizando su mirada en las enfermedades infecciosas: tipo, 

distribución y tasas; en las posibles causas de ellas; en las consecuencias y efectos que dicba 
situación tiene para la población (Hombres, Mujeres, Niños, Ancianos, etc.), en todos los niveles 
sociales, no sólo a nivel de la salud, para así llegar a definir cuál o cuáles causas y/o efectos, 
abordará el proyecto a diseñar . 

De esta manera se espera que el diagnóstico de la situación entregue información 
cuantitativa y cualitativa sobre todos los aspectos anteriormente señalados y muchos otros que 
emeijan de la propia realidad estudiada . 

3. Identificación del Problema Central a resolver por el Proyecto 

Ciertamente el problema tiene muchas más causas y efectos que los reflejados en el árbol 
del problema inicial, pero hemos seleccionado aquellas que " a juicio" del equipo a cargo de la 
propuesta, serían las más relevantes . 

La petición era diseñar una propuesta para resolver el problema de las Altas Tasas de 
Enfermedades Infecciosas, en lo sectores periféricos de Santiago. A partir del análisis de la 
información entregada por el diagnóstico, el conocimiento acumulado por la institución y el 
equipo a cargo, más otras investigaciones sobre el tema, se establece que las principales causas 
para que ocurra tal situación son: Malas condiciones de higiene del sector (doméstico y 
comunal); Bajos Ingresos; Bajo nivel socioeconómico y el desconocimiento de la población 
respecto del manejo adecuado de los alimentos y la basura de su sector, entre otras . 

De acuerdo a las múltiples causas que originan el problema (sociales, culturales, 
educativas, económicas, et.:) y, en atención a su experiencia y competencias, definen que el 
problema central a resolver por su proyecto, será "El escaso conocimiento de la población 
respecto del manejo ·adecuado de los alimentos y la basura de su sector" 

Este proceso se realizará a través de una capacitación a las dueñas de casa de un sector 
específico de la periferia de Stgo., de manera piloto, para a partir de sus resultados, corregir, 
adecuar y posteriormente ampliar la propuesta a todos los sectores periféricos solicitados . 

Dicha capacitación se orienta al manejo de los alimentos y la basura, y a la constitución y 
funcionamiento de una red social organizada en tomo al tema . 
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(a) Principales causas del problema 

La información manejada les permite relacionar algunas variables que están en la "raíz" 
del problema. De esta manera identifican las siguientes causas: 

> Falta de Organización comunitaria para este tipo de problemas 

> Escaso apoyo a dueñas de casa en manejo adecuado de alimentos y basura 

> Bajo nivel de escolaridad de la población y escasas posibilidades de capacitación 

> Hacinamiento y malas condiciones de infraestructura domiciliaria, entre otras más . 

(b) Principales Efectos 

El escaso conocimiento sobre manipulación adecuada de alimentos y el mal manejo de la 
basura domiciliaria y comunal, acarrea como consecuencias- entre otros- los siguientes efectos: 

> Alto ausentismo escolar, 

> Gran contagiº ~¡:¡la p_oblación, 

> Existencia de plagas de roedores 

> Gran número de licencia médicas escolares y laborales 

De esta manera, el problema ya identificado y a resolver por el equipo de HOMECO se 
refleja en el siguiente esquema: 
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GOBIERNO DE CHILE 

FUNDACJON PARA LA 
INNOVAQÓN AGRARIA 

~ 
UT'EM 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo - Anotaciones Power Point 
Titulo: Diseño y Gestión de proyectos 

lndlce: 
Planteamiento del Problema 
Definición 
Preguntas para la definición del Problema 
¿Qué es el diagrama de causa efecto? 
¿Cómo se realiza un diagrama de causa efecto? 
El árbol de problemas 
Identificación de un problema central 
Exploración de los efectos/consecuencias del problema central 
Identificación de las causas del problema central 
Consideraciones para la formulación del problema 

Forma de Trabajo: 
Documento de anotaciones Power Point, relacionado con la presentación del profesor . 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de los proyectos por 
ellos elaborados • 

Presentación del Tema y Objetivos 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes agrupados en núcleos de Interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano, social y red" 
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DISEÑO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

(: Definición ,, 

o Un problema es una situación que 
necesita ser resuelta o que requiere 
de un cambio; las causas de éste 
son los factores que están 
condicionando su existencia y de 
cuya modificación depende su 
solución, mientras que los efectos 
son las consecuencias o 
manifestaciones que se derivan de la 
presencia del problema . 

.., . 

1 
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Preguntas para la definición 
del problema 

o ¿Existe un problema? 
o ¿Cuál es el problema? 
o ¿Quiénes están afectados?(Población objetívo) 
o ¿Cuál es la magnitud actual del problema y sus 

consecuencias? 
o ¿Cuáles son las principales dificultades para 

enfrentar el problema? 

¿Qué es el diagrama de causa 
efecto? 

o Una herramienta visual para ldentíficar, explorar y despegar 
gráficamente toda las causas posibles relacionadas a un 
problema o condición para descubrir sus causas 
fundamentales. 

o Normalmente cuando se analiZa las causas raíces de un 
problema, el equipo de trabajo primero realiza una lluvia de 
1deas. Posteriormente se ordenan las ideas en un diagrama 
de causa efecto. De esta manera es mas fácil identificar las 
causas de un problema. 
• Enfocar la organización hacia el contenido del problema 
• Crear una mirada instantánea del conocimiento colectivo del 

problema 
• Crear consenso de la causa de un problema 
• Da soporte para la soluciones resultantes 
• Enfocar la búsqueda en causa, no sfntomas 

2 
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¿Cómo se realiza un diagrama 
Causa-Efecto? 

o Decidimos cual va a ser nuestra característica de 
problema que vamos a analizar 

e 

~ ~ Característica 

B 

, . 
' 

del problema a 

/ / analizar 

D 

o Indicamos los factores causales mas importante y 
generales que pueden generar el problema a resolver 

Identificar la 
Importancia que la 
población le asigna 

a cada situación • 

/ 

3 



• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

. 
. 

, 
• • • • • • • • •• • • • • • • 

El árbol de problemas 

o Es una técnica participativa que 
ayuda a desarrollar ideas creativas 
para identificar el problema . 

o Ayuda a la organización de la 
información recolectada en 
etiquetas . 

o Genera un modelo de relaciones 
causales en torno a un problema . 

Identificación de un 
Problema central · 

o Se debe definir como una carencia o déficit 

o Se presenta como un estado negativo 

o Es una situación real no teórica 

o Se localiza en una población objetivo bien definida 

o No confundir con la falta de un servicio específico 

. . Bajo nlv~lv,· 
educacional de 

los jó.ve~e~ 

4 
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Exploración de los 
efectos/consecuencias del 

Problema central 

o Los efectos se ordenan en secuencia desde lo más 
inmediato o directamente relacionado al problema 
hasta niveles más amplios o generales . 

Baja especialización laboral 

+ 

Identificación de las causas del 
Problema Central 

Nos detenemos sólo aJ 
llegar a un nivel en que es 
posible manipularlas, ya 

que refleJan posibilidades 
. decamblo • 

5 
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Consideraciones para la 
formulación del Problema 

,/A maxor especificidad del problema, mayor posibilidad de 
solución . 

.¿A mayor precisión lingüfstica, menor ambigüedad y sesgo 
de interpretación . 

.¿Es evidente que si el problema es importante, y se ha 
intentado solucionarlo anteriormente sin éxito, insistir en la 
misma forma de abordarlo no contribuye a su solución. La 
nueva información y reformulación teórica y empírica se 
vuelve en este momento relevante para aportar nuevas 
soluciones . 

6 
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Resumiendo: 
Un problema está bien formulado cuando: 

El dominio de acción e intervención está ubicado en el 
ámbito del Trabajo Social. 

Describe las referencias teóricas y empíricas (cuantitativas 
y cualitativas) en que se sustenta. Esto implica la 
búsqueda de antecedentes teóricos y de campo vinculados 
al problema a abordar que dan cuenta de causas o 
factores que lo han podido originar . 

Explicita las relaciones entre los factores, las variables y 
las dimensiones que lo constituyen; relaciones que pueden 
ser lógicas (deductivas} o empíricas (verificables) . 

7 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNOAOON PAAA LA 

INN>VAOÓN AGRARIA 
~ 
UTEM 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo- Anotaciones Power Point 
Titulo: Proyectos Sociales 

lndice: 
Seis componentes básicos 
El Proyecto 
Los Uderes 
Los ciudadanos que participen 
Los recursos disponibles 
La acción 
El tablero de comando 

Forma de Trabajo: 
Documento de anotaciones Power Point, relacionado con la presentación del profesor • 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de los proyectos por 
ellos elaborados • 

Presentación del Tema y Objetivos 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
11Los participantes agrupados en núcleos de Interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano, social y red" · 



• •· • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 

/ 

~ ~: Proyectos sociales . 
~ seis componentes básicos 
:! 

Cuando reflexionamos sobre los 
elementos que debemos tener en cuenta 
a la hora de formular proyectos sociales 
que puedan ser considerados exitosos 

en términos de impacto, surge con 
nitidez la necesidad de repensar sus 

componentes básicos . 

Toda intervención social 
debe tener: 

o Un proyecto claro y con objetivos bien 
precisos . 

o Líderes que lo lleven a cabo . 
o Ciudadanos que participen . 
o Recursos económico-financieros, humanos 

y tecnológicos . 
o Un programa estricto de acción . 
o Un tablero de comando que permita saber 

cómo tomar decisiones concomitantes . 

1 
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:; ~ El proyecto 
i 

1 

o En la mayoría de los casos los proyectos no tienen 
claramente prefijados los obletlvos que persiguen 
debido a que son muy generales o porque fueron 
concebidos en función de las necesidades de los 
firmantes de los presupuestos . 

o Tanto en el ámbito público como en el privado, tanto a 
nivel de la micro-región como de la cooperación 
internacional, son los decisores de presupuestos los 
que definen la problematica a atender, pero casi 
siempre con una mirada muy global: 
• Si, los obietlvos generales son claros; 
• Y los específicos, son difusos . 

Este proyecto presenta problemas en su ejecución . 

o Debido a esto, cuando se formulan proyectos sociales 
de intervención, se suele generalizar aún en los 
objetivos específicos. La palabra clave que aparece 
en escena al intentar llevar a un escrito lo que se 
pensó es: cumpli... miento. Si no hay un proyecto 
claro y con obJetivos definidos, nadie sabe en qué 
cancha tiene que jugar el partido. Se produce 
dispersión, justificación de desvíos y acomodamiento 
a las circunstancias exógenas y endógenas en pos de 
una flexibilidad que a veces esconde la falta de 
precisión . 

2 
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Los líderes 

o Todo proyecto debe tener líderes que lo lleven a cabo . 
No ha't. provecto, por más claro que sea, que no 
neces1te lideres comprometidos con los objetivos 
que se persiguen . 

o Es muy importante definir, de acuerdo al proyecto a 
implementar, el tiCo de lideraz~o que necesitamos . 
Debido a la comp ejidad natura de los proyectos de 
intervención soc1al, utilizar liderazgos s1tuacionales 
requiere disponer mecanismos de formación 
permanente . 

o Si no hay líderes, nadie sabe quien es el capitán del 
equipo. Se genera desorientación y disminuye la 
efectividad en el cumplimiento del proyecto . 

> 

" ' Los ciudadanos que participen 

o Es vital la participación de los ciudadanos como 
actores en el proceso de construcción de proyectos 
sociales. Hasta para remodelar una plaza es 
importante que los ciudadanos que viven en sus 
alrededores participen en el proyecto; ellos colaborarán 
en su mantenimiento si perciben que una parte les 
pertenece . 

o Cuando los proyectos sociales son participatlvos 
desde su gestación hasta los detalles de su 
ejecución y evaluación final, los efectos positivos 
suelen ser más duraderos, porque cada miembro se 
siente parte activa del éxito obtenido . 

, . 
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o Lamentablemente, en muchos casos el verbo 
participar se conjuga de la siguiente forma: 

• Yo participo, 

• Tú participas, 

• Ellos deciden . 

o Si no participan los ciudadanos, los líderes 
se transforman en los únicos jugadores del 
partido y hay autoritarismo o voluntarismo de 
quienes llevan a cabo el proyecto . 

Los recursos disponibles 

o Si bien en muchos casos la preexistencia del recurso 
determina el proyecto de intervención, es cierto también 
que muchos proyectos bien concebidos y con líderes 
preparados para llevarlos a cabo carecen de suficientes 
recursos, casi siempre de tipo económico-financiero, 
aunque no hay que descuidar el análisis pormenorizado 
de los recursos humanos y tecnológicos asignados al 
proyecto. 

o La mayoría de los que financian proyectos sociales no lo 
hacen normalmente en función de los requerimientos del 
proyecto, sino de las partidas presupuestarias existentes; 
esto repercute muchas veces sobre la eficacia de la 
ejecución . 
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o No todos los recursos humanos disponibles son 
adecuados para todos los proyectos que inicia una 
unidad ejecutora. La repetición de personas en la 
ejecución de las diversas iniciativas, como también la 
falta de recursos tecnológicos, limitan las 
posibilidades de los buenos proyectos . 

o Si no hay recursos suficientes salimos a jugar un 
partido sin los mínimos elementos necesarios. Hay 
frustración en los actores y en los beneficiarios . 

~· La acción 

o Es característica de nuestra forma cultural estar más pre
ocupados que ocupados. Necesitamos una mejor 
performance en la ejecución de los proyectos. 

o Muchas veces las actividades muy bien diseñadas en un 
gráfico o diagrama no se cumplen estrictamente. Esto 
hace volver al cumpli ... miento característico, o bien a 
justificarnos echándole la culpa a otros o a la mala 
suerte . 

o Cuando estamos en acción, hay reuniones que organizar, 
gestiones que hacer y tiempos que cumplir. Si no flay 
acción el partido no se juega; se trata solo de sueños que 
no se convierten en realidad . 

/ 
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El tablero de comando 

o Es imprescindible construir nuestro propio tablero 
de comando, que vaya indicando los desvíos y 
permita tomar decisiones en forma concomitante . 

o La mayoría de las veces existe confusión a la 
hora de tomar decisiones ante problemas 
inesperados y no tenemos tiempo para reformular 
nuestros proyectos. La construcción de un tablero 
de comando que monitoree acciones y permita a 
los líderes modificar aspectos parciales de los 
proyectos es imprescindible para ganar en 
efectividad . 

o La ausencia de un tablero provoca en muchos 
casos cierto desinterés por parte de los 
actores involucrados, ya que no saben cómo 
operar ante problemas u oportunidades para 
tomar decisiones . 

o Si no hay tablero de comando no hay técnicos 
que miren globalmente el partido desde fuera 
y realicen las correcciones necesarias. Se 
pierde efectividad y la posibilidad de hacer 
ajustes concomitantes . 

6 
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'~ . ' Conclusión 

o En todo proyecto social, sea con recursos 
públicos o privados, sea su unidad ejecutora un 
hospital, una universidad o una ONG, debe 
tener en cuenta simultáneamente estos seis 
componentes básicos . 

o La fórmula que logre integra al Proyecto: los 
Líderes, los Ciudadanos que participen, los 
Recursos, la Acción y el Tablero de comando, 
aumentará las probabilidades de tener como 
resultado un proyecto social exitoso . 

7 
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Material de Apoyo: Documento de Trabajo - Anotaciones Power Point 
Titulo: ¿Cómo definir Objetivos? 

lndice: 
Objetivo general 
Objetivos especificas 
Definir los contenidos 
Definir las acciones 
Definir los recursos humanos y financieros 
Definir el o los responsables de las acciones u objetivos 
Definir la fecha y lugar en la cual se desarrolla el objetivo 
La evaluación 

Forma de Trabajo: 
Documento de anotaciones Power Point, relacionado con la presentación del profesor . 

• Se adjuntan a cada uno de los participantes las transcripciones de los proyectos por 
ellos elaborados . 

Presentación del Tema y Objetivos 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes agrupados en núcleos de Interés utilizan las técnicas para la elaboración 
de proyectos y son capaces de formular proyectos relacionados con el fortalecimiento de 
capital humano, social y red" 
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¿Cómo definir objetivos? 

Objetivo General 

o En él sintetizamos lo que queremos 
lograr, es decir frenar las causas que 
origina el problema a resolver y con ello 
intentar revertir los efectos sobre en 
nuestro entorno . 

/ 
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Objetivos específicos 

o Estos objetivos nos permiten lograr o 
llevar a cabo el objetivo general, a partir 
de los diversos contenidos y desafíos 
planteados por la organización . 

Definir los contenidos . 

o Destacar cuales son los contenidos del 
objetivo que queremos transmitir o 
socializar . 

2 
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Definir las acciones 

o Las que vamos a realizar en el ámbito 
del desarrollo de nuestra tarea. Las 
acciones son las actividades que nos 
permitirán lograr cada objetivos 
especifico . 

Definir los recursos 
humanos y financieros-

o Estos nos permiten tener claridad sobre 
la cantidad de personas que 
necesitamos para realizar las 
actividades y tener determinado cuánto 
cuesta su financiamiento y quien provee 
dichos recursos económicos . 

3 
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Definir el o los responsable 
de las acciones u objetivos 

o Nos permite delegar en una o más 
personas el desarrollo de las 
actividades, con el fin de distribuir los 
trabajos. Este encargado le reporta 
directamente sus actividades a la 
asamblea coordinadora del proyecto . 

Definir la fecha y lugar en la 
cual se desarrollará el objetivo 

o Con ello se deja determinado la fecha y 
el lugar dónde se realizara la actividad, 
de este modo queda la libertad a cada 
grupo de trabajo definir el lugar y 
permite mantener una coordinación . 

4 
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;i~ La evaluación 
'! 

o Una vez finalizada la tarea, o después 
de cada actividad es necesario 
evaluarla, para poder reconocer los 
aciertos y los errores que puedan ser 
mejorados en fu tu ras actividades . 
También agiliza el proceso de 
evaluación final del proyecto 

5 
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PARTICIPANTES: 

Veneda Castillo Castillo 
Danilo Cadiz Morales 
Lorena Plaza Gómez 
Juan Arancibia Maturana 
Elena López Calmanque 
Margarita Cuellar Monardes 
Aldo Alfaro Alfaro 
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN TECNICA 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

La inexistencia de conocimientos técnicos entre los miembros de nuestras 
organizaciones, ha generado una gestión deficiente que repercute negativamente 
en los procesos productivos de 23 familias que viven de sus economías y el 
deterioro permanente de su calidad de vida . 

El proyecto a través de la capacitación pretende resolver la falta de algunos 
conocimientos básicos que tienen relación con la gestión y administración 
económica al interior de la organización, lo que al superarse mejoraría 
notoriamente las capacidades productivas en cuatro organizaciones de 
economías campesinas de la IV región. A través de la capacitación buscamos 
mejorar la producción, manejo y comercialización y, con ello los ingresos del 
grupo familiar . 

2. TIPOS DE BENEFICIARIOS 

Directo Descripción Cantidad 
23 socios de cuatro Hombres y mujeres miembros 23 personas 
organizaciones de las de cuatro organizaciones 
regiones IV y V. campesinas, cuyas edades • 

fluctúan entre 20 y 70 años . 
Tod@ de nivel socioeconómico 
y educacional medio bajo . 

Indirecto Descripción Cantidad 
Organización y familiares de Familias con escasos recursos 115 personas 
los beneficiarios directos . económicos y en situación de familiares de los 

vulnerabilidad económica . beneficiarios y 
Comunidades agrícolas en miembr@sde 
que están inmersos estos las comunidades 
beneficiarios . agrícolas. 
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3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

La falta de conocimiento contable viene suscitando serios problemas de manejo 
de recursos y administración de los mismos al interior de la organización; 
repercutiendo esto en el mal manejo de la gestión productiva e impactando 
directamente en la capacidad competitiva de nuestros productos en el mercado . 

La nula capacitación técnica en cada una de las cuatro organizaciones 
participantes del proyecto, se expresa en la carencia de registros contables; 
ausencia de una planificación que favorezca la toma de decisiones al corto y 
mediano plazo. Estas carencias van generando desconfianza, desmotivación y 
roces entre los socios y socias, que son capaces de diagnosticar los problemas 
existentes, pero carecen de los conocimientos para resolverlos . 

Hay conciencia colectiva de que ésta situación podría erradicarse si se 
capacitara a los socios de nuestras organizaciones en temas de economía, 
contabilidad, administración, comercialización y marketing . 

La búsqueda de solución a los problemas que afectan a nuestras organizaciones, 
nos motiva para elaborar este proyecto de capacitación técnica, que beneficiara 
a 23 socios y socias de nuestras respectivas comunidades, impactando 
cualitativamente en el mejoramiento de nuestra capacidad productiva y 
generando en los socios las habilidades para articular redes productivas que 
favorecerán la competitividad de nuestros prodüctos y la generación de nuevos 
nichos de comercialización 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Objetivo • Desarrollar en los destinatarios los conocimientos básicos 
general: para un adecuado manejo contable, administrativo y de 

gestión productiva . 
Objetivos • Desarrollar talleres de economía básica, administración, 
específicos: gestión y contabilidad básica, costeo de producción . 

• Mejorar los liderazgos en los socios a través de 
herramientas que permitan un mejor desenvolvimiento al 
interior de la organización . 

• Generar en los socios las capacidades de articular redes 
productivas, con el objeto de potenciar y hacer más 
competitivos sus productos generando nuevos nichos de 
comercialización . 
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5 PRODUCTOS O RESULTADOS 
Tipo de producto Descripción 

23 personas, capacitadas en Al final del proyecto se habrá logrado 
talleres de economía, capacitar a 23 socios y socias de 
administración, gestión y organizaciones de economía campesina. 
contabilidad básica, costeo de 
producción. Al final del taller 23 socias y socios 

manejaran y aplicaran conocimientos de 
economía, gestión y contabilidad en sus 
organizaciones . 

23 socios capacitados en técnicas Al final del proyecto 23 socios y socias 
de liderazgo y negociación de reconocen valor de liderazgos compartidos y 
conflicto para el fortalecimiento de se sienten preparados para enfrentar 
la organización. procesos de negociación y conflicto . 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN: 

Producto Nombre de la actividad Duración (fecha) 
23 personas, Diseño y ejecución de un • 28 horas por cada 
capacitadas en taller de economía básica y comunidad 
nociones básicas de gestión administrativa, 
economía, organizado en 28 hrs. 
administración, gestión cronológicas, repartidas en 
y contabilidad básica, cuatro sesiones por cada 
costeo de producción y organización . 
marketing . 
Producto Nombre de la actividad Duración (fecha) 
23 socios capacitados Diseño y ejecución de un • 20 horas por cada 
en técnicas de liderazgo taller de fortalecimiento comunidad 
y negociación de organizacional, liderazgo y 
conflicto para el manejo de negociación y 
fortalecimiento de la conflicto, organizado en 20 
organización. hrs. cronológicas, repartidas 

en cuatro sesiones por cada 
organización . 
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7. PRESUPUESTOS: detalle de los gastos del proyecto 

Detalle de los gastos por ítem Costo mensual $ 
1 . Personal 

• Coordinador 340.000 

• Capacitad ores 1.728.000 
2. Bienes de infraestructura 

• Arriendo de generador 80.000 

• Bencina y lubricante 48.800 

• Luz y agua 40.000 

• Arriendo de PC 81200 
3 . Materiales 

• Utiles de oficina 74.200 

• Resma de oficio 79.500 

• Tinta 50.000 

• Fotocopias 25.000 

4. Viajes locomociones 

• Locomoción profesores 

• Locomoción coordinadores 

• Traslado de cierre 50 personas 
Total 

514.000 
5. Alimentación 

• Cóctel inaugural 

• colación 

• Almuerzo 

• Once . 
• Cóctel cierre 

Total 1.900.000 

6. Otros 250.000 
7 . Total 

GESTION SINDICATO 

ITEM COSTOMENSUAL N° MESES 
Personal $ 90.000.- 5 meses 
Traslado $100.000.- 5 meses 
Insumas $ 15.000.- 6 meses 

TOTAL 

N• de meses Costo total 

2 680.000 
2 3.456.000 

2 160.000 
2 97.600 
2 80.000 
2 162.400 

148.400 
159.000 
100.000 

50.000 

2 1.028.000 
2 

3.800.000 

2 500.000 
10.421.400 

COSTO TOTAL 
$ 450.000. 

500.000. 
90.000. 

$ 1.040.000. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8. CARTA GANT DEL PROYECTO . 

ACTIVIDAD 1 2 

Módulos de 

Módulos de 

9. RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO 

Monto solicitado Aportes _propios 

/ 

3 5 6 

Monto total del proyecto 
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RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL USO DE LA TIERRA 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

En el recambio del uso de la tierra, que utilizaremos en la producción de la planta Aloe 
Vera, desarrollaremos un proyecto productivo de mediano plazo, es decir de cuatro años . 

En una primera etapa del proyecto de un año, ocuparemos cuatro hectáreas, con 
cuarenta mil plantas, con instalación de riego tecnificado (con cinta a goteo por hilera), 
además existirá un equipo a cargo de su mantención y la supervisión constante . 

Se implementara una asesoría permanente de una persona autorizada, posterior a ello 
iremos poniendo al disposición de la producción nuevas hectáreas, hasta llegar a la 
reconversión productiva total. 

2. TIPOS DE BENEFICIARIOS 

Directos DescriPción Cantidad 
Comunidad agrícola • Socios y socias entre • Personas. 
Canelilla sector bajo de 18 y 70 años. Nivel de 
canelilla unidad vecinal escolaridad media 
N12 "El progreso" de la IV incompleta . 
Región 
Indirectos Descripción Cantid~Jd 
1. Organizaciones • Familias con escasos • Personas 
2. Familias recursos económicos, 
3. Comunidad a la cual lo cual los ha hecho 

pertenecen los verse vulnerados en 
beneficiarios directos. gran parte de sus 

derechos . 

, . 
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3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Dentro del marco de la problemática socioeconómica de nuestra comunidad los pequeños 
floricultores hemos decidido una reconversión del rubro productivo debido a que tras 
luego de siete años en la producción de flores, no hemos logrado afiatarnos, ni en el 
ámbito productivo . 

En el ámbito de la comercialización, tenemos grandes problemas para competir con los 
grandes productores y distribuidores de flores, no hemos logrado producir volúmenes, ni 
estandarización, debido en gran parte a nuestra rudimentaria infraestructura, como 
consecuencia de ello muchos pequeños productores han quebrado, dentro de este ciclo 
hemos sufrido un deterioro de las condiciones sociales de la comunidad, debido a los 
problemas asociados al desempleo y los bajos ingresos, además nos hemos dado cuenta 
de la existencia de una débil asociación (la red regional de flores) que no da los 
resultados que esperamos de la actividad mancomunada Por otro lado la problemática no 
ha sido resuelto a su momento por la autoridades, es mas INDAP no tiene una política 
definida para los pequeños productores de flores, esto lo hemos visto en la comunidad en 
la falta de fomento, apoyo y seguimiento a los proyecto de floricultura . 

Nuestra comunidad luego de un prolongado análisis, ha resuelto que nuestra mejor 
alternativa es cultivar, producir y comercializar la planta aloe vera, porque el análisis 
cotidiano de nuestra realidad y el estudio objetivo nos indica que existe una alta demanda 
de este "nuevo" producto, que debemos agregarle las ventajas asociadas a las buenas 
condiciones de suelo, agua y clima de la localidad para producir esta planta . 

el proyecto es permanente, la lógica que utilizaremos será consolidarlo, profundizarlo y 
extenderlo, de manera que en un plazo no superior a seis años el proyecto sea auto 
sustentable 

4 OBJETIVO DEL PROYECTO· . 
Objetivo • Recambio de la producción de la tierra para el desarrollo económico y 
general social de nuestra comunidad, para salir de la situación de pobreza en 

aue se encuentra · 
Objetivos • habilitación y preparación de la tierra para la reconversión hacia la 
específicos producción de aloe vera 

• capacitación técnico laboral de los equipos productivos 

• preparación sociocultural de la comunidad para la reconversión 
productiva 

• formación de sistema y equipos de trabajo en la comunidad para las 
distintas áreas del proyecto, bajo el control y la dirección del grupo 
asociativo 

• mejorar la capacidad de la organización para hacer la innovación 
productiva y social 

• evaluación participativa (asamblea) permanente para ver el desarrollo 
del orovecto 
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5. PRODUCTOS O RESULTADOS 

Tipo de producto Descripción 

• Comuneros capacitados • Obtener ingresos y asegurar una estabilidad de los 
técnicamente en el manejo núcleos familiares de la comunidad. 

productivo de la Aloe Vera . 

• Comuneros capacitados • Evitar la emigración de campesinos a la ciudad, crear 
manejo de sistema y condiciones objetivas de desarrollo para el retomo de las 

. equipos de trabajo para la familias desplazadas que viven de forma precaria en la 

el control de las labores ciudad, dándole la oportunidad de volver al campo. 

productivas . 

• Comuneros capacitados en • Lograr una economla ha escala para los productores de la 
técnicas de innovación comunidad 
productiva . 

6. CARTA GANTT DEL PROYECTO • 

ACTIVIDAD 

habilitación y preparación de 
la tierra para la reconversión 
hacia la producción de aloe 
vera 
capacitación técnico laboral 
de los uctivos 
preparación sociocultural de 
la comunidad para la 
reconversión roductiva 

/ 
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7. PRESUPUESTOS: detalle de los gastos del proyecto 

ITEM MONTO APORTES TOTAL 
SOLICITADO PROPIOS 

RECURSOS HUMANOS 1.300.000 1.300.000 
INFRAESTRUCTURA 3.000.000 3.000.000 
EQUIPAMIENTO 4.000.000 4.000.000 
MATERIAL DE CONSUMO 20.000.000 20.000.000 
GASTOS CORRIENTE 1.000.000 1.000.000 
DIFUSION 1.000.000 1.000.000 

TOTAL 25.000.000 5.300.000 30.300.000 

8. RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO 

Monto solicitado Aportes propios Monto total del 
provecto 

25.000.000 5.300.000 30.300.000 
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RECONVERTIR EN PRODUCTORES APÍCOLA A UN GRUPO DE 
20 COMUNEROS SIN TIERRA DE LO GALLARDO 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

Los comuneros habitantes de la zona de lllapel dependen de la agricultura tradicional y 
producen principalmente para el autoconsumo. Por la falta de tierra y por la pequeña 
superficie de sus terrenos un pequeño grupo de comuneros de Lo Gallardo opto por 
realizar una nueva forma productiva a través de la apicultura . 

Los bajos rendimientos de sus cultivos tradicionales, motivaron a que los pequeños 
agricultores trataran de diversificar su producción buscando fuentes alternativas de 
ingreso. En la búsqueda encontraron una nueva fuente de ingreso proporcionada por las 
colmenas de abejas, que producen aproximadamente 20 Kg de miel y 800 gramos de 
cera por cada caja al año . 

Esta reconversión productiva fue activada con gran esfuerzo y perseverancia. A la fecha 
han logrado comprar una cantidad de 60 cajones de abejas. Sí lograran la compra de 
otros 50 cajas, ello les proporcionaría un ingreso permanente y una fuente laboral estable 
ya que en este sector las posibilidades de trabajo son escasas, lo que vulnera la 
condición y situación socio-económico de sus familias . 

Por la falta de terreno, no pueden desempeñar otro tipo de actividades económicas. Es 
por esta razón que este grupo de 20 apicultores desea aumentar la producción de miel 
y sus derivados y al mismo tiempo mejorar en el manejo productivo . 

Este proyecto ayudara de forma significativa en la implementación de los elementos 
técnicos necesarios para aumentar y mejorar la producción de miel y otros productos 
derivados de la apicultura . 

2. TIPOS DE BENEFICIARIOS 

-
Directos Descripción Cantidad 

• 20 apicultores de lllapel • 20 apicultores de nivel • 20 personas. 
del sector de Lo Gallardo . socioeconómico medio baio 

Indirectos Descripción Cantidad 
1. Organización • Familias con escasos recursos • 280 personas 
2. Familias y comunidad económicos, y comuneros sin tierra 

lo cual los ha hecho vulnerable 
económicamente . 
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3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El potencial de producción de miel de la apícola de Lo Gallardo es estimado en 2.200 Kg . 
por año, lo que corresponde a la producción de 11 O colmenas. En su primera fase (de 2 
años) el proyecto prevé la explotación del 50% de este potencial, coincidiendo con una 
producción de 1.000 Kg. de miel y 88 Kg. de cera como producto residual. 

Si se logra capacitar y darles las herramientas de trabajo necesarias a este grupo de 
apicultores - que ya tienen parte de las cajas con abejas necesarias para comenzar la 
producción, - implicaría un importante avance para el desarrollo económico de sus 
familias. Además, les permitirá formar una red local de apicultores o integrarse a la 
red regional si esta existe. También generarían trabajo para otras personas del sector 
aliviando así la situación laboral que existe en lllapel en particular y en la comuna en 
general. 

En la fase inicial del proyecto, la producción será limitada a estos dos productos. En una 
etapa posterior, se considerará la venta de polen y núcleos, para lo cual se necesitan 
técnicas más sofisticadas . 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Objetivo general • Reconvertir en productores apícola a un grupo de 20 
comuneros sin tierra de Lo Gallardo, generando ingresos y 
empleos adicionales, que paliara en parte la cesantía y 
elevará la calidad de vida de l@s habitantes de la zona . 

Objetivos específicos • Fomentar la producción y comercialización de productos 
ap~~. . 

• Crear la base para la, difusión de la actividad apícola en la 
zona . 

• Promover el uso de la miel en la dieta básica . 

• Capacitar a la comunidad de productores a picolas en el uso 
de la centrifuga . 

• mejoramiento técnico al grupo de apicultores en su uso . 

• Mejor higiene en el proceso productivo . 

/ 
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5. PRODUCTOS O RESULTADOS 

Tipo de producto Descripción 

• 20 comuneros apícolas • Al final del proyecto mejoraran la manipulación de 
perfeccionan producción los productos derivados de las abejas haciendo más 

rápido e higiénico el proceso productivo . 

• 20 comuneros adquieren • Al final del proyecto los socios habrán adquirido la 
tecnología y mejoran centrifuga y tendrán herramientas técnicas para 
higiene y producción. perfeccionar su higiene en su proceso productivo . 

• 20 comuneros aumentan • Al final del proceso adquieren herramientas y 
los recursos económicos conocimientos técnicos que facilitan la cosecha de 
en sus familias miel y de otros productos derivados de las abejas 

mejorando notoriamente la capacidad competitiva del 
producto en el mercado . 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN 

Producto Nombre actividad Duración 
20 comuneros • Elaboran listado de elementos técnicos • 3 semanas 
adquieren nueva requeridos para el proyecto . 
tecnología para • Cotizan presupuestos para máquina • 3 semanas 
producción apicola centrifugadora de miel y demás 

elementos técnicos . 

• Compran máquina centrifugadora. • 3 semanas 

• Se capacitan en uso de máquina • 3 semanas 
centrifuaadora de miel. . 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
20 comuneros • Diseñan y ejecutan plan de acción para • 3 semanas 
perfeccionan reconversión productiva . 
proceso de higiene • Elaboran presupuestos para adquisición • 3 semanas 
y manipulación de de nueva tecnología. 
alimentos. • Elaboran planificación productiva. • 3 semanas 
Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
20 comuneros • Aumentan producción • 3 semanas 
aumentan ingresos • Diseñan estrategias de marketing sobre • 3 semanas 
económicos en sus propiedades y beneficios del consumo 
familias. de la miel 

• Buscan nuevos canales para • 3 semanas 
comercialización de sus oroductos . 
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7. CARTA GANTT DEL PROYECTO . 

Elaboran listado de elementos requeridos para 
el 

centrifugadora de 

Se capacitan en uso de máquina centrifugadora de 
miel. 

Dis~ñan y ejecutan plan de acción para reconversión 
uctiva . 

Diseñan estrategias de marketing sobre prop y 
beneficios del consumo de la miel 
Buscan nuevos canales para comercialización de sus 
productos . 

8. PRESUPUESTOS: detalle de los gastos del proyecto 

Cantidad Detalle de los insumos a comprar Precio unitario 
1 • Centrifuga para apicola 248.557 
1 • Decantadora de miel 99.424 
1 • Transporte para la instalación 41.426 
50 • Cajones apícolas 27.617,48 
20 • Ahumado res 12.806,2 
20 • velos protectores 5.523,5 
20 • _palancas 3.314,1 
20 • alimentadores 27.616 
20 • caballetes 2.209,4 
20 • cuchillos 13.256,2 
20 • _pares de _guantes 3.866,4 

Total * 485.616,28 

Costo total 
248.557 

99.424 
41.426 

1.380.874 
256.124 
110.470 
66.282 
27.616 
44188 

265.124 
77.328 

* 2.368.413 

* Valores aproximados, se deben adjuntar cotización de cada uno de los insumas 
requeridos requerido . 
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9. RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO 

Monto solicitado Aportes propios Monto total del proyecto 
2.368.413 1.657.050 2.368.413 

• Aportes propios, valor aproximado de 60 cajones apícolas . 
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ESCUELA DE FORMACIÓN ITINERANTE 
EN LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS DE LA IV REGIÓN 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

Las cinco escuelas de formación itinerantes serán un proceso educativo a través del cual 
iremos fortaleciendo nuestras organizaciones y liderazgos, al mismo tiempo que 
contribuiremos al rescate de nuestra identidad campesina y a recuperar en los y las 
jóvenes rurales el sentido de pertenencia y valor por la tierra . 

Este proyecto representa la posibilidad concreta para 140 comuneros -de las 
comunidades agrícolas de Punitaqui; Chacai; Jiménez y Tapia; Quebrada de Talca y 
Canelilla en la IV región- de acceder a capacitación en gestión de carácter técnico 
administrativa, que les permitirá replicar en sus comunidades los conocimientos 
adquiridos . 

El desarrollo de este proyecto favorecerá además, el rescate de los huertos familiares, 
principal eje de sustento de la economía campesina, deteriorada por procesos crecientes 
de transculturación. A través del proyecto queremos retomar el sentido comunitario del 
trabajo en nuestras comunidades . 

A pesar de los avances que ha experimentado el desarrollo de la agricultura empresarial, 
la existencia y persistencia del comunero, aparece como un signo de vitalidad e 
identidad que debe tomarse en cuenta al momento de plantear o plantearse políticas de 
desarrollo en el ámbito rural. 

A pesar de que las comunidades agrícola existen desde la Colonia, en la actualidad 
existe un proceso de desintegración de la propiedad comunitaria. Se han vendido 
terrenos comunitarios generalmente a empresas exportadoras, segregando terrenos 
comunitarios. Todo esto ha promovido la concentración de los terrenos más productivos 
en manos de capitalistas . 

Detener este proceso de desintegración implica fortalecer la reproducción de la 
economía comunitaria por tal motivo es necesario aunar esfuerzos para iniciar un 
proceso de educación a través de capacitaciones hacia las comunidades agrícolas y las 
comuneras que viven allí. 
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2. TIPOS DE BENEFICIARIAS 

Directos Descripción Cantidad 
140 comuneros de 5 Comuneros residentes en comunidades 140 comuneros. 
comunidades agrícolas agrícolas entre los 18 y 70 años de 
de la IV región. niveles socio económicos medios bajos . 

Indirectos Descripción Cantidad 
Las familias y miembros Personas con escasos recursos 2.739 personas de las 
de las comunidades a económicos para mejorar sus cinco localidades de 
las cuales pertenecen condiciones de subsistencia familiar. las prov1nc1as del 
las comuneras y Limarí y Elqui. 
comuneros . 

3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Durante los últimos años las comunidades agrícolas de las regiones del Limarí y Elqui en 
la cuarta región, han sufrido procesos crecientes de pérdida de identidad; atraso 
tecnológico; desconocimiento de ciudadanía, desinterés por capacitarse y prácticas 
individualistas que se anteponen a la tradición comunitaria . 

Todo esto, ha impactado principalmente en los modos como están trabajando la tierra, 
cómo se relacionan entre sí y en la pérdida paulatina del sentido solidario de sus 
economías, provocándose un creciente proceso de desintegración y enajenación del 
sentido de pertenencia con la tierra, cuyo efecto principal es la migración masiva de l@s 
jóvenes desde el campo a la ciudad . 

Este preocupante proceso de transculturación y el deseo de optimizar el uso de recursos 
y de la tierra, nos motivan a iniciar un proceso de capacitación a través del desarrollo de 
una escuela itinerante en cinco localidades de las provincias del Limarí y Elqui, donde 
están insertas nuestras comunidades agrícolas . 

Los temas de la escuela serán propuestos por los propios actores locales, quienes 
además participaremos en la elección de los perfiles de los profesionales a intervenir en 
este proyecto . 
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4. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Objetivo general • Rescatar la identidad cultural campesina de ciento cuarenta 
comuneros en cinco Comunidades Agrícolas de las 
provincias de Limarí y Elquí en la cuarta región, a través del 
fortalecimiento de sus organizaciones y del mejoramiento 
técnico de sus agriculturas familiares . 

Objetivos específicos • Capacitar a 140 comuneros en temas de rescate y 
protección de la identidad cultural. 

• Desarrollar procesos formativos que eleven la capacidad 
técnica y fortalezcan los liderazgos compartidos . 

• Promover el desarrollo de diagnósticos locales, optimizando 
el uso de los recursos materiales y humanos . 

5. PRODUCTOS O RESULTADOS 

Tipo de producto Descripción 

• 140 comuneros capacitados • Al final del proyecto el 60% de los jóvenes 
en rescate y protección de la reconoce la importancia que tiene la tierra como 
identidad cultural. espacio de trabajo, identidad, pertenencia e 

historicidad . 

• 140comuneros capacitados • Al final del proyecto todas las personas han 
en gestión de carácter técnico adquirido conocimientos y destrezas en 
administrativo . economía básica, contabilidad y técnicas de 

comercialización y marketing . 

• 140 comuneros capacitados en • Al final del proyecto valorizan y practican el 
el desarrollo de liderazgo liderazgo compartido al interior de sus 
compartido y roles dentro de la organizaciones, democratizando el rol del 
organización . dirigente. 

• 140 comuner@s capacitad@s • Están capacitad@s para elaborar diagnósticos 
con herramientas técnicas locales a través de la aplicación de FODAS. 
capaces de realizar un • Al final del proyecto estarán capacitad@s para 
diagnostico local y elaborar elaborar su propia planificación de trabajo a 
una planificación estratégica. corto y mediano plazo en las cinco localidades de 

sus comunidades agrícolas . 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
140 comuneros capacitados • Diseño y ejecución de taller de • 12 horas. Por 
en rescate y protección de la Historias locales, cuatro horas . confirmar 
identidad cultural. 

• Taller de capacitación sobre • 8 horas. Por 
leyes existentes para el mundo confirmar. 
campesino, cuatro horas . 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
140comuneros capacitados • Diseño y ejecución de taller de • 28 horas, Por 
en gestión de carácter Introducción a la economía, confirmar 
técnico administrativo. tratados comerciales, 

mercadeo, marketing, gestión 
administrativa y contabilidad 
básica, veintiocho horas de 
duración . 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
140 comuneros capacitados • Diseño y ejecución de Taller • 10 horas, Por 
en el desarrollo de liderazgo sobre Organización, confirmar 
compartido y roles dentro de Participación y Liderazgo: Tipos 
la organización. de liderazgo, roles, y funciones 

roles, comunicación y liderazgo, 
diez horas . 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
140 comuneros capacitados • Ejercicios prácticos de técnicas • 4 horas, Por 
con herramientas técnicas para realizar un análisis FODA y confirmar. 
capaces de realizar un aplicar al diagnostico local, seis 
diagnostico local y elaborar horas . 
una planificación estratégica. • Taller sobre herramientas • 8 horas, Por 

técnicas para la elaboración confirmar 
una planificación estratégica, 
seis horas . 

Nota: Estos talleres se realizaran en cinco Comunidades por un total de 70 horas 
por Comunidad, con un total de 350 horas en las cinco Comunidades 

,, 
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7. PRESUPUESTOS: detalle de los gastos del proyecto 

Detalle de los gastos por ítem Costo mensual $ N°de meses Costo total 
1 . Personal 

• Coordinador 340.000 3 1.020.000 
• Capacitadores 1.680.000 2.5 4.200.000 

2. Bienes de infraestructura 

• Arriendo de generador 80.000 2.5 200.000 

• Bencina y lubricante 660.000 2.5 1.650.000 

• Luz y agua 40.000 2.5 100.000 

• Arriendo de PC 81200 2.5 203.000 

3. Materiales 

• Útiles de oficina 74.200 2.5 185.500 

• Resma de oficio 79.500 2.5 198.750 

• Tinta 50.000 2.5 125.000 

• Fotocopias 74.000 2.5 185.000 

4 . Viajes locomociones 

• Locomoción profesores 300.000 2.5 750.000 

• Locomoción coordinadores 160.000 2.5 400.000 

• Traslado de alumnos 600.000 2.5 1.500.000 

5 . Alimentación 

• Cóctel inaugural 444.000 

• colación 148.000 2.5 370.000 

• Almuerzo 296.000 . 2.5 740.000 

• Once 148.000 2.5 370.000 

• Cóctel cierre 190.000 

6. Otros 4.810.900 2.5 625.000 
7. Total 13.356.250 

8. LUGARES Y FECHAS 

00/00/05 Primera Semana comunidad agrícola Punitaqui 
00/00/05 Segunda Semana Comunidad agrícola el Chacay 
00/00/05 Tercera Semana comunidad aorícola Jiménez v Tapia 
00/00/05 Cuarta Semana comunidad aqrícola quebrada de Talca 
00/00/05 Quinta Semana comunidad aorícola canelilla.-
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9. CARTA GANTT DEL PROYECTO. Una por cada localidad 
COMUNIDAD 1 

Ejercicios prácticos de 
técnicas para realizar 
un 
Taller de 
técnicas para elaborar 
UO d ,·., t"lnr\e>lll•, 

Taller de he 
técnicas para la 
elaboración una 
planificación 

1 
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Taller de r.,.,,,.,,.,. 
Historias 
Taller de car.•acllaCIIOI 

sobre leyes existentes 
para el mundo · 

Ejercicios prácticos de 
técnicas para realizar 
un análisis FODA 
Taller de aplicación de 
técnicas para elaborar 
un local 
Taller de herramientas 
técnicas para la 
elaboración una 
planificación 
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Taller de r,.,,,,.,.,. 
Historias ttv-•••,., 

'i' 

Taller de ....,.""n·•••n·•'v' 
sobre leyes existentes 
para el mundo 
ca m 

de 
técnicas para elaborar 
un local 
Taller de herramientas 
técnicas para la 
elaboración una 
planificación 

/ 
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COMUNIDAD4 

Taller de res<~ le 
Historias 
Taller de capacata<:IOn 
sobre leyes existentes 
para el mundo 

técnicas para realizar 
un análisis FODA 
Taller de apli~ción de 
técnicas para elaborar 
un ostíco local 
Taller de herramientas 
técnicas para la 
elaboración una 
planificación 
es 

..,, 
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Taller de '"'""'"''A 
Historias 
Taller de 
sobre leyes existentes 
para el mundo 
ca m 

icios prácticos de 
técnicas para realizar 
un análisis FODA 
Taller de aplicación 
técnicas para elaborar 

rli <>.nn.n • .,lír·n local 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN CONTINUA EN LAS 
COMUNIDADES DE LA HIGUERA, EL ESPINO Y LA CHIMBA 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto capacitará en conocimientos técnicos a 50 personas - hombres y mujeres en 
situación de precariedad social, económica y cultural- pertenecientes a tres 
organizaciones de economía campesina en las localidades de La Higuera, El Espino y la 
Chimba, en la IV región . 

La metodología a utilizar será la de talleres itinerantes. Es decir se realizara un proceso 
de capacitación continúo en las tres localidades mencionadas, buscando mejorar la 
competitividad de sus productos y elevar los niveles de comercialización en el mercado . 

La capacitación incorporará contenidos de economía, asociatividad, cooperativismo, 
administración y gestión de economías familiares . 

El desarrollo de los talleres incorporará el uso de la educación popular como herramienta 
metodológica . 

2. TIPOS DE BENEFICIARIOS 

Directos Descripción Cantidad 

• 50 personas de tres • 50 socios: hombres y • 50 personas . 
organizaciones mujeres entre 18 y 70 
diferentes de la IV años. Nivel de 
Región: La Higuera, El escolaridad media 
Espino y La Chimba. incompleta. 

Indirectos Descripción Cantidad 
1. Organizaciones • Familias con escasos • 450 personas 
2. Familias recursos económicos, 
3. Comunidad a la cual lo cual los ha hecho 

pertenecen los verse vulnerados en 
beneficiarios directos . gran parte de sus 

derechos . 
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3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El bajo nivel educativo que poseen los miembros y miembras de las organizaciones 
campesinas de las localidades, les ha hecho verse enfrentados a un desconocimiento del 
cómo direccionar correctamente sus organizaciones, trayendo consigo desconfianza en 
terceros, impidiendo la formación de redes que les permitan acceder a mejores 
condiciones de vida y a técnicas adecuadas para el manejo de sus organizaciones . 

Por consiguiente los socios no manejan técnicas adecuadas de producción, ni menos 
poseen el conocimiento que les permita desarrollar buenas prácticas agrícolas . 

La producción de los crianceros se ve afectada por la precariedad de las condiciones 
sanitarias, lo que impacta negativamente en la calidad de sus productos y por tanto, en la 
comoetitividad en el mercado . 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Objetivo general • Capacitar a 50 socios de 3 organizaciones de la Higuera, La 
Chimba v el Espino en la IV reoión . 

Objetivos específicos • Mejorar las capacidades de liderazgo y el fortalecimiento de 
las relaciones humanas al interior de la organización . 

• Desarrollar destrezas en economía, comercialización y 
marketing, gestión administrativa, contabilidad básica y 
elaboración de proyectos . 

• Perfeccionar el proceso productivo: higiene, control de 
calidad, manipulación de alimentos . 



• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5. PRODUCTOS O RESULTADOS 

Tipo de producto Descripción 

• Mejorar las capacidades de • Al final del proyecto los socios estarán capacitados 
liderazgo y el para reconocer los distintos tipos de liderazgos 
fortalecimiento de las existentes y reconocer un valor agregado en las 
relaciones humanas al relaciones humanas al interior de su organización . 
interior de la organización . 

• Desarrollar destrezas en • Al termino del proyecto se habrá logrado capacitar a 
economía, 50 participantes del taller los cuales tendrán las 
comercialización y habilidades necesaria para podrán tomar acuerdos 
marketing, gestión decidores en temas: económicos, administrativos y 
administrativa, contabilidad contables, de comercialización, marketing y diseño 
básica y elaboración de de proyecto 
proyectos . 

• Perfeccionar el proceso • Una vez concluido el proyecto los 50 socios, tendrán 
productivo: higiene, control herramientas técnicas para perfeccionar su higiene 
de calidad, manipulación en su proceso productivo . 
de alimentos . 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
Mejorar las capacidades • seis horas en taller de liderazgo. • entre el 7 y 8 oct 
de liderazgo y el • diez horas en negociación de • entre 8 y 14 oct 
fortalecimiento de las conflicto y ética. 
relaciones humanas al 
interior de la 
organización . 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
Desarrollar destrezas en • veinticuatro horas de economía: • 14 y 22 oct 
economía, introducción, funcionamiento del 
comercialización y sistema económico, formación de 
marketing, gestión precio, tratados comerciales, 
administrativa, instituciones financieras 
contabilidad básica y internacionales 
desarrollo de proyectos. • diez horas de técnicas de mercadeo • 28 al 29 de oct 

y marketing 

• diez horas en gestión administrativa • 29 oct al 5 de nov 

• catorce horas de contabilidad básica • 5 nov al12 nov 

• diez horas de elaboración y • 12 nov al19 nov 
desarrollo de proyecto 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
Perfeccionar el proceso • seis horas de capacitación en • 19 nov al25 nov 
productivo: higiene, manipulación de alimentos. 
control de calidad, • seis horas de capacitación en el • 25 al26 nov 
manipulación de manejo adecuado de la higiene y 
alimentos. control de calidad 
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7. CARTA GANTT DEL PROYECTO . 

Introducción, 
funcionamiento del 
sistema económico 
Técnicas de 
mercadeo y 
Taller de 
administrativa y 
contabilidad básica 
Elaboración, diseño y 
desarrollo de nrn'IIQI"Tn 

Modulo 111 

Taller de capacitación 
en manipulación de 
alimentos . 
Capacitación en el 
manejo adecuado de 
la higiene y control de 
calidad 

/ 
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RECONVERSIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD 
AGRÍCOLA DE PEÑA BLANCA 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

La reconversión productiva de trigo por Aloe Vera obedece al agotamiento del suelo y a la 
no rentabilidad de su cultivo, al bajo precio y al alto costo de su producción, lo que nos 
obligó a repensar el tipo de cultivo más conveniente, pues el anterior trajo como 
consecuencia desempleo, empobrecimiento, emigración e inestabilidad económica en 
los habitantes de nuestra comunidad 

Por estas razones desarrollaremos un proyecto productivo de Aloe Vera en un año . 
Ocuparemos dos hectáreas con 20 mil plantas, y con una instalación de riego tecnificado 
(con cinta a goteo por hilera) . 

Organizaremos un equipo a cargo de la manutención y supervisión constante, con la 
asesoría permanente de una persona autorizada. Posteriormente iremos poniendo a 
disposición de la producción nuevas hectáreas de terreno, hasta llegar a la reconversión 
productiva total. 

2. TIPOS DE BENEFICIARIOS 

Directos Descripción Cantidad 
45 Comuneros de la • Socios y socias entre • 45 Personas. 
comunidad agrícola de 18 y 70 años. Nivel de . 
Peña Blanca sector escolaridad media 
Portales de la IV Región incompleta . 
Indirectos Descripción Cantidad 
1. Organizaciones • Familias con escasos • 320 Personas 
2. Familias recursos económicos, 
3. Comunidad a la cual lo cual los ha hecho 

pertenecen los verse vulnerados en 
beneficiarios directos. gran parte de sus 

derechos . 
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3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Comunidad en donde el terreno tradicionalmente estaba dedicado al cultivo de trigo. La 
producción de trigo era el principal sustento e ingresos de los habitantes de esta 
comunidad el agotamiento del suelo y la no rentabilidad debido al bajo precio y al alto 
costo de su producción ha hecho imperioso cambiar el tipo de cultivo ya que lo anterior 
ha traído como consecuencia el empobrecimiento, la emigración e inestabilidad 
económica en los habitantes de nuestra comunidad. Después de algún tiempo de análisis 
y algunos estudios se cree que el cultivo del Aloe Vera sería un producto apropiado ya 
que se ve una buena comercialización a futuro, además el clima, el suelo, serían 
apropiados para su cultivo en nuestra comunidad . 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO· 
Objetivo general • Reconvertir la producción agrícola de trigo por Aloe Vera 

para el mejoramiento productivo y obtención de mayores 
ingresos que permitan a nuestras familias salir de la 
situación de pobreza en que se encuentran. 

Objetivos específicos • Fomentar la producción y comercialización de Aloe Vera 

• Buscar nuevos mercados para instalar producción de Aloe 
Vera . 

• Capacitar a la comunidad en propiedades alimenticias, 
medicinales y estéticas de esta planta . 
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5. PRODUCTOS O RESULTADOS 

Tipo de producto Descripción 
45 Comuneros capacitados • al final del proyecto se habrá logrado capacitar a los 
técnicamente en el manejo 45 comuneros de manera técnica en el cultivo de 
productivo de la Aloe Vera. Aloe Vera . 

45 Comuneros capacitados manejo • al final del proyecto se habrán formado los 45 
de sistema y equipos de trabajo comuneros en el manejo de sistema y equipos de 
para la el control de las labores trabajo para las distintas áreas del proyecto, bajo el 
productivas. control y la dirección del grupo asociativo 

45 Comuneros capacitados en • al final del proyecto se habrá mejorar la capacidad 45 
técnicas de innovación productiva . comuneros para realizar la innovación productiva. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
45 Comuneros • habilitación y preparación de la tierra • 2 meses 
capacitados para la reconversión hacia la 
técnicamente en el producción . 
manejo productivo de la • capacitación técnico laboral de los • 2 meses 
Aloe Vera . eauioos oroductivos 
Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
45 Comuneros • preparación sociocultural de la • 3 meses 
capacitados manejo de comunidad para la reconveraión 
sistema y equipos de productiva 
trabajo para la el control • formación de sistema y equipos de • 3 meses 
de las labores trabajo en la comunidad para las 
productivas . distintas áreas del proyecto, bajo el 

control y la dirección del grupo 
asociativo 

Producto Nombre actividad Duración (fechas) 
45 Comuneros • Diseñan y ejecutan plan de acción • 3 mes 
capacitados en técnicas para reconversión productiva . 
de innovación • Elaboran presupuestos para • 1 mes 
productiva. adquisición de nuevos insumas . 

• Elaboran planificación productiva. • 4 mes 

• evaluación participativa penmanente • 12 meses 
para ver el desarrollo del proyecto 
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7. CARTA GANTT DEL PROYECTO . 

ACTIVIDAD 

Hab y preparación de 
la tierra para la reconversión 
hacia la ucción . 
capacitación técnico laboral 
de los 
preparación sociocultura 
la comunidad para 
reconversión uctiva 
formación de sistema y 
equipos de trabajo en la 
comunidad para las distintas 
áreas del proyecto, bajo el 
control y la dirección del 

asociativo 
Diseñan y ejecutan plan de 
acción para reconversión 

uctiva . 
Elaboran presupuestos para 
adquisición de nuevos 
insumas . 
• 
Elaboran planificación 

uctiva . 
evaluación participativa 
(asamblea) permanente para 
ver el desarrollo del nri"\\/Oro••n 

1 20 
trimestre 
4 5 8 12 

8. PRESUPUESTOS: detalle de los gastos del proyecto 

ITEM MONTO APORTES 
SOLICITADO PROPIOS 

Recursos Humanos 4.572.000 
Infraestructura 3.000.000 
Equipamiento 2.000.000 
Materiales de Consumo 10.000.000 
Gastos Corrientes 1.000.000 
Difusión 500.000 

TOTALES 12.500.000 8.572.000 

TOTAL 

4.572.000 
3.000.000 
2.000.000 

10.000.000 
1.000.000 

500.000 
21 .572.000 
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9. RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO 

Monto solicitado Aportes propios 

12.500.000 

Monto total del 
proyecto 

8.572.000 21.572.000 
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PROYECTO UNIDOS MEJORAMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN 

1. DESCRIPCIÓN BREVE O RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende fortalecer la unidad y elevar los niveles formativos de 36 
soci@s del sindicato de crianceros de Aguas Buenas, a través de procesos de 
capacitación en gestión y administración, de modo que se doten de herramientas y 
conocimientos que favorezcan el fortalecimiento organizacional. 

2. TIPOS DE BENEFICIARIOS 

Directo Descripción Cantidad 
36 socios del sindicato • El sindicato cuenta con 36 socios, entre 18 • 36 socios . 
agrícola y crianceros de la y 70 años de edad, donde son 15 mujeres y 
localidad de aguas el resto hombres. 
buenas, comuna de 
Ovalle . 

Indirecto Descripción Cantidad 
106 personas entre niños • Por falta de educación, orientación e • 106 
y adultos que pertenecen información. personas . 
a la comunidad . 

3. DIAGNÓSTICO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Desde hace mucho tiempo los miembros del sindicato de Aguas Buenas no han tenido la 
posibilidad de acceder a cursos de formación ni capacitación. Ello, sumado a procesos 
desiguales de desarrollo de conciencia social, bajos niveles de escolaridad, escasa 
orientación e información, ha provocado que los miembros del sindicato no cuenten con 
herramientas ni el conocimiento necesario que les permita direccionar correctamente su 
organización. Estas debilidades potencian la desconfianza en terceros, impidiendo las 
formaciones de redes que les permitan acceder a mejores condiciones de vida y a 
técnicas adecuada para el manejo de su organización . 
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4. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Objetivo general • Capacitar a 36 socios de la organización de aguas buenas, 
a través del fortalecimiento de sus organizaciones y del 
mejoramiento técnico para el mejor desempeño de los 
crianceros . 

Objetivos específicos • Capacitar a 36 crianceros en temas de gestión y 
administración . 

• Desarrollar procesos formativos que eleven la capacidad 
técnica y fortalezcan los liderazgos compartidos . 

• Fortalecimiento en las relaciones humanas al interior de la 
organización . 

5. PRODUCTOS O RESULTADOS 

Tipo de producto Descripción 
36 socios del sindicato de • Al final del proyecto los socios estarán capacitados, 
Aguas Buenas capacitados en para reconocer los distintos tipos de liderazgos 
técnica~ de participación, existentes y reconocer un valor agregado en las 
liderazgo y el fortalecimiento relaciones humanas en el interior de la organización. 
organizacional. 

36 socios del sindicato de • Al final del proyecto todas las personas han adquirido 
Aguas Buenas capacitados en conocimientos y destrezas en economía básica, 
gestión de carácter técnico contabilidad y técnicas de comercialización y 
administrativo. marketing . 

. 
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• e 6. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN 
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Producto 
36 socios del sindicato agrícola 
y crianceros con capacidades 
de liderazgo y con 
conocimiento de la importancia 
de las relaciones humanas al 
interior de la organización. 

Producto 
36 socios del sindicato agrícola 
y crianceros capacitados en 
gestión de carácter técnico 
administrativo. 

Nombre actividad 
• Diseño de cada sesión 
• Calendarización y horario de las 

sesiones 
• 4 jornadas de 8 horas de 

capacitación en participación y 
Liderazgo: tipos de liderazgo, roles, 
y funciones roles, comunicación y 
liderazgo . 

Nombre actividad 
• 4 jornadas de 8 horas de 

capacitación en diseño y ejecución 
de taller de Introducción a la 
economía, tratados comerciales, 
mercadeo, marketing, gestión 
administrativa y contabilidad 
básica . 

• • 
• 7. CARTA GANTT DEL PROYECTO • • • • • • • • • • • e de 
e citación 

• • • • • • • • • • • 

Duración 

• 1 mes, 
octubre 

Duración 
• 1 mes, 

septiembre 
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8. PRESUPUESTOS: detalle de los gastos del proyecto 

Detalle de _los gastos por Costo mensual $ N°de mes Costo total 
ltem . 

Recursos humanos 

• Coordinador 40.000 2.5 100.000 

• Caoacitadores 384.000 2.0 768.000 
Bienes de infraestructura 50.000 2.5 125.000 
Materiales. 109.000 2.5 272.500 
Viajes locomociones 112.000 2.5 280.000 
Alimentación 608.000 2.0 1.216.000 
Otros 250.000 

Total 1.303.000 3.015.500 

9. RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO 

Monto solicitado Aportes propios Monto total del proyecto 
3.015.500 400.000 3.411.500 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
A LA TEMATICA ABORDADA EN LOS MODULOS 

Libro: 
Pichikeche ni dungun La voz de los Ninos . 
Clorinda Antinao Varas y Cristian Quiroga Cortez 

Cd. Room: 
Lecciones para la ensenanza del Mapudungun 
Clorinda Antinao Varas y Cristian Quiroga Cortez 

Libro: 
Módulos temAticos para la ensenanza de la cultura y cosmovisión 
Mario Torres Alcayaga y otros 

Cd. Room: 
Cultura y cosmovisión de los pueblos indfgenas 
Mario Torres Alcayaga y otros 

Fotocopia Capitulo: 
Panorama regional de la Producción de Alimentos en el Mundo 
Yolanda TrApaga Delfln 

Fotocopia Capitulo: 
Las Poblaciones Rurales del Tercer Mundo y la Polftica Económica para el 
Desarrollo Rural 
J. Edgard Taylor- Antonio Yúnez Naude 

Fotocopia Capitulo: 
Las polfticas Agrarias y alimentarias y la Situación del Campesinado en 
Paises del Tercer Mundo 
Marguerite Bey 

Fotocopia Capitulo: 
Desarrollo Sustentable y Alimentación Sana. Inicio de un Debate 
Felipe Torres Torres 
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Al respecto dice: 

Los inversionistas extrarijeros no sólo usan y abusan del suelo y aguas 
y dcm¡\s in~umos a trnvés de sus cu ltivos. sino que ;¡demás están empe
i\:~dos en despojar rndicalmente al tercer mundo de su fauna y su flora de 
modo di recto. En Mhieo. por ejemplo. co lectan y exportan, :1 menudo 
cun lil connivencia de los org~nismos gubernamentales y sin el menor control 
y supervisión, Lod::~ una serie de plantas y ::mim31cs de Lodo tipo con el 
fin de revenderlos o procesarlos en su pals con un valor anual de mile~ 
de millones de dólares. Jo cual prácticamente no deja ningún beneficio a 
México. 

Termina su artícu lo preguntándose: 

¿Cuál es el valor del trabajo perdido de los 2 a 3 mil miiÍones de pobres 
en todo el mundo? No es una pregunta fácil de responder. Pensemos que 
cada persona pobre pueda producir un producto adicional de unos SO dó
lares anuales, una cifra extremadamente moderada. Esto nos daría unos 
100 o 1 SO miles de millones de dólares anuales, c~mo r.tlnimo. ¿No creen 
ustedes que incluso esta modesta suma harla posible que la humanidad 
s::~ licra de esta cuerda de la pobreza que asquea a cun:quier ser humano 
que tenga un poco de decencia? 

Ernest Feder murió el 1 O de mayo de 1984; dejó su obra donde ex
presa un pensamiento claro que permite, en ros tiempos actuales, abor
dar los viejos y nuevos p roblemas de la agricu ltura de los paises 
latinoamericanos. 

. ........ 
. ;. . ~· :;: .. ... :· ":· . 

PANORAMA REGION A L DE LA PRODlJCCIÓN 

DE AUMENTOS EN EL MUNDO 

YOLANDA TRÁPAGA DELFÍ:-l• 

ESCENARIO MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

A un lustro de terminar el siglo, la estructura agr!cola que tendrá el mundo 
al arrancar el nuevo milenio ya ha sentado sus bases estructura les. 

Se trata de un esquema que se diseíia en la segunda mitad de la déca
da pasada, sin embargo const ituye un proceso inic iado al térmi no de la 
segunda guerra mundial. cuando un pul'lado de naciones del hem isferio 
norte toma en sus manos la construcción de un sector agropecuario só
lido y capaz de generar un abasto suficiente de alimentos. como uno de 
los pilares de la reconstrucción e uro pea. 

Al finalizar los años setenta, el mismo modelo !;Cnera excedentes 
exportables que constituyen la base de In hegemonía para algunos de esos 
paises en los mereCidos internocionalcs. 

La gestión de este modelo fue llevado hasta su agotamiento en tos 
aflos ochenta, al grado de generar una guerra fria agrlcola entre las po
tencias hegemónicas del mundo: Estados Unidos y la Comunidad Eco-

• Profesora titular de la División de Estudios de Pos¡:rado de la Facullad de Econo· 
mla de la UNAM. 

[25) 
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nómica Europea, lo que constituyó el núcleo confli.~~vo 4e .. s!~t.~ ·anos y 
medio de debates en el marco de la Ronda Uruguay del· Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles y Comercio (UATI, por sus siglas en inglés). • 

De esta manera, la clausura de la Ronda Uruguay en diciembre de 
1993 marca el in icio de la nueva etapa del comercio agrícola adminis
trado y de tos esquemas productivos que respaldan su funcionamiento. 

Sería absurdo pensar que los acuerdos logrados redefinen e l papel de 
los distintos estados nacionales en el·ámbito internacional, y mucho menos 
que dan nuevas alternativas para la construcción de un orden agrícola 
más equitativo. 

Muy por el contrario. Estos acuerdos consolidan la estructura vi~ente 
en el nivel mundial donde los países hegemónicos, en el terreno agríco
la, marcan la pauta de los volúmenes de producción y los niveles de precios 
a que han de someterse el resto de los paises, aun para los produc~os 
que los primeros no generan. 

El fondo del acuerdo se establece en dos sentidos: 
1l Resolver los problemas de producción de excedentes con base en la 

aplicación de dosis masivas de subsidios en las economías desarrolladas. 
ií] Recomponer el esquema productivo vigente en los países indus

trializados, teniendo en cuenta la necesidad de coordinar el cuidado de 
los recursos naturales con el mantenimiento de niveles adecuados de ren
tabilidad. 

Esto significa que los problemas de los pafs.es en desarrollo no fue
ron tomados en cuenta, tan sólo en la medida en que han de ajustarse al 
cumplimiento de los objetivos de los paises del hemisferio norte. 

En este contexto se puede abordar la forma en que las economlas del 
mundo están estructuradas para la producción y el comercio agrlcola, 
pues eso permitirá comprender la correlación de fuerzas internacional, 
además de Jos equilibrios regionales. 

Hay que sei'lalar que la din~mica de conformación de bloques econó· 
micos regionales no corresponde literalmente al funcionamiento de los 
mercados agropecuarios, por lo cual se presentará un recuento de los dis· 
tintos grupos de paises, según la problemática a que responden en este 
terreno, y sobre todo a la lógica de la política económica dirigid~ al campo. 

ECONOMIAS AUTOSUFICIENTES Y SUPERA VIT ARIAS 
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Los paises de este grupo cuentan con una bas~ de recursos naturales 
altamente diferenciada, que oscila entre grandes y fértiles extensiones 
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de tierra con vocación. para la producción de cereales ...,.-:-Estados Unidos 
y Canadá, por ejempl~ y do~acioncs restringidas y co~ problemas de 
relieve y de clima que exigen una abundante aplicación de insumas y re
cursos económicos -para hacer viable altas tasas de producción de al i
mentos, tal como sucede en algunos países europeos y asiáticos. 

En cualquiera de los casos. se trata de economías con niveles muv 
altos de autosuficiencia. hasta llegar a las excedentarias en el ren<> ló~ 
alimentario. · ;:, 

En un nivel regional se observa la siguiente d istribución de los pai
ses con estas caracterlsticas: 

Estados Unidos y Canadá 

Estados Unidos es la economla más grande del mundo. la primera ex
portadora y, agrlcolamente, el pals más eficiente junto a Canadá; se tra
ta de exportadores netos de alimentos. 

Su problemática fundamental radica en mantener su capacidad para 
colocar sus excedentes en los mercados agropecuarios internacionales; 
su estrategia se basa principalmente en estimular los procesos de aper
tura de las economías del mundo. de manera principal las de Américn 
Latina, con el fin de ser los proveedores dominantes de alimentos en un 
subcontinente cada vez más deficitario y frente a las tasas de crecimiento 
demográfico vigentes. 

Europa Occidental 

La Unión Europea es la segunda potencia agrlcoln mundial después de 
Estados Unidos, ampliada en enero pas<~do con la inclusión de otros países 
de Europa Occidental, Austria, Finlandi<t y Suecia. /\demás están los paí
ses de la región que con forman la Asociación Europea de Libre Comer
cio; Suiza. Islandia, Liechtcnstcin y Noruc¡;a. 

Con recursos naturales restringidos. rrcn!c a la ahund:mc ia que go
zan sus competidores de América del Norte. estos paises t ienen una polít ica 
hacia el agro basada en la protección de los ingresos de sus agricultores 
y la consideración de que la autosuficicncin alimcntilria es un factor 
estratégico dentro de su polltica económico. 

El conjunto de la región licnc los suficientes mecanismos de protec
ción del agro para garantizar la capacidad de autoabastecerse de básicos 
y mantener la posición dominante de la Unión Europea en los intercam
bios internacionales de lácteos. cereales y cárnicos. 
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Oceanía 

Tanto Austra lia como Nueva Zelanda son productores importantes de 
cereales. carne y lácteos. Al igual ql lc otros paises de la Organización 
para la Cooperación y el Desan·ollo Económico (OCDE). en los ú lt imos 
:~ ños han liberalizado su sector agropecuario pero sin llegar a l punto de 
considerar que el abasto al imentario puede obtenerse de importaciones, 

'"-... sin que afecte la autonomía comerc ial y económica de sus nac iones. 
Estos países son proveedores importantes del ñrea de la Cuenca del 

Pacifico. así como f\tertes competidores por mercados en el Medio Oriente. 

Cuenca del Pacífico 

En términos gcoeconómicos, esta región incluye a Oceanía y paises de 
Asia y América. Sin embargo, se restringirá la definición a Japón , Chi
na, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y a los que integran la Asociación 
de Países del Sudesle Asiático {ASEAN, por sus siglas en inglés) como 
Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas, cuya lógica hacia el agro obe
dece a los mismos lineamientos de garantizar un mfnimo de autosufi
c iencia en básicos, independientemente de que la base de sus recursos 
naturales. en combinación con el tamaño de su población, resulte pobre 
y su balanza comerc ial agropecuaria exprese su papel de impo rtadores 
netos de al imentos. 

Esta perspectiva les ha permitido, en sus d istintas etapas de incorp o
ración al proceso de indust rial ización, mantener la estabilidad en el abasto 
de arroz. en los precios internos de su básico más importante y estabil i
dad en los salarios de la poblaeión •. al no depender de los n ujos interna
cionales de la producción de este cereal que además no satisface los gustos 
de los consumidores en estos paises. 

En ese sentido. el caso de Japón es especialmente ilustrativo de la 
voluntad de no depender del exterior. con una po li!ica expresa de diver
sificación de sus proveedores de alimentos. evitando princ ipalmente a l 
más im ponante - Estados Unidos- pues de lo contrario, se cuestiona
ría su autonomía comerc ial y manufacturera. Para esto han invert ido en 
los paises de la región. incluyendo Australia y otros tan lejanos como 
Brasil, para garantizar la proóucción ag.ricola y ganadera que satisfaga 
su abasto en los términos que su población lo demanda. 

Otro caso relevante es China, que ha logrado abatir los niveles de 
pobreza rural y dar empleo a los campesinos, con una eslrategia intere· 
sante de combinar la,pro~ucción m~ufacturera llevada al campo con las 

.. ~~- ·- . . 
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actividades agro~ecuarias que per se serian insuficientes para garanti
zar la reproducctón g lobal de las fam ilias campesinas. 

Pese a estar considerada como un país en desarrollo, C hina t iene un 
crecim iento económico superior al 10% anua l y actualmente es autosufi
ciente en arroz y maíz., aunque sigue ocupando un lugar importante - j unto 
con la ex URSS- como importador de trig<\ pero realiza esfuerzos im
portantes para dejar de serlo. 

La Cuenca del Pncifi co constituye la región de crecimiento e conóm ¡_ 
co más dinám ica del planeta y es un mercado por demás interesante para 
los proveedores excedentarios de Europa y América del Norte, aunque los 
n iveles de autosuficiencia mantienen una tendenc ia ascendente. 

El comportamient~ de estos paises en e l reng lón de la producc ión de 
alimentos tiene una lógica común: 

a] No obedecer al · criterio de las ventajas comparativas s ino a los 
imperativos estratégicos nacionales de no dejar en manos del mercado 
e l abastecimiento de alimentos. 

b] Compensar, con una política económica de protección y subsidios 
hacia el campo y los agricultores, las desventajas que cada econom la tiene 
en la dotación dv recursos naturales aptos para la producción agrope
cuaria, en el contexto de un mercado mund ial supera vilario en alimen
tos y con precios artificialmente depri midos por más de una década. 

Se puede afirmar. s in temor n equivocac ión, que las estructuras de pro
ducción agropecuaria establecidas en estos pa ises a partir del término 
de la segunda guerra mund ia l obedecen a un mismo patrón, de acuerdo 
con el cual ta forta leza industr ial y come rcial es un todo con la solidez 
de la prod ucción a limentaria. 

Otro es el caso, radicalmente opuesto. de l resto de las regiones del 
plan .. ta, donde se o bserva un peso secundario de la producció n de a li
mernos en aras de estimular la indust riali~ción. 

ECONOMiA~ DT;FJCITJ\IUAS I:N LA PRODUCCIÓN DI: AI .IMI:NTOS 

La mayor parte de las nac iones d el planeta en rrcntan una situación de 
deterioro en los niveles eJe producción y uutoabastcc imiento de básicos .• 

Esta situación se enmarca en la problem6tica de la aplicación de seve· 
ras pollticas de ajuste estructural y de apertura económica que contradi
cen las capacidades nacionales de contar con un núcleo sólido agropecuario 
Y las vuelve dependientes de los mercados internacionales de alimen
tos. Esto manifiesta vulnerabilidad, cuando menos en términos de la balanza · 
comercial .Y el uso de divisas para la compra d e alimentos. 
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Europa Central y del &te 
• • ,.1,3'ih1 . . . 
~ ~ ·r !·7' :.~. . . . . ~ -

Esta zona del continente europeq, integrada por Polonia, la República 
Checa, Eslovaquia, Rumania. Bulgaria, Hungría y la misma Rusia cQil 
su área de influencia, no puede establecerse todavía como un éxito eco
nómico tras el colapso del comun ismo en 1990. 

Muy por el contra rio. En ese año· se retiraron, violentamente, los 
subsidios a los precios a.l consumidor y al productor, ocasionando una grave 
contracción de la producción y el nivel de consumo de la población. 

El poder adquisitivo de los ciudadanos de esos paises no ha dejado 
de contraerse con las políticas de ajuste impuestas por los organismos 
internacionales. Pero en el renglón agropecuario, tras las presiones de 
los productores, se ha rcestablecido cierto nivel de protección -aran
celes y subsidios- , pues la redefinición en la tenencia de la tierra, la 
contracción en la demanda, junto con la apertura de las fronteras pusie
ron en serio riesgo la viabilidad económica del sector. 

Es interesante seftalar que el colapso económico acontecido en estos 
pafses, los ha llevado a ocupar hasta el afto de 1993 él segundo lugar de 
destino de la ayuda alimentaria internacional, después de África Sub
Sahariana y antes de Asia. 

Esto quiere decir, que su tránsito a la economía capitalista, no ha sig
nificado una mejorla en los niveles de vida de la población. Aunque en 
la literatura producida por los organismos internacionales se pone el acento 
en la entrada de una variedad creciente de alimentos, que los poblad o· 
res de esos países diflcilmente los pueden comprar, si no es a costa de 
sacrificar la adquisició n de otros productos. 

Estos paises son vistos como mercados potenciales para Estados Unidos, 
pero sobre todo para la Unión Europea que podría, en un futuro, no muy 
cercano, incorporar a Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. 

América Latina 

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, el subcontinente 
latinoamericano se encuentra inmerso en un profundo proceso de libe
ralización económica. 

Esto ha significado la aplicación más estricta del criterio de las ven
tajas comparativas, lo que para el campo representa, ·en la mayorla de 
los casos, una disminución importante de los apoyos a los agricultores, 
una reducción de los niveles de producción de .básicos en favor de Jos 
cultivos generadores de divisas. De acuerdo con los supuestos de la li-
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beralización económica, despues de estimular a los sectores con venta
jas . ~mpetitivas· especfficas y orientarlos hacia la'l exportaciones. se es
perarla un incremento de los ingresos en estos países. 

Desde esta perspectiva, y en combinación con la tasa de incremento 
demográfico del subcontinente de casi 2% anual, Estados Un idos, prin
cipal socio comercial de la región, ha e valuado esta situac ión como su 
oportunidad para ser el proveedor de esta creciente demanda de alímeh
tos que estos países no podrán cubrir en los años siguientes y que pue
den llegar a los 2 millones de toneladas de gr<~nos anuales. 5 millones 
de aceites vegetales y 3 1 m iliones de carne . 

Sin embargo, salta a la vista la experiencia de México , que siendo el 
socio comercial más dinámico de Estados Unidos, entra ~n una crisis 
prof:unda que contradice no sólo las expectativas futuras de crecimien
to, sino la_~jabilidad misma del modelo neoliberal y, por lo tanto, las 
expectativas de que la demanda efectiva generada por la región crezca 
en los niveles esperados. 

África del Norre y Medio Oriente 

Los 20 países que comprenden esta región cuentan con recursos a~rícolas 
muy restringidos y dependen, en alto grado, de las importac i~nes de 
alimentos para cubrir sus necesidades. Con excepción de Turquía, M:~
rruecos e Irán, el resto de los paises importa más de la m itad de sus 
necesidades de al imentos. Aunque hay que seí\alar el caso de Arabia Saudita 
que, con su autosuficiencia en trigo y en buena medida en cebada, es 
sin embargo, e l mayor importador de alimentos de la región . 

Además, la capacidad económica de estas nac iones depende ampli:~
mente de sus exportaciones de gas natural y petróleo, por lo que su ca
pacidad de compra está ligada a las cotizaciones internacionales de estos 
productos. Su politica hacia el agro se desarrolla en el marco de la libe
ral ización económica. por !o que no siendo eficientes en la produo;;ción 
alimentaria, su futuro se perfila necesariamente hacia un mercado cre
ciente para las importaciones de básicos. 

Por este mercado compiten encamizadamcntc Estados Unidos. la Unión 
Europea, Austral!a. Tailandia, América Latina y la misma Turqula. 

Asia 

Se ha hecho referencia a los paises más d inámicos de la región asifltica 
agrupados en la Cuenca del Pacifico. Al resto de los paises del conti-
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nente, se les puede englobar como los deficitarios, importadores netos 
de alimentos, pero que no cuidat:t el sector alimentario y están expues
tos francamente Q disminuir sus niveles de producción, asl como los lli
vclcs de acceso de la población a la nlimentación. 

Estos paises ocupan el tercer lugar mundial como receptores de la ayuda 
aliméntaria internacional. 

África Sub-Sahariana 

Esta rc~ión es la que presenta los problemas más graves en e! nive! ali
mentario en el mundo. El crecimiento de la producción agropecuana no 
corresp1mde con el crecimiento demográfico; el atroso económico del 
conjunto de estas economías hace que las divisas util i z:~das p<!-ra impor
tar alimentos se desvfen de los fines productivos domésticos. 

A eslo se agrega el atraso tecnológico imperante, as( como la inesta
bilidad polftica y las guerras civiles en l.a región. 

La pnlitica agropecuaria descstimula la inversión, ya que mantiene los 
precios al productor por debajo de Jos precios internacionales. 

Para África Sub-Sahariana la ayuda alimentaria internacional es vi
tal, ha :iignificado el 40% del total de sus importaciones de granos en 
los últimos 14 aftos. 

Las proyecciones indican que en el largo plazo crecerá el déficit de 
alimemus al grado de necesitarse, en el año 2005, cuatro veces el nivel 
actual de ayuda alimentaria sólo para mantener los niveles de consumo 
per cápita actuales, de por sí inferiores a los requerimientos mínimos 
nutricionales internacionalmente establecidos, es decir, 20 millones de 
tonelad,ls de granos; si se quisiera cubrir las necesidades hasta alcanzar 
el mininto necesario, habrla que importar 32 millones de toneladas. 

TENDEN\ 'lAS GLOBALES DE LA I'ROUUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Es evidt"nte que este agrupamiento por zonas no correspo_n.de ni ~ crite
rios estrictamente económicos, ni exclusivamente geopolltJcos. Sm em
bargo. t's posible hacer clasificaciones que explican la forma. e~ ~u e. se 
reprod\l~cn estas naciones y el papel que desempei1an en la d LVISLOn JO

ternaciunnl para la producción y el consumo de alimentos. 
Como ya quedó expuesto, tanto Estados Unidos, Canadá, la Unión 

Euro~"· Jos paises de la Asociación Europea de Libre Comercio, Aus
tralia y Nueva Zelanda - todos miembros de la OCDE- son economlas 
que han mantenido por décadas una política de protección al campo, han 
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logrado set m"!tósüficientés. en términos "alimentarios y, en algunos casos 
donde la dotación de recursos naturales lo permite, ser exponadores netos 
de alimentos. 

Las naciones exceaentarias de este bloque son productores hegemó
nicos a nivel mundial de cereales, carne y leche, lo que les permite con
trolar los mercados de estos productos, incluyendo la fijac ión de su precio. 

Le s iguen las economías más dinámicas de la Cuenca del Pacífico. 
con recursos naturales verdaderamente escasos para la producción agríco
la, pero con una política de protección del agro semejante a la de los 
exponadores netos de alimentos. 

Es decir, aun cuando Japón, Corea del sur, y Singapur son importa
dores' netos de alimentos, han logrado establecer un nivel de autosufi
ciencia en arroz y en alguna medida en soya y otros productos, que les 
permite ejercer su autonom(a frente a las fluctuaciones de los mercados 
internacionales, además de capacidad de negociación en otros ámbitos 
del comercio internacional, y en el mismo sentido apuntan las econo
mías en desarrollo de Malasia, Tailandia. Bnmei, VietNam, Laos y Camboya. 

Otro es el caso de los países que hasta 1990 funcionaron en el esque
ma socialista y que en su incorporación a la economía de mercado y Iras 
eliminar los subsidios, vieron desplomarse los niveles de ingreso de sus 
productores y consumidores. 

Estas economías tuvieron que retomar a la protección del agro como 
condición de su sobrevivencia. Sin embargo, su condición es todavia 
incierta, en la medida en que sus niveles de eficiencia no son lo compe
titivos que debieran ser para enfrentar a sus vecinos occidentales que. por 
razones climáticas, producen el mismo tipo de mercancías agropecuarias. 

Además, y a diferencia de los otros paises. enfrentan una diversifica
ción en los alimentos que se ofrecen a los consumidores. pues la apcr· 
tura de sus fronteras ha permitido importaciones de alimentos en unn mayor 
variedad, sobre todo de frutas tropicales. Es lo genera una mayor depen
dencia del exterior y una mayor necesidad de divisas, sin que ello signi
fique el aumento de los niveles de bienestar de In población que. en la 
actualidad, dedica el 60% de sus ingresos totales a la compra de alimentos. 
lo que es un indicador francamente tercermundista. 

Los últimos cuatro grupos de paises. donde se encuentran el resto de 
los asiáticos, América Latina y África, corresponden a naciones con bajos 
grados de productividad; con una polltica agropecuaria que beneficia a 
los consumidores a costa de los productores. especializ:~dos en el culti
vo de productos tropicales, cuya superabundancia mantiene Jos precios 
bajos en los mercados internacionales y sin capacidad de coordinación 

~. ;. ' . 
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entre ellos para controlar el nivel de los precios, salvo actualmente e n 
el caso del café. Estos precios son determinados por los paises consu
mido res, pues ellos tienen la capacidad de fijar cuotas, además de las 
caracterlsticas del producto, debido a su solvencia fina nciera y al domi
nio que ejercen en la producción de cereales. 

Eslos paises son los que reúnen el mayor número de habitantes del 
planeta, asl como la mayorla de los pobres y de los campesinos s in tie
rra o con parcelas de tnma!\o in fimo y sin recursos para explotarlas ade
cuadamente. 

CONCLUSIONES 

En los últimos 40 afios, el sistema mundial de producción de alimentos 
ha hecho enormes progresos para lograr tasas crecientes de producción 
y productividad, pasando de 1.1 toneladas de granos por hectárea en 19 51 
a 2.3 por hectárea en la actualidad. Con sólo el 3% de la superficie total 
del planeta bajo cultivo, se obtiene alrededor del 93% de Jos alimentos 
que se producen. 

En la actualidad, las capacidades productivas del planeta permiten 
producir suficientes a limentos para la población mundial, sin embargo, 
esto no ha sido suficiente para garantizar el acceso a los alimentos para 
gran parte de la población del mundo. 

La mayoría de la población con hambre vive en los paises en desarro
llo . De éstos, alrededor del 80% son pobres que viven en éreas rurales. 

Aproximadamente un 60% de los que no cubren sus necesidades ca
lóricas cotidianas viven en Asia, 27% en África, 10% en América Lati
na y 5% en el Cercano Oriente. La tasad~ crecimiento más rápida de 
este sector de la población se localiza en Africa. 

Para hacer referencia a la región latinoamericana, de acuerdo con datos 
de las Naciones Unidas, un tercio de sus habitantes vive en pobreza crónica, 
lo que no significa que éste sea un problema exclusivo del Tercer Mun
do, puesto que en los Estados Unidos, el 10% de la población depende 
hoy en gran medida de la ayuda alimentaria, bajo la modalidad de bo
nos de com.ida (food slamps). 

Frente a esto y a pesar de que las capacidades productivas del plane
ta se han duplicado en 40 af\os, no se puede contar indefinidamente con 
la utilización del mismo esquema de producción agropecuaria, ya que la 
tecnolo¡;ia básica que se ha utilizado en este tiempo ha demostrado que 
no permite mantener un ritmo de producción ambientalmente sustenta
ble y económicamente viable. 
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Hoy, los recursos agrícolas se encuentran bajo fuertes presiones, y este 
es un nuevo factor que tienen que considerar los hacedores de la políti
ca económica. 

De tal suerte, los tJalses industria lizados de la OCDE, donde se en
cuentran los principales productores de alimentos, se han comprometi
do con una política para reducir la producción mediante el retiro dé tierras 
del cultivo, con e l fin de contro lar la sobreproducción crónica. 

Si bien esta polllica se inició hace 1 O años, no ha resultado en una 
contracción importante de los excedentes de alimentos. Aunque se pue
de afirmar que hay un control por parte de las economías industrializa
das que no está compensado por un aumento de la producc ión neta de 
los paises más necesitados. 

El desarro llo de las r~fonnas a los aparatos productivos del agro en 
los paises desarrollados no tiene un paralelo en los paises en desarrollo 
y pone en evidencia la contradicción existente en el mundo entre la dis
ponibilidad y las necesidades de alimentos. Es evidente que los enor
mes excedentes mundiales cerealeros, de carne y de leche, no obedecen 
a que se encuentren satisfechas las necesidades de comida del planeta, 
sino a la sobrecapitalización del agro en el hemisferio norte que no co
rresponde con la corta capacidad de compra de los paises deficitarios. 

Es decir, que et problema del hambre es de falta de demanda efectiva 
y no de escasez en las existencias producidas. 

Se trata de un problema de mala distribución de la riqueza en el mundo 
donde, por un lado, las economlas excedentarias buscan reducir su pro
ducción y las deficitarias, por otro, aumentarla, sin poder en el interva
lo sat isfacer sus necesidades comprando en e l exterior si no es a costa 
de endeudarse, o dependiendo en alguna medida de la ayuda alimenta
ria internacional. 

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 
los últimos tres aftos el crecimiento de la población mundial ha excedido al 
crecimiento de la producción de alimentos, aunque esto no cause mayor 
preocupación planetaria que se traduzca en replantear las posibilidades 
esrructurales de generación de básicos de las cconom(as más deficitarias. 

Al mismo tiempo, en el otro polo, las naciones excedenlarias orien
tan sus esfuerzos a controlar y disminuir la producción que inunda los 
mercados internacionales. 

Asf pues, habria que considerar tres factores para analizar el proble
ma global de la situación alimentaria en el largo plazo, más allá de las 
cuestiones relativas al mercado. cuya dinámica est~ regida por las poli
ticns de los paises industrializados: 
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a] El crecimiento de la población y del ingreso. 
b] Los recursos productivos y la productividad. 
e] Las pollticas alimentarias y agropecuaria!!. . 
En el actual estado de cosas la división internacional del trabajo entre 

países productores de cultivos 'básicos y países de cultivos tropicales, da 
a los primeros la capacidad de decisión sobre los flujos comerciales, el 
volumen de la producción, los niveles de precios y ha.sta las caracterís
ticas de los productos. 

Si los paises industrializados endurecieran su política de control de 
la producción y de una reducción importante de los subsidios al productor 
y a la comercialización, en un horizonte donde la mayor parte de los 
subdesarrollados no están incrementando sus niveles de satisfacción ali
mentaria, la discrepancia entre alimentos disponibles y acceso a los mismos 
aumentaría, pues se observaría una tendencia al alza en lo~ precios de 
los alimen.tos, asl como una relativa reducción en el volumen ·rre la oferta. 

Asi, las reformas que se echan a andar en las economías del hemisfe
rio norte a partir de la segunda mitad de la década pasada, tienen como 
principales expresiones: ., 
• Afianzar la influencia regional de las economías industrializadas. 
• Profundizar la apertura de los mercados de las economlas en des'i 

rrollo. 
• Profundi1.ar las asimetrías Norte-Sur. 

Aún más, los acuerdos de liberalizar el comercio internacional de 
productos agropecuarios no tienen como condición desmantelar la red 
de apoyos económicos que los paises del Norte garantizan a sus agri
cultores. Y pareciera que en el Sur sí es una condición . 

Seoún el estado actual de las estructuras productivas, los paises en e 
desarrollo seguirán aplicando a p ie juntillas las políticas de ajuste die· 
tadas por él Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que 
pasa necesariamente por el desmantelamiento de las estructuras internas 
de producción, la depresión de los niveles de bienestar de sus poblacio
nes y la concentración enormemente desigual de la riqueza. 

. .. 
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LAS POBLACIONES RURALES DEL TERCER MU;..iDO 
Y LA POLÍTICA ~CONÓMICA PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

J. EDWARDTAYlOR 
ANTONIO YÚNEZ·NAUDE• 

Nuestro texto tiene como objetivo presentar los resultados de nuestras 
~nvestigaciones y las de Taylor y Adelman (1994) sobre la estructura e 
'c:'pactos de reformas económ icas y otros cambios exógenos en pobla
Ciones rurales de México y del Tercer Mundo. 

El enfoque adoptado en tales estudios es cuantitativo, basado en en
cue~tas aplicadas a los hogares de poblaciones rurales y en una combi
nación de la metodología usada en la teoría del comportamiento de los 
hogares agropecuarios y en los modelos multisectoriales . 
. Iniciaremos presentando el marco de referencia de nuestra investiga

Ción. Las dos partes que siguen sintetizan nuestra propuesta de análisis 
Y lo que, a nuestro parecer, son sus contribuciones. El texto continúa con 
una breve descripción de las poblaciones rurales del mundo en desarro
llo que hemos estudiado y con una serie de consideraciones sobre la 
e~~ructura del agro y la politica de desarrollo que resultan de la aplica
cton de ~uestra propuesta analítica. Concluimos el texto con algunas 
s~gerenctas en materia de investigación de la economla rural y de polí
tica al respecto. 

• lnvesligadores de El Colegio de México. 
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Hcistá· ~ace poco' tiempo, el estudio de las économías de Jos pueblos del 
llamado Tercer Mundo y sus, instituciones era un campo casi exclusivo 
de In antropologla y, por su naturaleza, la mayor parte de las investiga
ciones no han tenido el propósito de elaborar modelos cuantitativos eco
nómicos (lo anterior es especialmente válido para el caso de. México y 
otros paises de América Latina). 

Ya que un componente importante del sector agropecuario, en la mayor 
parte de los países en desarrollo, se basa en las decisiones de produc
ción y consumo de los hogares rurales o campesinos, es fundamental 
incorporar tales peculiaridades al estudio de la economía rural. Con esta 
base es posible analizar con rigor cómo reaccionan estos agentes a cambios 
en el contexto macroeconómico, y cuantificar los efectos .de las modifi
caciones en materia de politica económica y otros cambios exógenos en 
)as poblaciones donde habitan. 

El propósito de nuestras indagaciones es contar con elementos preci~ 
sos para la discusión de opciones que logren un .~aba! desarrollo rural. 
Para ello, también es muy imponante tomar en cuenta las diferencias entre 
las poblaciones rurales, es decir, los distintos contextos económicos, so-
ciales y culturales en donde se ubican. . 

Esto es la base de nuestras investigaciones para México y también 
de las de Taylor y Adelamn, sobre cinco poblaciones rurales de paises 
ubicados en los tres continentes en donde subsiste el subdesarrollo: In
dia, Indonesia, Kenya, México y Senegal. 

A partir de estudios de caso de pueblos campesinos típicos en estos 
países, se estudia su estructura socioeconómica y, con una metodología 
de modelística común, se cuantifican las complejas repercusiones de las 
políticas gubernamentales y otros cambios exógenos sobre su produc-
ción, ingreso, pobreza y desigualdad. · 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 

Uno de los principales componentes del sector agropecuario de los pai
ses en desarrollo son las poblaciones rurales y hoy, más que nunca, sa
bemos que la agricultura desempeila un papel básico en el desarrollo 
económico. En efecto, estudios econométricos muestran que Jos patro
nes de gasto del sector rural favorecen la producción doméstica de bie
nes por encima de las importaciones y apoyan la producción con un mayor 
contenido de trabajo respect.o a la demanda de otros sectores y también 

.... : · 

con un mayor contenido de insumos locales (véase a Haggblade, Hazell 
yJ3ro~n, l ?~~)~ Esto, unido al gran número de habitantes ~bicados en 

·~· las .zOnas ru'ráles, demuéstra la importancia del desarrollo agropecuario 
como motor de la industrialización (Adelman, 1984 y Timmer. 1988)~ 

Aun cuando algu1~os nieguen o minimicen la contribución de los po
bres del agro en el desarrollo económico (actitud adoptada recientemente 
por algunos funcionarios de México y de otros paises que ~xperimentan 
profundos procesos de liberalización económica), a nuestro juicio el pro
blema básico y controvertido no es éste, sino cómo promover el desa
rrollo rural. 

MERCADOS I'ERSUS ESTADO 

Los fracasos de las economlas planificadas y los paises con prolonga
dos periodos de protección comercial, frente al éxito de aquéllos con una 
orientación al exterior -como los llamados Tigres Asiáticos- han pro
vocado la aceptación de los mercados como motor del desarrollo rural. 

Sin embargo, la efectividad de Jos mercados en la asignación de re
cursos depende de su existencia, de su capacidad de proveer de infor
mación a los productores y consumidores y de los costos implícitos en 
usarlos para las transacciones cotidianas. Aun cuando los mercados fun
cionaran -algo que no es frecuente en los paises en desarrollo- puede 
ser que las metas de eficiencia y distribución estén en conflicto. 

Todo esto, que no ha sido estudiado con detenimiento. es posible in
dagado con la metodología que hemos aplicado y que a continuación 
resumimos. 

PROPUESTA DE ANÁLISIS 

El sector agropecuario, en amplias porciones del Tercer Mundo. se basa 
en las decisiones de Jos hogares ubicados en las poblaciones rurales. Para 
investigar los posibles efectos en la economía rural de las medidas de 
liberalización en boga y de otros cambios en las áreas de la política eco
nómica, en los mercados y en el medio ambiente, es necesario conocer 
la estructura socioeconómica de los hogares campesinos, sus vlnculos y 
respuestas a cambios exógenos, asl como las complejas relaciones que 
tiene la población donde habitan, con otros pueblos y con su mundo exterior 
(regional, nacional e internacional). 

Hay dos lineas de investigación cuantitativa subre los impactos de 
cambios exógenos en el agro de los paises en desarrollo: la modelación 

. ' ; ' '• ~ . "' .. 
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m~c.r~~~M.~:~~~~~~ ~ ;l~~~o~;~pesinos y los esfuerzOs 
nac•entes:de "Canstiidí: modelos-muftisectoria!es de pueblos basados 
matrices de contabilidad social. 

Aun cuando los modelos microeconómicos han aportado conocimi~ntos 
rundamentales sobre el funcionamiento de los hogares rurales, es limi
lada su capacidad para predecir los ef~tos que sobre ellos tienen cam
bios exógcnos. Esto se debe a que tratan a las fam ilias como unidades 
aisladas y, en consecuencia, ig noran las interrelaciones entre ellas, asl 
como el contexto regional, nacional e internacional en el que se ubican 
las pob laciones donde viven. 

Por su parte, los modelos multisectoriales de pueblos también toman 
a la economJa del hogar como sujeto de análisis, pero incluyen las rela
c.iones que tienen con su entorno; capturan los complejos .vínculos que 
trenen con sus contextos local y externo. ' 

Frente a los aportes y limitaciones de los modelos microeconómicos 
nuest~as Investigaciones sobre la estructura agraria y Jos impactos d~ 
camb1os exógenos, también se aplican al modelo deJ. comportamiento mi· 
croeconómico de las familias rurales, pero con un enfoque multisectorial. 
~u~stra propuest~ de análisis parte de la elaboración de modelos de equi
h bno general aphcados a poblaciones rurales, cuyas bases de datos son 
las llamadas matrices de contabilidad social (Taylor y Yúnez-Naude, 1 995). 

MATRICES DE CONTABILIDAD SOCIAL APLICADAS A PUEBLOS (MCSP) 

Una MCSP proporciona un·a fotograffa de la estructura de la economfa 
de la población en estudio, de las instituciones locales y de las interac
ciones te?nómicas del interior y con el mundo que la rodea. Con las MCSP 
~uede analizarse la estructura de las economías de los pueblos en d is
tmtos contextos sociales y culturales. Un sistema de información de éste 
tipo también proporciona un marco contable, que es la base para mode
lar re5puestas a las actividades productivas e instituciones del pueblo ante 
cambios exógenos. 

. Los datos requeridos por una MCSP se recopilan directamente a par
tir de encuestas, en una muestra representativa de las familias del pue-
blo que se es tudia. . 

Los principios contables de las·MCSP hacen al enfoque muy flexible, 
no sólo porque pueden construirse para distintos contextos económicos 
sociales y culturales, sino también en términos analít icos (los detalle~ 
están en Taylor y Adelman,.J994, pp. 12-17; Yúnez-Naude y Taylor 
1 995). . , 
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Hay dos tipos de modelos multisectoriales b~sados en MCSP: los de 
multiplicadores y los de equilibrio general aph.cados (~EGAs). 

Los primeros tieneñ limitaciones pues son hn~a~es, 1gnoran el papel 
que desempeñan los precios relativos en las decJSion.es de l~s a~e~tes 
económicos y suponen que el pueblo es una economm del ttpo ke~ ne-
iano es decir en donde !lO hay restricciones en sus recursos. 

s A ~uestro p~recer, los MEGAs so~ superiores a los modelos .de .multipl i
cadores, pues incorporan las reacc1ones de los agentes ec~n~m1~os ante 
cambios en tos precios rebtivos y toman en cuenta las hmJta.ciOnes en 
la oferta (no son lineales y suponen recursos escasos). En parttcu\ar: los 
mode\os de equilibrio general aplicados a pueblos (MEG:1.sP) combman 
los principios de los modelos microeconómicos de los hogares con la 
metodoJoaia de la teorla del equilibrio general, usando como base de datos 
a las MCSP. Éste es, precisamente, el enfoque utilizado en nuestros es
tudios, pues con él es posible configurar,. tanto e l ~omportamiento mi
cro de los hogares campesinos, como las mterrelac1ones de ellos dentro 

y fuera de sus poblaciones. . . . . 
A diferencia de Jos modelos de equihbno ge neral aphcados a un pa1s. 

los MEGAsP incorporan, explícitamente, el hecho de que las familias 
campesinas son unidades de producción Y co~sumo. · . 

En slntesis, un MEGAP incluye las transacciones no monetanas de los 
hogares campesinos y establece las v inculaciones que ha,Y e~tre éstos dentro 
del contexto del pueblo, tomando en cuenta las restncctanes de sus r~
cursos Jos efectos de los precios en sus decisiones y el carácter no lt
neal d~ éstas. Además, un MEGAP incluye las relaciones que el pueblo 

tiene con su mundo externo. 
Nuestros ejercicios de aplicación del modelo también pueden incluir 

las interacciones de equi librio general de las respuestas de los hogares 
a cambios exógenos en situaciones donde el pueblo está aislado del ex
terior 0 cuando ciertos mercados no existen o esl3n segmentados. 

ArORTES DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

Además de que la elaboración de las .MeS de l~s cinco p~eblos ~stud~a· 
dos pennite conocer su estructura soctOeconómtca !'. la~ dtferencras exis
tentes entre las poblaciones, el enfoque de OQUihbno general usado 
posibilita la comparación de los distintos efectos -en contextos econó
micos, sociales y culturales d ivergentes- de cambios exógenos. 



. Esto último es_ as( porque con _el estudio se cuantifican las repercu
SIOnes que. en-la pr~4cei6n, lo.s ipgresos, el empleo, fa·migración y en 
los vi~ culos de deman~ interna y externa de cada uno de Jos cinco pueblos 
estudrados, tendrían las modificaciones en las políticas macroecotlómi
cas (como los precios) y de incorporación del cambio tecnológico, así 
como los efectos en ellos del deterioro ecológico, de las transferencias 
de ingreso Y de transformaciones en la estructura de los mercados. 

. U~ e~tudio como el propuesto muestra q ue, en much os aspectos, las 
drferenc1as en~re pueblos _son mayores que las existentes entre países; 
lo que se refleJa en la vanedad de sus estructuras económicas e institu
cionnles e indica que e l estudio de poblaciones rurales requiere de uso 
de métodos económicos y antropológicos. 

La i~vesti gació~ también sugiere que, no obstante que en u n pueblo 
los fluJ~S económicos son sencillos, la estructura institÚcional de su 
produ~c1ó~, consumo e intercambio es compleja (deb ido, por ejemplo, 
a la d1v~rs1dad de fuentes de ingreso en sus hogares, a que parte de su 
~roducctón e~ para autoconsumo y a que un componente importante del 
mgreso pro~1ene del trabajo asalariado local o m?grante de sus miem
bros). Tamb1én muestra que el t ipo de instituciones y producción de un 
pueblo depende del grado de su integración con los mercados locales 
nacionales e internacionales. ' 

Esto fundamenta nuestra convicción de que las complejidades de la 
estructura socioeconómica de los pueblos rurales del mundo en desarro
llo exigen la elaboración de modelos empíricos - como los MEGAsP
que ca?ten los vfnculos entre sus actividades productivas, sus instituciones 
y sus mgresos, as! como (as relaciones del pueblo con e l exterior. 

Por su parte, los ejercicios de simulació~ de cambios exógenos que 
pueden e laborarse a partir de la metodo[ogla propuesta muestran cómo 
el funcionamiento especifico de los pueblos en Jos países en desarrollo 
contraviene para algunas de las expectativas que se tienen de Jos efec
tos de las re~ormas económicas, elaboradas a partir de las prescripcío
nes convencionales basadas en la teoría económica. 
. Indagacio_nes de este t ipo proporcionan explicación a ciertas parado
Jas en matena de po lit ica de desarrollo, tales como: 
• ¿por. qu~ ~edid.as que intentan aumentar la oferta de alimentos por 

med~o de tnccnuvos de pr~cios funcionan e¡¡ ciertos casos (Asía), pero 
son meficaces en otros (Africa)?; 

• ¿por qué los propósitos de aumentar el ingreso rural y disminuir la 
pobreza por medio de programas de ingreso ~n muchas ocasiones fra
casan o hasta son contraproducentes?; 

.. ·\ ·. :~ .;,..-- . 

• · or qué a veces,Jas medidas para disminuir la emigración rural por 
~edio det ~urriérlto;en·.elingreso agrario la impulsan?. Y 
. o·r qué son tan bajos Jos incentivos económicos para la preserva-
~~ón del medio ambiente rural de los paises en desarro llo? 

LOS _PUEI3LOS ESTUDIADOS Y SUS CAR.ACTERISTICAS 

En el proyecto dirigido por Taylor y Adclmon ( 1994) se incluyen las 
siguientes poblaciones (en Taylor y Yúnez.: 1995, se detollan los resul· 

tados para el pueblo mexicano). 
a ) Keur Marie, ubicado en la planicie del cacahuate ~n Seneg~t , es 

donde vive la mayor parte de la población del país y esta caractenzada 

por la degradación ambiental. .. 
b) Kazanara, una población del distrito de Akola en la reg1on algo-

donera de Maharashtra (oeste de la India). El pueblo es parte de una re· 
gión árida y semitropical que tiene una agricultura de temporal y altamente 

comercializada. . 
e] Naplzaro, en el estado de Michoacán, regió n tlpica del centro mexi-

cano con profundos procesos de emigración internacional, productora de 

maíz, frijol y ganado . . . 
d) Kutusm, localizado en el distrito Ki~inyaga de la_ provmc1a central 

de Kenya: su principal actividad productiva es el cultiVO del café, tam· 
bién tiene ganaderla y produce malz y frijol en tierras de temporal. 

e] Cibageur, un pueblo del oeste de Java en Indonesia, con tie~s secas 
en laderas, pero también con áreas de tierras húm.edas; _su~ hab1tantes se 
dedican 

8 
la producción de arroz, malz, ganadena y prsc1cultura. 

Con e xcepción de Kaz.anara. para todos los pueblos se construyeron 
sus MCS con base en las encuestas levantadas en trabajos de ~mpo Y 
disenadas para tal fin y conducidos por los autores de los estu~10s m~
nográficos (en el caso de la población hindú, su MCS s~ elaboro a partir 
de fa información proporcionada por una encuesta ex 1stente y se com-

pletó con datos recolectados en un u abajl> c.le camp_o ). . . 
Por s i mismos, los estudios de cada pueblo perm iten el conoCLmlcnto 

de su estructura socioeconómica y d~: su runcionam iento. y responden a 
algunas preguntas sobre la problemática local (los detalles están en _tos 
capítulos 3 a 7 del libro de Tay\or y Ade hnan y, para el pueblo mex1ca· 

no, en Taylor y Yúnez, \995). 
Por ejemplo: . . 
la investigación en Senegal responde_ a preguntas con respecto a t.a ten~nc1~ . 
de la tierra y Ja degradación ambiental causada por la desert1ficac1ón, 



............................. 
' '~ tstudi~ del pueblo hindú pope en·claro las razones de la persisten

e•- de la pobr~za. rur~l en las á.reas .ár~das· y semitropicales del pals y 
~~ Papehcf~ ).~:·.!fTISa~~c;.n en el crecimiento agrlcola; ·· 
~ tesultaiios para el pueblo michoacano muestran la importancia que 

tiC: IJ 1 • en en e mgreso y en la economla local las remesas de sus- mi-
!i':Jntes a Estados Un idos (al estado de California en particular) y en 
\:IIJr~ec nc'a 1 f t ' 1 • ' . ue 1 , os uer es vmcu os que t1ene la economía de l pueblo 
• '"' el mercado de trabajo estadounidense, y · 
d lr;¡b . 1 d . d . . · aJo para n ones1a respon e a cuestiones relaciOnadas con los 
lll•rhlemas de nutrición. 

Sl'llllt~etONES Y RESULTADOS 

A.~~~~~~q de las contribuciones anteriores, la aplicación de los MEGAs a 
la~ ~ 111•: o pobl~ciones y el. análisis de repercusiones que se. hace a partir 
de o,;:loq, perm 1te el estud1o comparativo entre pueblos y regiones rora
l e~ \ ,.¡ rnundo subdesarrollado; cuestión que es, a nuestro parecer de 
futt.h~11 h::ntal importancia para ef diseno de políticas eficaces de desarr~llo 
rur;tl. hto es asf porque es posible obtener diferencias y similitudes de 
~~~ l\.lh•rcusiones que, en pueblos distintos, tendrían cambios en mate
na ~lt< Jlolltica económica. 

' ·~'ll MEGAsP son base de una amplia gama de simulaciones de cam
bio' "'''igenos que se hacen para cuantificar sus posibles efectos sobre 
l~s t'_'rcllidades. estudiadas y, en última instanc¡a, para el disef\o de me
dldf.." .''11 tnatena de polftiea económica. Ejemplo de tales ejercicios son : 
mo.!lll\'r1dones en los precios clave {de los productos locales, en los salarios 
Y_ et t<l lipo de cambio); incorporación del cambio tecnológico; reduc
CIÓI'I ~·11 In productividad de los suelos y apoyos gubernamentales al in
gre~,, ·' •1 la infraestructura rural. 

Con ~~h\!1 ejercicios se puede conocer el grado de sensibilidad de los 
hogAI"~':o. ~nmpesinos y la economía d e los pueblos frente a los cambios 
en 1·"-~ l'h.:cios, tales como de los productos básicos en la oferta local. 
E_st_e tll"' de experimentos es de v ital impo~ancia para discutir la reper
c.lsu'~' '''' las reformas en los precios, típicas de los esquemas de libera
llza.:t\'11 

a1 A ''Artir del experimento de un aumento del 10% en el precio de 
los C'-llli\·1\S bbicos - simulación aplicada a cad~ uno de los cinco pue-

··~·í·-······ ······ .. ••·•·•••• ••••• 
blos estudiados- puede decirse que hay una elevada elasticidad-precio 
propia en la ofer:ta de bá~icos de las familias Y pueblo.s más diversifica-

. ' (ios··y· corí mayores..:.iñgiesos (es decir, ~q.u.ellos locahza~os .en lndone-: 
sia. Kenya y México). O sea que las pos1~1hdades de sust1tuct~~ en e~ 
poblaciones permiten a sus hog~res reo~1entarse a 1~ producc10n de ba
sicos cuando se elevan·sus prectos relatiVOS. Es dcc1r, los recursos para 
producir no básicos se canalizan hacia la pr~d~cción de b~sicos an~e ~na 
mejora en sus términos de intercambio. As1m1smo y deb1do a la lmnta
cíón de los recursos locales, e l aumento en la oferta de b:ísícos reduce 

la migración . 
No obstante que tienen elasticidades de producción menores. un re-

sultado interesante de la simulación es que los ingresos de los hogares 
y pueblos mc\s pobres aumentan más que los de los más r icos ante el 
crecim\ento de los precios de Jos básicos. Esto se debe a que la fuente 
de ingreso más importante en los hogares y pueblos pobres recae en ~a 
producción de este tipo de cultivos, por lo que un aumento en su prec1o 

Jos beneficia. 
La conclusión general que puede obtenerse del experimento es que, 

aunque las poblaciones estudiadas son se~sibles a camb~os en los p~e
cios, los efectos que éstos t ienen S?bre su mgreso es relativamente baJO. 
lo cual indica que la muy popular politica de desarrollo rural de aumen
tar los precios de los cultivos básicos es ineficaz para ata~ar la pobrez.a . 
rural. Además, es probable que el incremento ~n los prect~s de l_os ali
mentos básicos actúe en contra de los campesmos de subststencta, que 

son compradores netos de ellos. 
b) Un segundo experimento, aplicado a los pueblos que exportan al

guno de sus productos (los de la India, Ken~a ~ Senegal), es el aumento 
en 1 O% de sus precios. En este caso, el crec1m1:nto de_ la ofert~ local de 
tales bienes es mayor que la encontrada en la stmulac16n prev1a, lo que 
indica que entre más orientada está la producción rural a los mercados 
externos es mayor la elast icidad precio propia. 

Modijicocinne:r en la produc:c:ián 

a] Aunque con d iferenc ias entre los cinco pueblos, .la adopción del 
cambio tecnológico en la producción -simula~a supome~do un d_espla
zamiento del lO% en sus funciones de producción de culuvos bésJcos-
muestra que tal cambio tiene impactos positivos más pro~undos que el 
aumento en Jos precios. Esto es asl, no sólo respecto al mgreso .local, 
sino tambi~n porque Jos mayores ingresos tienen efectos convementes 

' ' 1 • : • (~ ' • •' ~ \o ' ' ' • • ,. ¡ .t • • 
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para la nación, al provocar un aumento·Cfe.Ja~~maiufa. . . 1 . 
res hacen de bienes produciqos én ~Í'"resto:~fpafs.' que os po 

El resultado anterior indica la superioridad de las p ¡·1· r d . o 1 Jeas en.O'Ca as 
a promover la adopción del cambio tecnológico frente a otras más po-
pula~es entre los_ gobiemos de los paises en desarrollo, tales como las 
p~lft•c~s de precios o, como.ver~mos, las sugeridas por organismos in
h.:_rnacJOnales de transferencia dtrecta de ingresos (con distintas bases, 
Tunmer, ~ 988, presenta un argumento similar). 

bJ Los Impactos del deterioro de la calidad de la tierra, fenómeno pre
ocupan~e en la agricultura del Tercer Mundo, también pueden estudiar
se medtante la metodología propuesta. 

La simulación co~siste en disminuir en un 1 O% la cantidad de tierra 
usada ~n la produccl.ón agropecuaria. Con esto se toman.a Jos insumos 
d~ la t1erra co~o umdades de eficiencia, ~ismos que se reducen a me
dida que la c~hdad de ésta se deteriora o, alternativamente, si se incor
pora al_ estud1o la reducc16n del área cultivable (debido por eie ¡ 
la erosión). . ., ' J mp o, a 

Los resullados del ejercicio, nuevamente aplicado a las cinco 1 r-
dades, !levan a las siguientes conclusiones. oca 1 

D:b1do a la diversificació~ de actividades económicas de los pueblos 
estud1~dos, el costo de oponun1dad de la inversión para conservar la calidad 
de la t~~rra es el_evado. Esto porque los recurs.os requeridos para la con
serv~Cion. comp1ten con su uso como insumos para la producción y con 
la m1~rac1ón (ambos con precio sombra elevados). Esto es especialmen
te váhdo cuando la conservación es costosa en términos del tiem 
o!ros recursos .ra~iliares. O sea que, debido a la diversificación de ~~ti~ 
Vlda~es, las perd1das de ingreso en las poblaciones provocadas por el 
deten~ro ecológico son bajas, ya que ante una reducción en la calidad 
de la t1erra, las familias reasignan sus recursos a otras actividades que 
no dependen tant~ de la calidad de este factor de producción. 

En consecuencia, la .inver~ión en conservación requiere una alta tasa 
de retorn~ para p:oduc1r los mcentivos necesarios que la hagan viable 
Jo que CXIge medidas de acción pública. ' 

bit~~~ :ayor eficacia de !as medidas que aumenten la produclividad agropecuaria tam
CAMP~ a rcspel clo a pollu~ de .transferencias gubernamentales de ingreso, como PRo

para e caso de Mb1co (uyfra y Taylor y YCinez, 199S). 

' " - .. . 
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Las transferencias directas de ingreso se han propuesto como medidas 
de apoyo gubernamental al agro, alternativas a la intervención vla pre
cios. El argumento es que las primeras, al no influir en los precios, no 
distorsionan las decisiones de los agentes económicos. 

Además, y con base en los modelos micro neoclásicos, se piensa que 
las transferencias de ingreso a Jos pobladores del agro es una estrategia 
rápida para aliviar la pobreza y estimular el crecimiento a partir de las 
vinculaciones de ingreso en las zonas rurales. 

Frente a las conclusiones surgidas de los modelos micro neoclásicos, 
los resultados de simular transferencias gubemamentales directas de ingreso 
a partir de los MEGAsP (vfa subsidios al consumo ·de alimentos básicos 
o a partir de pagos directos a los productores) muestran que tales medi
das son una solución limitada para aumentar los ingresos rurales y re
ducir la pobreza prevaleciente en el campo. 

Las politicas que estimulan la adopción del cambio tecnológico son 
superiores, por su impacto positivo en las economfas locales y en su 
demanda por productos del resto del pafs que es mayor al provocado por 
las medidas que aumentan directamente el ingreso rural. ' 

Asf, las transferencias de ingreso sólo deben ser un componente en 
una estrategia integral de desarrollo; ésta debe enfocarse a crear las ba
ses para lograr aumentos sostenidos en el ingreso, a partir del crecimiento 
en las tasas de retornos de los recursos familiares dedicados a las acti
vidades productivas. La estrategia requiere enfatizar el cambio tecnoló
gico (con él aumentará la productividad de los recursos familiares) y debe 
incluir, como veremos, la inversión en obras de infraestructura rural y 
el promover la profundización de las respuestas de los hogares campe
sinos a las seftales de los mercados. 

Cambio.t en los mercados de trabajo 

a] Un crecimiento en los salarios provoca una reasignación de recur
sos en los hogares entre las actividades productivas de los pueblos estu
diados y una disminución generalizada en la oferta local (ya que a 
diferencia de los modelos neoclásicos de hogares campesinos, en los 
MEGAsP el trabajo familiar no se toma como un sustituto perfecto del 

·trabajo asalariado). . 
El aumento en las remuneraciones al trabajo asalariado también re

duce el ingreso neto de los hogares debido a que el proveniente de las 

.. ' .. ~ ·: " 
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actividades agropecuarias decrece . . 
familiar también Jo hace (esto reri ~orque ~1 precto son:tbra del trabajo 

hogares surgido del valor agregado c!~o~~:i~o~ en· el; i~greso-. ~e rósf. 
mayor a los salarios recibidos por sus . bp el_traba,o fimuhar es 
ción es el pueblo hindú, en donde el in mtem ros m•g~~ntes; la excep
bido a que los pesos son los t . g)reso de las fam•lms aumenta de-

L con ranos. 
os resultados de este expe~imento . d' 1 1' . . 

salarial para aumentar los ino ~~ ICilA o mutado de una política 
de pueblos carncterizado ::.rcsos rura ~~ o .para ~educir la emigración 

bJ Ül . . s por .una producc•on mlens•va en trabajo familiar 
ro experunento relnc•onado con el mercad d . . 

simula inversiones públicas que d d . o e trabajo es el que 
d b eman an trabaJo local para 1 .. 

e o ras pllblicas de infraestructura rural. a construcc•on 
En el corto plazo, los impactos d d' 

ambiguos. La mayor demanda d t ~ ~sta me •da gubernamental son 
bra del trabajo familiar· esto e ra lljadores aumenta el pr~cio som
de productos y, en cons;cuen ~rovoca ~na. red~~ción en la Oferta local 
familias S' b CJa, una diSmtnUCIOn en los ingresos deJas 
Ade~. tn etm ~rgo, las obras públicas reducen la emigración 

as, es e tipo de medidas tie . . 
go plazo pues, como en el caso d lne ~eper.cusrones f}os~tivas en el lar-
las obras d . fra e a a opción del cambio tecnológico 

e m estructura llevan a un aumento e 1 d . . • 
actividades locales. Por último tales e ti ~ a_ pro ucttvrdad de las 
vínculos de los pueblos con lo' sduerz<?s. pubhcos profundizan los 

s merca os regionales y nacionales. 

Cambios en el monto de las remesas 

' "-. a] El aumento en los ingresos esperad 1 • . • 
!ida de los habitantes de los puebl ols por a m•gractón Impulsa lasa-
• 1 os, o que provoca efectos d nos en e ingreso y en la oferta 1 1 secun a-

E t4 oca es. 
n e ecto, el crecimiento en los ingresos de los h 

un aumento en las remesas de los . d . ogares causado por 
. mJgrantes epr•me la oferta 1 1 1 

provocar Incrementos en la utilidad . 1 d '1 . oca a 
del trabajo familiar. margma e oc¡o y en el precio sombra 

La depresión en. la oferta local es ma . 
la simulación con transferencias d . yor en este experimento que en 
rc:specto de un 10%) debido a que e~c·:~~o (ambas supon:n cambios al 

. drrecto en el mercado local de factores. en las remesas tiene un efecto 

P?r último, el impacto del aumento en el valor d 

dambJ~uo respecto al nivel del ingreso local y a su d~r'~~ re.~esas es 
epende del peso de la mi ració d rJ ucr n, pues 

. las familias y de los puebl!s estu~i~do~.las remes.as en los ingresos de 

•••••••••••••••••••••• LAS rOB!-t\CIOHI!S RURALES Y POLITJCI\ ECONÓMICA SI 

b] La migración no sólo causa pérdidas en ta oferta de. trab~jo .local, 
pues;Las remesas. de los migran tes tienen efectos positivos indirettos en· 
las economfas de sus pueblos, al servir a los hogares para enfrentar las 
limitaciones o la inexistencia de instituciones tales como las de crédito 
y de seguro. 

Éste es el objetivo de las últimos simulacíones, donde se toma en cuenta 
que los aumentos en las remesas de los migrantes estimulan el ahorro y 
la inversión locales al t~ner un efecto positivo en el ingreso de los ho
gares. Los ejercicios consisten en simular un crecimiento en los acervos 
locales de capital, asignando a sus actividades productivas la inversión 
aumentada que resulta de un incremento en los envfos de los migrantes. 

En general, los resultados apoyan la hipótesis de que las remesas ~) 
la migrac,ón) promueven el desarrollo rural al aligerar la inexistencia o 
imperfecciones de los mercados de crédito y seguros (Stark, 1991 ). Además. 
proporcionan elementos adicionales para el estudio del papel de la emi
gración rural. 

Los impactos de la acumulación de capital inducida por la migración 
dependen de la estructura socioeconómica de los pueblos rurales, es decir. 
de sus actividades productivas y de la composición de sus hogares; las 
retroalimentaciones del equilibrio general mediante los mercados de fac
tores disminuyen los efectos positivos de las inversiones sobre la pro
ducción y el consumo locales; sin embargo, las remesas trasmiten muchos 
de sus beneficios indirectos a bogares que no tienen miembros que mi
gran. 

Por último, el enfoque usado y los ejercicios sobre los impactos de 
los cambios en los montos de las remesas en moneda extranjera, indi
can lo sensibles que son los pueblos con migrantes a otros paises (las 
poblaciones de Kenya, Indonesia y México) a cambios en la economía 
internacional. 

REFLEXIONES FJNALJ!S 

Los resultados que hemos rcsllmido muestran lo erróneo de la noción 
de que los pueblos campesinos están aislados y desvinculados con las 
economías regionales, nacionales y global. Además, y en muchas oca
siones, los vlnculos que tienen las poblaciones rurales de las naciones 
en desarrollo con el resto del mundo y los impactos de cambios en los 
mercados internacionales sobre tales pueblos, son más importantes que 
los que tiene el pals en donde se localizan, aun en los casos de las eco
nomfas nacionales más abiertas. 
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"'· El h~cbo de qu,~ los pu~blos campesinos est~n muy ~uestos·¡ ¡rj 
· mercados del exterror (reg1onales, nacionales e internacionales) ~duce 
los efectos que, dentro de ello~. tienen las polrticas de ingreso y los cambios 
en los merca~os y en el medio ambiente. Sin embargo, el estudio indica 
que ~as rclac~ones dentro de los pueblos son muy importantes para de
t~':nll~nr el stgno y la magnitud de los efecros cxó,genos en su produc
CIO~ , mgreso y en otras de sus variables· económicas. Al respecto, puede 
dcc1rse que las mag~itudcs. de los efectos de cambios exógenos de políti
ca, mercados y medro nmbte!lte, y en ocasiones hasta los sinnos de tales 
efectos. varían de pueblo a pueblo Esto se debe a la d1·ve" ·d d . . . · rsr a en sus 
estructuras rnstrlucJOnales y tecnolooías productivas en el t. d d · . . . . := , •po y gra o 
e su dJVcrsJficaclón econom1ca, nave! de ingreso, las restricciones en 

sus recursos Y en sus relaciones con el entorno exterior. 
~~ anterior es la base de nuestra convicción de que eÍ diseilo de las 

poht1cas de desarrollo rural debe partir de estudios concretos que tomen 
en cuenta las .caract~ristícas específicas de la vida rural, sus compleji
dade~ Y sus vmculacrones c?n la región y el rest~ del país en donde se 
localrzan, así como las que tienen con el exterior. En otros términos los 
proyectos de desarrollo deben tomar en cuenta las dos dimensiones fun
dam~ntales presentes en la vida rural: la microeconómica y la macroeco
nómrca: Con ello, no sólo habrá fundamentos para evaluar medidas 
alternativas de apoyo al agro, sino también para conocer con precisión 
l~s base~ que puede dar el desarrollo rural a los objetivos de sustentabi
hdad e mdustrialización. 

Las ~speci~cidades del agro muestran que no hay recetas en materia 
de pol_lt•ca aphcables a cualquier circunstancia y lugar; el sector rural de 
los. pa1ses en desarrollo es heterogéneo, no está ni aislado, ni cabalmen
te rn!egrado a los ~creados; tampoco funciona exclusivamente como 
proveed.or de tra~aJo barato al capitalismo nacional y extranjero. La 
econom ra campesrna. es c~mpleja, adaptable y con potencialidades. 

No obstante la.s d1spa~1dades existentes entre los pueblos estudiados 
y, en. consecuencia, 1~ drversidad de los efectos de los cambios exóge
nos Sl~ulados •. ~s pos1ble extraer las lecciones generales que siguen en 
matena de po!Jt1ca rural: 

• ~o limilado de las medidas de apoyo, vla precios de los cultivos bá
Sicos, c~ando no hay cambio tecnológico. 

• Los peligros de la degradaci~n ambiental en la producción agrlcola, 
p~r el alto ~osto de oportunadad de las inversiones en la conserva
Ción de l~s tten:a~ en pueblos diversificados, donde el precio sombra 
del trabaJo famdtar es alto en actividades que no dependen mucho de 

LAS POBLACIONES RIJRAl.ES Y POt.ITICA ECONÓMICA S3 . 

.la calidad. dét medio ambiente (por ejemplo, la migración y las acti-· 
vidades no agrlcolas). 

• Lo inadecuado de las políticas de transferencias directas de ingreso 
o de subsidios al consumo para aumentar el ingreso real y disminuir 
la pobreza en el agro. Frente al hecho de que este tipo dt! medidas 
son muy costosas y no pueden eternizarse, el estudio mues1ra que las 
políticas eficaces son aquellas que unen los propósitos de asegurar 
las necesidades básicas de los habit\lntcs rurales con los esfuerzos por 
aumentar la productividad de los recursos familiares de los hogares 
pobres. 

• La existencia de cuellos de botella en la oferta de trabajo de los pue
blos causa limitaciones en la respuesta de la producción local ante 
aumentos exógenos en los precios. A esto se ·1e une la baja elastici
dad del ingreso de los pueblos frente a cambiOS en los precios. 
Los efectos de las medidas de apoyo gubernamental sobre la migra
ción, dependen de la forma en que éstas afectan la distribución y el 
nivel de ingreso de los pueblos (por ejemplo, pollticas que aumenten 
el ingreso real per cápita rural pueden promover la migración si am
plían las disparidades en la distribución del ingreso local). 

• El importante impacto positivo de un aumento en el ingreso de los 
pueblos sobre la demanda de bienes manufacturados producidos en 
el resto del país. 
La sensibilidad de los pueblos a cambios en el contexto internacio
nal (el caso extremo es el pueblo michoacano, que es más afectado 
por cambios en la cotización del peso frenle al dólar que respecto a 
los precios del mafz). 
Sin duda, la integración internacional aumentará el grado de apertura 

de los pueblos a la economla global. A medida que esto suceda y que 
las economlas rurales se tornen más complejas. nuevas y mejores con
tribuciones podrán hacerse al vincular pueblos y ciudades con base en 
modelos de equilibrio general aplicados a regiones. Los MEGt\sP. cuyos 
resultados hemos sintetizado en este texto, son la base de nuestros es
fuerzos de investigación al respecto. 
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LAS POLÍTICAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 
Y LA SITUACIÓN DEL CAMPESINADO 

EN PAÍSES DEL TERCER MUNDO 

MARGUERITE BEY · 

[NTROOUCCIÓN 

Presentar un balance de la agricultura campesina en paises pobres es un 
reto. Sin embargo, frente al contexto actual, y para enfrentar el futuro. 
aparece necesario analizar y comparar la evolución de las políticas agrarias 
y, en particular, el papel de las agriculturas campesinas en palse~ de 
América Latina, África y"Asia. 

No cabe aqul enunc iar los paradir,mas del desarrollo, pero si desta
car el papel que se atribuye o se deberla atribuir a los actores sociales e 
ilustrar Jos temas tratados con algunos casos concretos. Se recorrerán tres 
décadas en las cuales el agro ha experimentado muchos cambios. tanto 
en las estructuras sociales coino en J:~s políticas. Cierro. se fomentó la 
modernización del agro, pero ¿en qué medida se beneficiaron los pequeños 
productores? Se llegó a una sobreproducción a nivel mund ial; sin em
bargo, Jos excedentes de los paises ricos no constituyen una solución a 
largo plazo para resolver las carencias de los países pobres. 

Desde inicios de los ochenta, se imponen programas de ajuste estructural 
que revelan el fracaso de las polllicas "dcsarrollhtas" en las que el Es-

• Doctora en Clcnci:J.S Sociales. lnvesrigadora en el cccoo.mo~. Universidad de l'aris. 
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tado tuvo un ·paP,e!. fundamentalmente _intervencionlsta. Ahora se preco
niza un "retiro'"dct·Estado 'de los sectores de producción, culpando a 
estas intervenciones por inc..Eementar el volumen de la deuda externa y 
generar medidas drásticas que ahora hacen depender a los pobres de ~yudas 
alimentarias. Mientras tanto, paises del Sureste asiático consinuen la 

o 
a~tosuficiencia alimentaria y se vuelven los primeros exportadores de 
arroz en el mundo. ¿Qué significan estas diferencias? ¿No podría exis

. tir una justa medida entre el "demasiado Estado" y la "falta de Estado"? 
¿Cuál es el margen de respuesta de los pequeños productores a las con
diciones impuestas por el modelo neoliberal? 

EL PRODUCTJVJSMO DE LOS ANOS l 950 A 1970 

Ref orma agraria o revolución verde 

aJ Reforma agraria en América Latina 
Las ·refotmas agrarias en el subcontinente americano tuvieron modali
dades y resultados muy distintos. En general, no ;e realizaron tanto para 
resolver las contradicciones en la tenencia de la tierra y favorecer a las 
poblaciones indígenas y campesinas, como para acabar con los rezagos 
del régimen colonial y modernizar la agricullura. Permanecen latifun
dios en México, cuando se anuncia que el reparto de tierras está con· 
cluido, como también l<'s hay en Brasil, que nunca reunió las condiciones 
para realizar una reforma agraria. Lo que sí se permite con la reforma 
agraria. es distribuir la tierra de tal manera que se eviten connictos mayores 
Y que se mantengan a las poblaciones rurales en el campo. Pero este tipo 
de reforma nunca está acabada: la tendencia ineluctable a la concentra
ción de la tierra impone un reordenamiento periódico. El papel del Es
tado es claramente de arbitraje entre propietarios fundiarios (grandes 
propietarios rurales) y campesinos, sea para evitar episodios violentos, 
sea reprimiendo los movimientos campesinos en apoyo a las oligarquias 
rurales. 

Las reformas de los años cincuenta y sesenta, mayormente en los paises 
an.dinos, más tarde en paises centroamericanos, responden a una exigencia 
pnmera: reestructurar la producción agropecuaria. modernizarla y aumentar 
la producción alimentaria nacional. 

El caso de Perú es bastante elocuente al respecto. Para acabar con 
el régimen oligárquico y con 'un latifundismo improductivo, un 
gobierno militar reformista tomó el poder en 1968. Bajo el slogan 

. '., t ..... ' • • •• • ' ·· ; • .J '.~· 

•••••••••••••••••••• 
. POLITICAS AGRARIAS V ALIMENTARIAS 57 

"la tie~ a. los que .l~ .tra~ajan•', sólo un 30% de los pequef'los pro
ductores· se beneficiaron·con el reparto de tieTniS en su mayorla poco 
productivas, mientras en la costa, las empresas capitalistas se re
organizaron en cooperativas de producción agrícola (CAPS), man
teniendo ·parte de su actividad para la exportación (caña de azúcar 
y algodón). En la sierra, se priorizó la ~itularización de las comu
nidades campesinas y se agrupó el parque ganadero de las hacien
das en empresas asociativas {SAIS) que involucraban comunidades. 
La modernización se fomentó a través de una red de técnicos del 
Ministerio de Agricultura. Se otorgaron créditos (creándose el Banco 
Agrario) y subsidios a los insumos comercializados por la Empre
sa Nacional de Comercialización de Insumas (ENCI). En este caso, 
la revolución verde se estuvo implementando conjuntamente con la 
reforma agraria. · 

¿Sirvieron realmente estos esfuerzos muy costosos a la agricul rura 
campesina? Sin lugar a duda, se puede contestar que no, ni en el 
nivel de la tenencia de la tierra, ni en el nivel de la modernización 
de la producción. 

b] Revolución verde en Asia 
A partir de los años s~senta, la revolución verde se propone resolver los 
problemas de abastecimiento alimentario de los paises pobres, agrava
dos por el crecimiento acelerado de la población. En el plano ideológico. 
el aumento de la productividad de la tierra traía una ventaja considera
ble: se podía evitar el cuestionamiento de la tenencia de la tierra. Este 
fue el caso, en particular, en paises africanos. En Asia, se hacia fu nda· 
mental desarrollar la producción de arroz para evitar las hambrunas pe
riódicas e intensificar la producción, compensando la fuer1c presión ejercida 
sobre la tierra por una población creciente. 

En muchos paises se adoptaron nuevas variedades de semillas más 
productivas e indisociables de fertilizantes qulmicos y pesticidas, que crean 
una nueva dependencia de insumos importados. Al respecto, la India se 
esforzó en reducir su dependencia desarrollando su producción de ni· 
tratos. Un aspecto llama la atención: las 'nuevas variedades exigen más 
cuidados y condiciones ideales en los sistemas de producción donde se 
implantan. Una de las dificultades, de hecho, reside en compatibilizar 
la investigación agronómica con realidades agrarias diversas. Esto ex
plica que se dejaron vastas regiones deficitarias. como el Sahel, al mar
gen de los beneficios de la revolución verde. Lo primero fue, en efecto, 
proponer el uso de nuevas variedades de semillas en zonas homogéneas 
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que disponfan de sistemas de riego, lo que, muchas veces, favoreció regiones 
ricas y excluyó del desarrollo vastas regiones con escasos recursos. 

Los casos del Pendjab y del Uttar Pradesh, en el norte de la In
dia, ilustran estas desigualdades. Estas regiones, por disponer de 
riego, se beneficiaron con la revolución verde, dejando al sur del 
país en la misma pobreza de siempre. Observemos que, "además, 
el Estado Indio llevó una política tarifaría favorable a los produc
tores, desconectada del mercado mundial y combinada con una 
búsqueda de la seguridad alimentaria a través de la implementa
ción de inventarios de reserva y el subsidio a alimentos de base".' 
Por su parte, Indonesia, bajo un régimen autoritario, tuvo una po
lltica uniforme para intensificar la producción, dedicándole 20% 
del presupuesto nacional. La producción de arroz se concentra 
principalmente en la isla de Java, muy densamente poblada. Se 
atribuyeron medios importantes para normaJizar las estructuras de 
producción del arroz: sistema de capacitación masiva, cooperati
vización Y supervisión por un organismo público. Incluso se estu
vieron regando fertilizantes y pesticidas con avionetas. Este sistema 
dejó a los productores al margen del cambio tecnológico, hasta que 
la extensión se dirigió hacia un trabajo en pequefta escala. Sin 
embargo, cabe recalcar que el aumento de la producción se debe 
sobre ~odo a un sistema coercitivo. Al cabo de una década y me
dia, en 1983, Indonesia llegaba a ser autosuficiente en arroz, que
dando todavra tributario de las variaciones climáticas. 

e] Los grandes programas de irrigación 
Desde los anos treinta, se difundió la idea de valorización de cuencas 
hidráulicas (con represas, pozos, irrigaciones, etc.) en varios lug¡¡res del 
planeta. Con la adopción de nuevas variedades de plantas, más produc
tivas, los sistemas de riego se hicieron aún más necesarios, porque estas 
plantas no pueden someterse a los caprichos del clima. Este pretexto 
ofreció, en muchos casos, la oportunidad de conquistar nuevas tierras 

· para la agricultura, evitando recurrir a la reforma agraria, mientras se 
frenaba el éxodo rural. 

Éstos son los casos de los perrmetros irrigados que se imple
mentaron en los rfos Sao Francisco, en el Nordeste de Brasil. y Se· 
negal, en su parte media. 

1 G. Couradc. Une ~,¿YOtutlon verte" pour I'Afrique, mimeografiado. 

•••••••••••••••••••• 
pOJ..ITlCAS AORA'IUAS Y ALIMENTARlAS 59 

En ambos casos, la administración de los perlmetros irrigados 
fue confiada, desde los af\os 60, a una sociedad de Estado (la CO
DEV/\SF, en Brasil, y la St\ED, en Senegal). Las sociedades admi
nistradoras tienen como función la de regular el acceso a la tierra y 
al agua, organizar a los productores hasta lograr la autogestión y 
seguir habilitando nuevos perfmetros. 

Si bien, en el inicio, el uso del agua y Jos insumas de produc
ción debieron estar subsidiados, el propósito de los proyectos era 
que lleguen a autofinanciarse. En realidad, en el Sao Francisco, la 
lógica de la CODEV t\SF es una lógica empresarial y, por lo tanto, 

,busca ganancias que puede conseguir más fácilmente favorecien
do empresas capitalistas o grandes propietarios. Los pequeños es
tán marginados del proceso de decisión y no pueden volverse 
autosuficientes por lo que se les mantiene en dependencia de la 
empresa estatal. Ésta, por su parte, procura reproducir las condi
ciones para su permanencia. Este circulo vicioso sólo podrla rom
perse con una voluntad polltica. Pero, por el momento, el poder 
polltico está en manos de una oligarqula regional que sólo piensa 
en sus propios intereses. 

Sea en Senegal. con el monocultivo del arroz, o sea en el Sao 
Francisco, con productos de contraestación, la situación de los pc
queftos productores es actualmente critica. En ambos casos, Jos pro
ductores no tienen libertad de elegir sus cultivos ni su forma de 
comercialización, no pueden asumir los costos de producción y están 
sobreendeudados. 

En los perlmetros irrigados del Senegal, las familias se mantie
nen con el apoyo de sus miembros emigrados en Francia. La pro
ducción se redujo, llegando a la mitad en 1980-81 y los rendimientos 
disminuyeron. Mientras tanto, la SAlm se volvió la empresa esta
tal más dcficitaria.1 

l c. Reboul. BarrOI/eS con/re le clévf!lop¡H:menl? (.'ontrihution a l'émcle des pro}••ls 
d'am~nagemenl ele la 11ullér: clufl••uve St!ni¡:al. l'atls, INRA·UülSF, t91!2. m caso de Sc:
llCGallcvanta una doble contrndicción: con los sistcm:t~ de cultivos naci11nnlc:s y con los 
hllbitos alimentarios. La producción de :moz, destinada ni consumo nacional. esl6 fuer
temente subsidiada por varios mecanismos (subsidios directos a los insumos, pc:recun
ción con importaciones. bajos precios al consumidor, ctc~1cra). Sin embargo, el consumo 
de urroz, incluso en las ciudades. no es muy importante (llega :1 11 kilos nlnno por per
sona en Onkar). r!n cambio. las medida." pollticns dcsravorc:e<:n In producción de ccrc:n
les nacionales (mil. sorgo). esc:nci~lcs en la agricultura y In alimentación de los campcsin01. 
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. : ; .. ~· .B~il. al cabo de diez aflos d~ experiencia en la;re·~ ~to111ia:e· 
· ·Petrohna:(estados de Pemambuco·y Bahla), los más pequeftos es

~án vend1endo sus parcelas a medianos propietarios y s~ vuelven 
JOrnaleros o aparceros. Las empresas agroexportadoras ejercen el 
control de la producción mcdjante su monopolio de la comerciali
Z<lción. Ellas exigen la calidad del producto-y garantizan su abas
tecimiento n~e~iante el adelanto de insumas a los productores que, 
a falta ~e .cred1to, no podrían cull ivar los· productos que mejor se 
comerc1al!zan . En la región, la tendencia es a la concentración de 
la tierra en manos de medianos propietarios ausentistas y de em
presas ~groex~ortadoras .. La producción se orienta hacia frutas para 
la agromdustna, que extgen una fuerte inversión inicial. 

d] ¿Modernización para los pequeños productores? · · 
E.n ~elación con. la modernización del campo, un aspecto aparece esen
Cial. el del crédtto. Se debe destacar la necesidad de su expansión hacia 
l~s pequei'los productores para que desarrollen·~;u producción, peró tam
btén se de~e ~eflexionar ~".la forma como se otorga. Las políticas agríco
las han pnon~~o un credtto con intereses bajos alegando que, de esta 
forma, se sub~1d1aba a la pequefia agricultura. En realidad, sabiendo que 
los ~réd1tos (mcluso de bancos estatales) benefician en prioridad a los 
medtanos y grandes agricultores, de una manera más justa se deberla hablar 
d~ una transferencia de capital hacia los más ricos, gravando asf el ca
pital para otorgar créditos a un mayor número de productores. Por otra 
parte. está el problema del sobre endeudamiento de Jos pequei1os pro
ductores (porque sólo pueden acudir a prestamistas usurarios y/o por
que tratan de modernizar su producción), que pone en peligro Ja 
permanencia de muchas ~xp~otaciones. En efecto, muchas experiencias 
muestran que la modem¡zactón de la agricultura expulsa cada día más 
productores de la tierra. 

Esta observación hace preguntar, una vez más: ¿a qu iénes beneficia 
la m~demización del agro? También se puede pregu ntar si la cuestión 
agrana fue tan fundamental para los pollticos. 

Red.ucir las desigualdades en el campo, que abriga la mayorla de la 
pobl~c1ó~ {y la ~ayorla de los pobres), abrirfa nuevos mercadd's a la pro
ducctón m~ustnal (de maquinaria y bienes de consumo) en expansión, 
a~ mismo ttempo que favorecerla un uso más racional de la tierra. Tam
btén .los mercados financieros encuentran en el carppo un espacio de ex· 
panstó.n co~ la m~dernización. Finalmente, aparece un nuevo poder, el 
financ¡ero-mdustrtal, que se opone al poder tradicional oligárquico y que, 
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;7 • resp~d~d'! .~f.~ .~Js~~o progresista y hasta humanitario,, sólo g~~ 
· su prop1a reprolfuccmn. . • · · · 

Los sinsabores del colectivismo 

a] Los procesos de coleclit•ización 
El sistellla yugoeslavo adoptado en Perú no tuvo los result:~dm 
esperados: muy pronto, el sistema cooperativo se reveló improduc· 
tivo. En los ai'los que siguieron a la reforma. la producción agríco· 
la manifestó una fuerte calda. En vez de aumentar la producción 
beneficiándose con cconom(as de escala. la producti\ idíld del tra· 
bajo se relajó. En líls cooperativas coste~as, los socios tmbajabar 
dos o tres horas al día. Los nuevos socios, antiguos empleados d( 
las haciendas, sufrían relaciones de trabajo copi~das en el t iemp< 
pasado: no tenlan autonomla. Paulatinamen te, se fue desarrollan· 
do una producción familiar diversificada, con el ejemplo de lo! 
parceleros vecinos.4 Estas condiciones hicieron posible la reduc· 
ción de las superficies cosechadas con caña de azucar y algodór 
que, con mayores rendimientos, mantenían su producción estable 
mientras aumentaban los productos alimenticios para el consume 
nacional. 

En Argelia, la descolonización trajo un dilema al nuevo eobier· 
no instalado en 1962: ¿qué se hacia con los dominios de lo~ euro· 
peos, reivindicados por todas las categorías sociales, desdf 
campesinos hasta soldados? Se optó, como una rnedida transito· 
ría, por colectivizar todas las tierras, imponiendo un cambio radi 
cal en la organi1.ación de la producción: colectivos de trabajo ) 
cooperativas en "dominios autogestionados" cada vez más ttran 
des.5 -

A partir de 1971 . la renta petrolera financia una intcnsificaciór 
de la agricultur~ para el mercado interior. Este cambio se hacía in 
evitable por lo que los productos de exportación ya no los com 

' Esto es acabar con las hambrunns. lo qu~ valió n uno de los promotores de la rcvo 
lución verde el premio Nobel de 1~ pnz. 

'J. Dourliand, citado en M. Dcy. ''Ouvcrtures pour un dc!bal'', en M. Jlaubcrt y M 
Bey (coord.). lAs paysans peuvent-ils nourrlr le tler.<·monde?. J>arls, publicaciones de 1 
Sorbona, 199S. 

'Sobre el caso de Argel iil. vtns~ C. Chaulct. "Agriculturc c:t nourriturc dans les r~ 
formes alg~ricnnes: un espac:c pour les pnysnns?". en Rellllf! nus·Mondt. vol. XXXII. núrr 
128, octubre·dlclembre de 1991 . 
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pr~ Jos europeos que: Jos hablan l~piantados; :Se quise. de5a~ 
rrollar en el sector asociativo fa prodúcción de' trigo p~ra el eÓn~ 
sumo interior, apoyándose en la revolución verde .con una 
mecanización avanzada. Mientras tanto, el sector privado abaste
da con 60% de los alimentos y sólo recibía el 14% de los crédi
tos. De hecho, la mayor limitación- a este sistema reside en una 
cstatización en todos los niveles y, sobre todo, en una intervención 
uniformizante, que llevó a administrar e l agro como una empresa 
industrial, sin tomar en cuenta las diferencias ecológicas entre re
giones ni dejar la menor responsabilidad a los obreros. Entonces, 
los colectivos adoptaron estrategias para rodear al Estado y maxi
mizar sus ganancias y se organizaron alianzas familiares. 

El dutch diseasé afectó muy pronto a Argeli~ •. que tuvo que re
visar su política agrícola, incrementando su dependencia de las im
portaciones para alimentar su población. A partir de 1981, se inicia 
un proceso de reestructuración, con dominios más pequeños para 
romper los c)anes. El mercado se liberaltza y se diversifica la pro
ducción. En una etapa posterior, en 1987, se comienza tímidamente 
a crear explotaciones agrfcolas individuales. 

Sin embargo, los precios en el mercado libre son inalcanzables 
y no hay control de los pequeños comerciantes. Teniendo un sta
tus autónomo, los productores están ahora bajo el dominio de los 
intermediarios comerciales. Entre un control estrecho de parte del 
Estado y su retiro del mercado, las condiciones están lejos de re
unirse para lograr la autosuficiencia alimentaria. 

En el Vietnam del Norte/ la revolución socialista, asl como en 
China Popular, se apoyó en el sector agrlcola, fuertemente mayo· 
ritario. La colectivización fue total. Una organización casi militar 
formó el marco de la actividad agrícola. Las cooperativas de pro
ducción estuvieron organizadas en brigadas. con una gran especia
lización en las tareas. Esto trajo como consecuencia una mala 
repartición del trabajo en el curso del arlo y nadie podía tener e l 
control de la producción en su totalidad. Se impusieron cuotas de 

h El dutch ái.t~as~. o slndrome holandés, es un proceso según ~1 cual la ~:ntrada súb1la 
de divisas de exportación da lugar a un Incremento importante de: la nbsorción del con
sumo interno. lo que provoca una modificación de los precios relativos desfavorable al 
sector de exportación, una reaplieaci6n de los recursos y, linalmenlc:, una reducción de los 
ingresos de exportación. El slntoma mAs evidente es la sobrevaluaclón de la tasa de cam
bio real. 

1 Sobre: la colectivización y la descolc:ctiviución en Vietnam, vbse Nguycn Tung. citado 
en M. Bey, "Ouvertures pour un dtbat", en M. Haubert y M. Bey (coords.), 1995, op.c/1. 

t ~ .. . 
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producción y un S% de la tierra fue otorgado en propiedad a Jas · 
ráaimas.- · · 

La colectivización trajo como consecuencia conductas de iner
cia de parte de los productores. Por su parte, el Estado no supo en
frentar la complejidad de la gestión de los colectivos. ni colectar y 
redistribuir la producción. La falta de asesoría y la mala distribu-
c ión de los insumos contribuyeron a la caída de la producción y 
las cuotas cerealeras. Asimismo, desde la reunificación del Norte 
con el Sur en 1975, el modelo único de colectivizac:ón total con 
una fuerte mecanización no ganó la adhesión de Jos productores. 
El afio 1978 conoció una hambruna. Sólo la econonHa famli1ar per-

• mitió la subsistencia de los campesinos, gradas a rendimientos ele
vados. 

b] El cooperativismo en África del Oeste 
África del Oeste no conoció reformas agrarias. En cambio, desde 
la época colonial, se implementó un sistema cooperativo, llamado 
"Sociedades Indígenas de Previsión" (SIP). Este sisrema, se supo
nla, se adecuaba a la organización de los pueblos de agricultores. 
fuertemente homogéneos y jerarquizados. Se trataba. sobre todo, 
de una comercialización colectiva para recaudar y distribuir mejor 
los productos. 

En varios paises (tales como Mal i y Burkina Faso), las revolu
ciones socialistas de los años sesenta se apoyaron en la cooperati
vización del sector agrario, creándose organizaciones por pueblos. 
También paises con reglmenes liberales, como Senegal, adoptaron 
este sistema. Se volcaron muchas esperanzas hacia las cooperati
vas, consideradas como el mejor instrumento para conciliar las 
solidaridades tradicionales y la modernización técnica. 

La opción marxista se trasluce en los objetivos asignados a la 
agricultura: debe proporcionar excedentes para invertir en la in
dustrialización y la construcción de infraestructura. También el 
sistema debe permitir abastecer a precios baratos a los citadinns 
y, en particular a la pletoria de funcionarios y asalariados de las 
sociedades de Estado, principales pilares del régimen. 

El propósito de transformar las relaciones de producción se en
frentó a la resistencia de los campesinos. Como en el pasado con 
las SIP, los campesinos se niegan a entrar en estas organizaciones 
extral'las a ellos. Están obligados a trabajar en campos colectivos 
y lo hacen sin entusiasmo. 
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Conviene recalcar que, más recientemente, se formaron 
zaciones por pueblos, que tienen diversas funciones de almacena
miento, comercialización, servicios, etc. Se agrupan los miembros 
por grupos de edad y/o sexo, lo que trae mayor coherencia en los 
objetivos de cada grupo. Las asociaciones de pueblos (a.rsocialions 
víllageoi.w!.\') se han multiplicado en los últimos anos, constituyendo 
tcderacioncs a nivel regional, nacional e internacional que comienzan 
a representar un poder incontrolable. 

e] Resultados decepcionantes 
Conviene destacar los fracasos repetidos que resultaron de las políticas 
implantadas en el medio rural en los ai\os sesenta y setenta, ya sea en rela
ción con el colectivismo socialista o con el cooperativismo. 

En cuanto al colectivismo, el fracaso ideológico se debió a la creen
cia de poder construir el socialismo en continuidad con las solidarida
des tradicionales. Se comprueba, con la reacción de los productores, que 
la organización campesina no tiene mucho que ver con el socialismo. 
En todos los casos abordados aquf, se mantiene una constante: el cam
pesino busca trabajar en familia para su propio beneficio y dominar los 
factores y el proceso de producción. 

Se fracasó también en los métodos empleados para la implementa· 
ción de nuevas estructuras de producción. Estas estructuras estuvieron 
impuestas desde fuera, con medios burocráticos rlgidos y sin mayor 
consideración por las especificidades locales, étnicas, de derecho con
suetudinario de la chefleríe, • de sistemas de producción, de dinámica 
interna, etcétera. 

Finalmente, las técnicas implementadas también resultaron un fraca
so. Los programas, a menudo muy costosos, y la asesorfa técnica tuvie
ron muchos errores.: la falta de participación de los productores en las 
decisiones, una mecanización extensiva que no dominaban, siembras en 
tierras mal drenadas, etcétera. 

El tema de la transformación de las estructuras agrarias con la colec
tivización y una fuerte intervención del Estado deja tres lecciones: i] si 
bien la colectivización se presentó como necesaria en un momento dado, 
no podía constituir más que una transición; ii] en efecto, la agricultura 
familiar se realza como la forma más adecuada para valorizar el medio 
rural, reuniendo, además la mayor parte de la población; iiz] y lo que es 
más importante, que es imprescindible revisar las potrticas agrfcolas hacia 

•N. E. Tcnitorio sobre el que se ejerce la autoridad de un jde tribal. 
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una reducción de las inversiones públicas, por lo que el incremento des
medido de la deuda externa lleva a programas de ajuste estructural que 
cuestionan la legitimidad y autonomla de los Estados afectados. 

En cuanto al coope~ativismo, se repitieron más o menos los mismos 
errores que con la colectivización. Cabe recalcar que el movimiento 
cooperativo, para tener éxito, debe ubicarse en un espacio, a la vez de 
contradicción y de complementaricdad, con los demás actores rurales 
(agroíndustrias, comerciantes, etc.) cuando, por ejem~lo, el Estado abnn
dona ciertas funciones. Por lo tanto, aparece ncccsano que estas formas 
de organización sean autónomas y respondan a necesidades expresadas 
por sus miembros. 

EL NEOLIBERALISMO EN LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS 

La necesaria descolectivización 

Los miembros de las cooperativas de producción inspiradas por el mo
delo socialista no esperaron la simbólica calda del muro de Berlln para 
empezar la parcelización de sus cooperativas. 

En Perú, tos mismos ideólogos de la cooperativización fomen
taron, a partir de los años 80, la parcelización de las cooperativas, 
primero en la costa, después, en los Andes. El movimiento fue 
apropiado desde el interior de las cooperativas. En la costa, los 
trabajadores no tenlan el sentimiento de ser socios y anhelaban sacar 
un provecho personal de su labor. El problema que se planteaba al 
gobierno era: ¿qué hacer con el parque de maquinarias? Se cot~s
tituyeron entonces cooperativas de servicios. En los Andes, los soctos 

de las sociedades ganaderas no aceptaban una organización empre
sarial que no les trata ninguna ventaja, ni a nivel personal. ni a nivel 
de su comunidad, mientras la corrupción de los gerentes era con
sabida. Las acciones terroristas de Sendero Luminoso en las regiones 
Centro y Sur aceleraron el proceso de desactivación de lns SAIS. 

En Vietnam, el sistema inlcgrado V AC (agricullurn, ganndcrla. 
piscicultura), fue fomentado con las primeras medidas de .ape~ur.a 
económica en 1981.1 Se reconocía a la pcquefla producctón mdt
vidual en la fase de transición al socialismo. Se otorgaron paree-

• N. T. Nguyen Trong, u Les poli tiques agraires viccnomicnn~-s clll~c. dogm:llismc el 
n1•uvcllc donnc", en Rcvue Tíers-Mondc. vol. XXXII. ní•m.12ll. c>~:tubr.:·diCICillbrc de 1 W l . 
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las a las familias, sin pennitir una verdadera privatización. La unidad 
familiar c:!'nservaba la parte de la producción que excedfa del ren
dimiento aco!d~.o corr-_la;cooperativa .. según el número de miem
bros Y. la calidad de la tierra. En 1986, nuevas medidas de 
libera lización abrieron e l comercio. Se desarrolló un nfercado li
bre, en el cual los productores podían conseguir precios más re
mun«:radores para sus productos. La diferenciación entre cooperativas 
se :tcentuó más aún en 1 988. cu:1ndo se reconocie ron las compc
tcncins y se reintrodujeron las gananc ias privadas. Lns_cooperati
vas apenas s i mnntcnian su papel de servicios. Recib ían un 13% 
de 1:~ producción para su func ionamiento y el mn nten imicnto de 
servic ios sociales. Los impuestos de Estado b¡¡jaron n 15% de la 
producción, dejando un 70% a los productores. Para los campesi
nos, se trató entonces de producir más para ganar más. Incluso se 
diversificó la producción con una pequeña ganadería y activida
des rurales variadas.' 

En ambos paises, la descolectívización responde a un movimiento 
apropiado por los mismos miembros de las cooperativas. La iner
cia de los vietnamitas. obligó al Estado it concebir medidas transi
torias, mientras en Perú, el gobierno sólo tuvo que acatar la realidad 
que se le planteaba. 

El modelo neo/ibera/ y el ajuste estructural 

El modelo neoliberal suele presentarse como un modelo universal, va
ciando de su contenido politico los problemas más graves de la socie
dad contemporánea. Tal es el caso de la pobreza. ro Desde el a~ o 1991, 
el Banco Mundial se aferró a este problema que a fecta tanto a los paí
ses ricos como a lo~ demás. El sistema de escalas. con umbrales de po
breza , acudiendo a indicadores dudosos y, por lo menos. insufici entes, 
tiende a hacer los limites borrosos y a dejar s in ob jeto un análisis en 
términos de clases sociales. . 

Los primeros ajustes se dirigieron hacia ciertos sectores de lns eco
nomías afectadas por un fuerte endeudamiento extemo. Sus débiles efectos 
llevaron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a preco-

'' NJ!,uycn Tung, citado en M. Bey, "Ouvercurcs· pour un úéba!'' . crt M . llnubcrt y M. 
Bey (coords.). 1995, t>p.clt. 

1
" P. S:llomn Y J. Vallcr. "Pnuvrcloés el intgalicts dans le licrs·ntondc", f>prf;. l.a IJé

ct>uvertc. 1994. 
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nizar. desde el inicio de los anos &0, programas de ajuste estructural. Éstos, 

bajo un_ ~~delo 0~\~~s,~ pr~n~an en tre~. ~~d~l.ida~: . . 
· a] e[ aJuste monetariO: frente a monedas sobrevaluadas, se precon1za 

una devaluación de las monedas naciona les, lo que trae una ventaja parn 
las exportaciones. 

h] la compres iÓn d~ la d~mnnda (salarios congelados. reducción del 
apnra!o estatal) se presenta como necesaria para normalizar mercados 
¡0 n ac ionar ios y adecuar la demanda con la oferta ; 

e] el desarrollo de las exportaciones aparece imprescindible pata con· 
se!!uir las divisas i t~dispensal>le s al pago de la deuda e.xtemJ. 

-Para j ustificar estas medid:~s, se avanza en la teoría de las \'entaj;¡s 
comparativas 11 cuando, en la práctica, la competitividad sería e l concepto 
adecuado. Este concepto significa la capacidad de la explotacion agrícola 
para sobrevivir a las fluctuaciones de Jos precios .y para aumentar su par
ticipación en el mercado. Nos demuestra c laramente que ésta no es aho· 
ra la situación de los plantadores de cacao o de café, que tienden a disminuir 
su participación en la producción para exportar y se repliegan sobre cultivos 
de sobrevivencia para resguardar su explotación. En cambio. las venta· 
jas para los paises ricos y los grandes propietCirios residen en la baratu
ra de una mano de obra sobrcexplo tada , lo cual permite incluso la 
deslocalización de industrias (l o que llaman en México industri¡¡s ma· 
quitadoras). 

Los efectos del ajuste en los economías campesinas 

Combinnndo estos tres aspectos, Jos e fectos en la agricu ltura se tradu
cen de la manera siguiente: 

a] La devaluación de la moneda nacional favorece las exportaciones 
y encarece las imponaciones. entre otras de alimentos: 

¡,] La caída de los salarios reales. anndi~ndolc el fu ene mnncnto lk 
la desocupación, implica una reducción de la dcm;~nda interna de bie
nes de consumo. incluso de ali mentos (pero vendidos a precios ~:ompc

ti tivos por los paises ricos): 
e] El Estndo se n:tir:l :le Jos .~cc rorcs de producc ion. se libcr;¡ lizan lns 

precios de insumas· y productos y. por lo tan to. la agricultum nacion<tl 
debe competir con productos ulímenticios importados (a veces donados como 
medida compensatoria para evitar hambrunns en los sectores más pobres). 

11 El conceplo de "vcntnj;~s cumpnr~livas .. 5irvc pnm cumprcntlcr la cslrutlurn pro
ductiva, pcro supone un ntcrc~dn "" di~lorsionndn lo <¡uc. en In rc:~litlatl. no es el C:ISl> • 

. . 
' ... ... 
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-- El ejemplo de lo8·"plantadores'!.de ~·~~cHJ~·Cilimer'Ún'·tíf!ii 
un doble inte~s: ilustra la situación de economfas exportadoras 
pendientes de las fluctuacrones del mercado mundial y la problernáti. 
ca que está actualmente aquejando a las economías neocoloniales de 
A fr ica del Oeste (en p;u1icular con In devaluación del franco CFA). 

Después de confiarse por mucho tiempo en un mercado prote. 
gido pnra sus productos de ~xportación , los agricultores descubren, 
d~sde enero de 1994 ,1

: la realidad sin piedad del neolíberalismo. 
La mayoría de los productos de consumo vieron su precio multi
plicado por dos, mientras los precios de las materias primas siguen 
bajando en el mercado mundial; el deteriorio en los términos del 
intercambio alcanzó 47% desde 1985. ¿Cómo reaccionan los " plan-
tadores" a esta nueva realidad? .' 

La plantación, por su carácter duradero, conlleva .dos aspectos 
que podrían ser desventajas: una reside en que la plantación, do. 
minio del hombre, simboliza prosperidad (y, por lo tanto, trae poder) 
y no se puede acabar con ella tan pron.to, y 'otra es que se debe 
renovar periódicamente (entre 8 y 15 af\os). La primera cuestión 
que se plantea es saber si los productores siguen renovando su plan· 
tación y si la siguen considerando como su principal fuente de in· 
gresos. A pesar de la poca distancia histórica de que se dispone, 
el equipo OCISCA 11 está indicando algun¡¡s tendencias que podrlan 
mantenerse en el largo plazo. 

Dos de ellas son fundamentales: se mantiene la plantación, aunque 
con una menor inversión (en particular en la renovación de los 
árboles), y se diversifican las actividades, rurales o no . El papel 
de la mujer se vuelve más importante por el desarrollo de la hor· 
ticultura, de la 'pequeña ganaderla y del comercio de alimentos 
preparados. Otro aspecto relevante es la necesidad de crédito. Para 
responder al aumento de gastos urgentes (escolares, productivos, 
alimenticios, incluso reembolsos de préstamos al banco), se diver
sifican las fuentes de préstamos: tonlines. 14 parientes o amigos, cajas 

11 A e_sa rcchn. tos paises de la z,ona del franco CFA (única moneda de la región que 
tenia parrdad en el mcn;l\dO internacional) se vieron obligados a practicar una devalua
ción del 100%, postergada por mucho tiempo por la polftica ncocolonial rranecsa. 

1' "Observatorio ~rmanente de h• crisis en C11merún~. Los resultados mAs recientes 
de sus Investigaciones cst6n reunidos bajo In dirección de O. Courade, en Le vlllagt ca
merormaiJ a l'heure de /'ajustement, Parls, Karthala, 1995'. 

" Son organiuciones de tipo ahorro y crédito constituidas espontáneamente en los 
pueblos. mayormente por mujeres (que son las que mantienen ala familia). Cad~ miem-
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rurales, etc. A pesar de esta reorganización.' qué demuestra una 
adaptación rApida a las circunstancias, dos aspectos deben ser re
calcados: muchos nifios (más aún nil'las) abandonan las escuelas y 
la tradicional solidaridad africana, que se pro:ongabn en las rela
ciones estrechas enlre campo y ciudao. tiende a transformarse en 
un intercambio más calculado.· 

En síntesis, la liberalización trae varias consecuencias: e l empobre· 
'miento de los más pequeños, incluso la proletarización de algunos.'' 
~~ retroceso en los logros sociales como la escolarización y la disminu
ción de la resistencia a enfennedadcs por malnutr ición. Por su parte. la 
tegendária'solidaridad campesina demuestra que tiene limites. 

UN INTENTO DE COMPARACIÓN 

La agricultura campesina, predominante y dominada 

En casi todos los paises del llamado Tercer Mundo, la agricult~ra cam
pesina sigue siendo mayoritaria. En paises af~ican~s, como B~rktna Faso 

0 Rwanda, y asiáticos, como Vietnam o Tatlandta, su 1amano es supe· 
rior al 90% de In población. En Gabón, se eliminó práclicamente a esta 
categoría por beneficiarse de una re~ta petrolera que permití~ importar 
alimentos baratos de países vecinos. Sin embargo, los camb1os en las 
politicas agrfco!as de Argelia. que presenta sín~omas s~m il.arcs (~lutch 
disease), muestran que el autoabastecimiento ahmentano s1~uc st~n?o 
un factor imprescindible de soberanla nacional. Al contrano. el cx ll~ 
agrícola de Tailandia, primer exportador de arroz en el mundo. se cxpll-

bro participa eon la mismn cantidad de dinero y rccihc. pnr t~rno. In tnt:lli1l:ul ,del ah••~ru 
por sus gnstos personales. Se debe recalc~r un:1. vcntnja c~cncl~l.. l<~ tnntuw pnl~ n \'C.nl~l~l
Silmc:nte el crédito ar,ro(ICCttQtio ¡mr In C\lle cada uno ~e hcnchc1a ole un _rc'lu ~nn c:1~11.11 
para lo~ gastOS que le part7.Can eonvcnÍtnltS (sen rar:l ~~ C:ll'il. ~~colato7,nr ¡¡ tu< R ll)<~>. 
crear nuevas aclivid:tdes o. incluso, apoy:1r n la pmduc.:rnn de vtvcrcs •. 

u l'or ejemplo, la ~ituuciún de los trab1~adorcs de la cm'la: en c_l nordeste 1lc_Bra.\1l. >C 

deterioró en los últimos nllos. a raf1. del empello de los l:llrrunc:hsl;t) (y del l:st:~dn) en 
desarrollar este cultivo tan necesario pnm conseguir y. gracias ni progrmnn akuhol. nhn
rrat divisas. los trnblljadorcs, que: anteriormente tcnlan por In m~no~ el dcr.:cho d~ cul
tivar una paree:! a pa.ra su consumo a cambio de varios días de lrn~:IJO en lB ca" a. no ~1cncn 
ya ninguna seguridad: las dificultades económicas y la expans16n de l.as supcrflcrcs ~e 
cana, hacen que los duellos utilicen la nbundante mano de obrn como rornalcros. sc¡;un 

sus neees'tdades. 

. .. ·,. ·:. '.;!··::..'r.i'-----------
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ca por una presencia importante y autoritaria de i Estado en el á~b · 
rural. 16 Este ejemplo recalca lo que más dist ingue a los palseg. asiáticos 
en ~e lación con lo~ demás continentes : sa economía se apoya en una 
agncultura campesmn. 

L~ fuerte participación del c-1mpesinado en la ·producción agrícola hace 
que mcluso l_as cconomi;~s cnmpesinas participen en una producción para 
las cxportJCIO!les. La mnyor parte- de las plantnciones de café cacao 0 

té, en Asia y A fr ica como en América Latina. está en manos de peque~ 
ilos _productores . Ya se demostró que, del punto de vista a~ronómico los 
cult1vos de exportación y los cu ltivos alimenticios se complementan, 'ma~ 
yorm~nte por la il:troduc~ión de mejoras técnicas en los primeros y porque 
se evJta. con un ststema rntegrado. un monocultivo qút; aootaría los sue
los más rápi~o. Sin e1~ll>~rgo, también se uemostró que lo; pequeños pro
ductores ded1cados prmc1pal o totalmente a cultivos de exportación sufren 
más de desnutrición que los que ~e dedican a cultivos alimenticios." 

A -~esar de que se r~c~noce la ~uerte c?ntrlbución de la pequeña pro-· 
d~cc1on ~n. los abast:cn:'11entos ahmentanos, los incentivos a la produc
CIÓ~ se_ dm gen en p~1ondad a grandes explotaciones y empresas de tipo 
capitalista, ~ea med1ante los aranceles, de los subsidios para produccio
nes comerc1al~s. de los créditos con intereses bajos o nulos. 
. La ~gricu ltura campes ina es la más il)tensiva, sin requerir de mucha 
mvers1~n: ~se apoya en la autoexplotación de la mano de obra familiar . 
Su fl_ex1b1hda~ e~ relación con el mercado se explica porque prioriza su 
propio abastectmJento alimentario. En suma, la agricultura campesina se 
caracteriza p or " la voluntad de equilibrio entre parám etros económ icos 
sociales y medioambientales. El productor campesino no procura maxi~ 

,. Esto's logros. no dejan de encubrir dos cosas: una es que Tailandia es un pufs que no 
conoce llc:mocrac•a y que muestra niveles de pobren muy amplios; otra es que la agri· 
eullurn eob r1 ?n papel i?Jponante por lo que la economla tailnndesa descansa en ella y 
e~ una poblac•~n mayonlan~ en el campo. Es cierto que Tailandin no sufrió las pen-er
s•oncs económicas que "_lan1fiestan paises que estuvieron tolonizados por mucllo tiem
J!~- De es!a r~nna, su agn<:ultura pudo volcarse mis naturalmcnlc hacía el abastecimiento 
aln~cntano de su población y evitar el apremio de una cconoml~ cxponador:.. Dic:ho esto. 
la lorma ~mo se des:molló la agricultura taílandesa presenta tres caracterlsticas: se apoya 
e n .la familia ~ampes1~a. ~ue comercializa su productión por mcdin una red sino-tailan
dcsa muy antigua Y b1en mtegrada en esta sociedad tan jerarquizada. y cstd fuertemente 
apoyada por el E_sta~o. mediante el subsidio a los insumes y de un:t polltica de precio! y 
nmncclc:s prolecc•onLSia. Véase C. Taillard. "Les dYn&miques paysanr\Cll en Asie· l'exemple 
de 1~ ThnTiande~. en M. Haubert y M. Bey (coords.), 1995. op.cll. · 

V~asc. entre otros , J. La.ure. !Ns vii'J"e.S ou dJ4 th~? L 'alimenta/ion ~1 /u condltions 
ti~ l' lt: tks fomllles rwandalsu, Parfs, Orstom, t986. 

. . 
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mlzar la sola rérifablfidad "econ6miéa; sino que incluye criterios sociales 

en su raciocinio".11 

En vez. de explotar estas características, se las deberia valorizar y, viendo 
el tamaño que representa e l campesi nado, tanto dentro de l sector ~gra
rio como dentro de la población total. fuvorecer su do::sarrollo soc1al y 
económ ico, evitando m igraciones que, pnra muchos. son sinónimo de 

fracaso y los conducen a la exclusión. 

Lo imprescindible: intervención del Eswdo 

Se ha reprochado mucho a los programas de ajuste estructUral_ de seg~1ir 
un modelo invariab le (el que se aplicó primc~o en paises afncanos m
discriminadamente).1' En relación con la contracción del Estado, es cierto 
que, por motivos que encuentran sus raíces en la ép.oca colonial, mu
chos países africanos sufren de un desarrollo desmed1do de su burocra
cia, lo cual merecía un ajuste. Sin embargo, la reducción del aparato estatal 
va aparejada con una privatización de la economía en un contexto de glo~ 
balización, lo que conduce inevitablem ente al retiro del Estado del sec-

tor de producción agropecuaria. . 
Muchos ejemplos citados en el curso de esta ponencta dan la prueba 

de que el Estado no puede dejar de intervenir en el sector de produc
ción al imentaria. Primero, porque t iene la obligación de satisfacer las 
necesidades alimentarias de su población, y así controlar su abastecimiento, 
so pena de perder su legitimidad y provocnr dis turb i?s sociale~. Segun
do, porque cada pals está dentro de un sistema mund 1al donde tmpe~a la 
globalización de la economía y se requiere competitivida.d~ los. paises neos, 
que son los que más protegen ·su agricultura con st.tbstd!Os ¡mp?rtantes. 
al mismo tiempo publicitan las virtudes de las ventaps comparattvas para 
los demás países, lo que significa para éstos nbandonar su a~ricultura a 
las leyes ciegas del mercado, en condiciones desventajosas. 

Este conjunto de observaciones pone en cvidcncin que lo que se tnl$
ca con er modelo ncoliberal es la ncg.•tción del papd de los dirercnlcs 
actores sociales frente a un mcrcndo omnipresente y omnipnlcntc. Se 

•• o. Delpeuch. 1'o1tY dc.r agricu/111rc., ¡)(Jy.,anne.t. l'arb. F1mll~tio n rour k l'n,grcs de 

I'Homme, 1989. 
•• Muchos balances del propio Banco Munllial llcstacan c~tc rcsultmJu. Vé~se. entre 

otros. C. Atta Milis. Ajustemt nl stntctuntl en Ajrique .tuh.fallarienm:. Washington. Banco 

Mundial, lOE. 1989 . 
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DESARROLLO SUSTENTABLE Y ALI\-IENTACIÓ-:\ 
SANA, INICIO DE UN DEBATE 

FEI..IPE TORRES TORRES• 

LOS SUPUESTOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

En tanto que la posibilidad de tener acceso a un esquema de desarrollo 
sustentable integra diversos factores de elevada complejidad, se ha pen
sado en la integración de cuatro dimensiones que podrian garantizar el 
éxito de cualquier proyecto de este tipo, independiememente de su es
pecialización productiva: 

a) Sustentabílidad social. Garantiza que todo proceso de desarrollo 
lleva aparejado un crecimiento estable. · 

b] Sustentabilidad económica. Significa el flujo constante de inver
sión pública y privada, la asignación y manejo eficiente de recursos y 
un medio externo justo. 

e] Susrentabilidad ecológica. Plantea que la explotación de los recursos 
en si misma conlleva a un rápido deterioro. Por lo tanto hay que reducir 
el consumo de combustible fósil y de otros de rápido agotamiento, al 
igual que el de productos perjudiciales para el medio ambiente. En este 
contexto deben implantarse politicas de conservación de recursos, reci
clamiento y sustitución por recursos renovables. 

• Instituto de 1 nvestigacioncs Económicas, UNAM. 

[301] 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . , 
302 FELIPE TORRtS TORRtS 

c1J Statmtabllldad crúJural. Propone que el ~efe modernización 
debe tener rafees endógenas. buscando el cambi~dentro de la continui
dad cultural.' 

El enfoque sustenr:~ble debe estar presente dentro de una estratenia 
"' d~ mcjoramienlo ambienla l gradual. que empiece por reorientar Jos pro-

cesos lmticcológicos de cada.scclor productivo; más aun en e l c~so de 
"-{a ag.riculwra y la producción de :~limcntos que implican movilidad de la 

frontera agrícola, la salud de los consumidores y el equilibrio con todos 
h.ls factores naturales de In producción. El problema inicial es cómo ubic;¡r 
las gradualid:~des en el m;~rco del desarrollo económico, el compromiso 
pollcico y las nuevas dimens iones del mercado global para que dicha 
estrategia sea ex itosa y garantice mejores condiciones de vida) di! con
vivencia con la naturaleza. 

Una propuesta de agricultur::t orgánica dentro del marco del desarro
llo sustentable y de la conservación de los recursos naturales. debe iden
tificar el modelo tecno lógico donde se adscribe, la dimensión de ~a 
producción y productividad en el corto y mediano plaz.,s, Ja dinámica 
del mercado internacional, las ventajas en la estructura de precios to
mando como referente los esquemas convencionales actuales y emergentes, 
los costos de producción que consideren sus ventajas en la recuperación 
ambiental de largo plazo, la demanda real de consumidores, la biodiver· 
sidad en la estructura productiva agrícola, la vocación natural de los suelos. 
la problemática de los diversos estratos de productores, el problema de la 
recuperación de la inversión en el corto plazo; la incorporación de un 
mercado de insumas orgánicos, la estructuración de una industria de 
empaque y procesamiento de tipo biológico, el redimensionamiento de un 
esquema de comercio justo y equitativo, la definición de políticas de crédito 
Y desarrollo tecnológico la organización para la prevención, el marco 
jurídico, los esquemas de distribución y, finalmente, la consideración de 
que un proyecto de esta naturaleza no puede partir de un criterio con
servacionista de los recursos, sino de que su aprovechamiento se inte
gre en equilibrio con el medio ambiente. 

Es importante rescatar e l enfoque de la gradualidad para el mejora
miento ambiental sin contravenir los procesos económicos. porque su 
problem~tica no puede reducirse a cuestiones de diagnóstico de aspec
tos como el de la contaminación o la desaparición de especies, implica 

'Jgnacy s~chs, Desarrollo ru.rllmtable, bloiltdu.rtr/olización dtscentrallzada >' 11Utvas 
confi~llracionts rural-urbaii(U. Lru casru de India y Brasil, Madrid, Pensamiento Ibero• 
amcncano, 1990. 
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un marco mAs amplio y la revisión misma del concepto da desan:ollo 
social y el estilo de vida,1 as{ como la capacidad de adaptación de la 
tecnología al medio ambiente, donde está presente la transfonnación y 
la oerturbac ión del esquema natural. 

·Todo s istema at:ricol:.t y pecuario implica la perturbación de: un siste-
111;;¡ na!ural que tie~e reglas y límites de operación : la magnitud del im
':ICto que causa depende de l;;~s condiciones eco lógicas originales. Jc! la 
~upcrficic afectada y d.: la intensidad tecnológica del ~istema. ~-e -:ulti
vo. LCJs di\:ersas condicion.:s medioambientales dan ongen a c:re~!:ltes 
sistemos aeropecuarios. La idea de sustcntabilidad pone en jue;o las 
nociones d~ 11ccesidad fu:w:1 y la capacidad limitada del medio JJü~ience 
para satisf.:tccr las n~ces;dadcs. La sustentabilid_ad implica el rec0r:oci
miento de que los ecosistemas tienen una capactdad de carga Y :ll' ;::¡ue
den ser sobreexplotados más alla de ciertos limites sin causar irn ;::lctos 
irreversibles en el medio ambiente. Los sistemas agropecuarios deben 
partir de una optimización del uso de los recursos e.n gener~l:.las te,cno
logías futuras deberán aprovechar el flujo de energta y opttmtzar e. uso 
de materiales sin deteriorar los ecosistemas naturales.3 La recupera;::ón de 
tecnologias tradicionales puede ser una altemativ~, más aún cu~n_do ya 
existe un espectro de mercado que puede cumpltr con el requts;to de 
adaptabilidad a los procesos económicos. 

LA AGRlCUL TURA ORGÁNICA Y EL DESARROLLO Sl!STENTABLE 

La concepción más general de desarrollo sustentable es aquel!~ que ~.r~~ne 
garantizar [a producción de hoy, sin poner en ries_go la ~tspor:tothdaé 
de recursos para el ma11ana. Esto implica un cuesuonamtenlo trontal a 
los modelos de desarrollo económico seguidos, cuya característica ha sido 
l;¡ destrucción de la naturaleza sin mejorar el ingreso y la calidad de vida 
de las mayorías. Se supone que las leyes clásicas del mercado son in
com patibles con un ambiente natural sano y por lo tanto hay que propo
ner un modelo de desarrollo que tome en cuenta el equilibrio ecológico . 

El planteamiento. aparentemente claro, presenta sin embarg~ ~ran
dcs dificultades cuando se trata de elaborar propuestas que conctllen el 
crecimiento económico, la dinámica del desarrollo tecnológico y la con
servación de la naturaleza. La propuesta se complica más si se analiza 
desde el terreno de la ecología y la cultura y a partir de Jo cual se pro-

' Eduardo tbarra. "RcOe1tiones sobre ecologla y desarrollo rural", en E.r1udios Socia
lr.s. nüm. 8, vol . IV, Sonora. Ml!xico, CIAD-El Colegio de Sonora, 1993. 

'ldcm. 
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ponen soluciones al ordenamiento del mercado. Esto quizá obedezca a 
que en estas disciplinas, particulannente en el caso de la ecologla, se 
tiene mayor claridad sobre la fragilidad de-los modelos de desarrollo cuando 
se tmta de revalorizar la naturaleza. 

n~· cualquier manera, la factibilidad del modelo de desarrollo susten
table en un contexto de mercado abierto queda aún por resolver, no por 
ausencia de propuestas, sino por falta de acuerdos entre los agentes CCO· 

-nómicos que dinamiz.an la producción, los cuales no consideran todavía 
como problemática la escasez de recursos naturales, aunque los produc-
torl!s orgánicos ya pagan un sobreprecio. Finalmente, el problema es tan 
complejo que requiere de un tratamiento múltiple. 

El deterioro y agotamiento mundial de los recursos narurales son pruebas 
de que las leyes del mercado no funcionan cuando se trata de garantjz.ar 
equilibrio ecológico; sin embargo existe el problema de que cuanto ·más 
se agotan los recursos, los modelos de mercado se vuelven antieconó
micos en la medida en que suben los costos de producción y baja la tasa 
de rentabilidad de las empresas. El desarrollo económico igQ,ora históri
camente una estrategia d'e conservación ecológica y en tanto no contempla 
el largo plazo como factor de valorización desde la perspectiva de los 
recursos naturales, se vuelve no sustentable como modelo de acumula
ción y de equilibrio ambiental. 

Las estrategias que hoy se proponen para resolver la ecuación creci
miento-equilibrio ecológico varlan desde prohibiciones al uso de los 
recursos, privatización de los mismos hasta un sistema de premios y 
castigos encaminado a regular el desperdicio en el proceso productivo. 
Sin embargo, ninguna ha sido capaz de proponer una alternativa Integra 
que ya no comprometa más el futuro de la vida sobre el planeta, a pesar 
de que no se pueden negar avances, al menos en lo que se refiere a una 
concientización ec~lógica. 

En el mismo tenor se ubican las diversas asociaciones ecologistas 
nacionales e internacionales, al igual que la multitud de esquemas de 
intervención sobre el ordenamiento ecológico, sustentados cientlficamente 
o no, que proponen el uso eficiente del agua y la energla en la cadena 
productiva. Se carece de una estrategia clara que armonice Jos compo
nentes naturales con el desarrollo económico global. 

.¿Qué es lo que debe proponerse entonces? Existen alternativas que 
plantean un cambio del marco institucional para diseftar pollticas ecoló
gicas.4 As!, las reglas del juego polftico y económico deben cambiar en 

'lnfonnc del Centro de Investigación plVacl Desarrollo, A. C., Mtxico, Cal y Arena, 1993. 
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al menos cuatro puntos: ninguna polftica basada en las reglas del mer
cado resulta exitosa cuando el sistema judicial no la puede hacer cum
plir; es necesario convertir en instrumento efectivo el Estado de Derecho; 
no puede cambiar 1¡¡ política ecológica sin que desaparezcan las condi
ciones que hacen posible la existencia de monopolios, y. hay que pro
fundizar la reforma ~conómica. 

La cstrate:;ia anterior contempla también$ escuchar las demandas de 
todos los sectores sociah::s. ya que una política eco;ógica no puede fun
cionar donde paga más e! que mayor necesidad tiene de utilíz.ar el am
biente, si no existe junto con.ello una compensación para los gruros 
perjudicados con la reforma económica. Es necesario cambiar la pol iti
ca ?Ocial y hacerla compatible con la reforma económica y el marco 
político. . · 

Otras estrategias ponen el acento en que el mercado sigue deterr.li
nados lineami.entos que no deben violentarse, sino buscar aprovechar su 
dinamismo para producir de acuerdo con un nuevo estilo de desarrollo. 
En tal caso, la empresa debe hacer suya una política de crecimiento con 
equilibrio ecológico en la medida en que constituye el principal usuario 
de los recursos y fomenta una cultura consumista que va a contrapelo de 
la racionalidad de la naturaleza. En todo caso hay que considerar que el 
mercado manda las sei\ales y la tecnología las readapta al modelo eco
nómico, por lo cual la tecnologla debe diseñarse tomando en cuenta la 
fragilidad de los ecosistemas. 

De acuerdo con el enfoque empresarial, el desarrollo sustentable re
quiere de transformaciones globales que pueden resumirse como sigue : ~ 
una nueva perspectiva mundial en la relación individuo-naturaleza; un 
desarrollo empresarial basado en el ser humano; nuevas perspectivas de 
trabajo apoyadas en profundos valores culturales. En tal caso, el desa
rrollo sustentable debe partir del respeto a la diversidad cultural; de la 
integráción de una mayor preocupación por el uso de la tierra: del desa
rrollo empresarial centrado en el ser humano y no en la economía: de 
planes de desarrollo empresarial que incorporen el factor pobreza: del 
fomento y el respeto al concepto de comunidad en todas sus formas. La 
planeación empresarial partiría de lograr la sustentabilidad a largo pla
zo, tomando en cuenta a los afectados por la empresa. Finalmente, las 

'ldtm. 
4 Eva Kras. El desa"ollo sustenrobfe y los t!mpresas. M~xico, Grupo Editoriallbero

america. 1994. V tase tambien A. FemAndcz Soto y Georgina Martlncz, Panorama de los 
eshldios de Aámlnútración Ambienta/en México. IX Congreso Nacional de Posgrado. Toluca. 
Mtxico, 1994. · 

t--------------------·-···- . 
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empresas necesitan evaluar su responsabilidad en el manejo sustentable 
con un criterio circulnr y no lineal. ya que han definido su función de 
prodnccíót\ utilizmtd~l cualquier insumo de origen natural necesario para 
cus..:dwr las utilicbdes corrcspondicnt<;s sin considerar sus limites de 
reproducción. · 

• 1 >ada In ~ii' ~·rsidad d..: :t;;..:sw.:~ que ranicipan en el mcrcaé'' · rcsulla 
imposible.: ln:;r~t :· acuo.:rJ~1s para que la:; medidas prosperen. Er. este sen· 
t ido. !IC consid~·r;¡ que d F stado ddino.: d conrexto del mcrcaco al :tsig
nm ~.kr;;chos do.: pmpio.:d:1d. obligar :t que los comrmos se cumplnn y corregir 
~u:; dcficio.:ncias. ,\simismo d..:bc garantizar que los consumic•'t.::s sean 
inf\mnados con vcracsdad. rc::ulnr el marco de competitividad de~ mcr
cndo y gmnntízar que los prcci05 rcnejen los cestos. ya que !os ·costos 
sociales y medioambient;tlcs negativos no se reflejan en los precios fi
nales de los productos. En suma. se parte de la idea de que el Estado y 
el mercado son complementarios: sin la función del Esta~.o como regu-
lador. no puede existir el mercado. ·· 

El objetivo del capital ecológico consiste en ayudar a garantizar que 
la base del capital medioambiental necesario para la producción y para 
el bienestar humano no se consuma desproporcionadamente en el pre
sente7 porque entonces cualquier modelo se vuelve antieconómico. 

LA CONCEPCIÓN Y EL CONTEXTO Ot; LA AGRIC(jLTt.:RA ORGÁ>:ICA 

Existe una amplia corriente de grupos ecologistas. organizaciones gu
bernamentales. no gubernamentales y científicas. así como asociaciones 
de consumidores convencidos de que la solución al problema del equi
librio ecológico {entendido como las entradas y salidas de flujos igua
les de agua, materia y energía a un ecosistema) desde la producción 
agrícola, estriba en la adopción de formas no dañinas a la naturaleza; 
sin embargo cada uno de estos grupos tiene su propio enfoque. Para al
gunos se sobrentiende que es posible hacer compatible el crecimiento 
económico con el cuidado de la naturaleza sin alterar el modelo impe
rante. Para las organizaciones no gubernamentales. en cambio. no es posible 
el desarrollo stJstcntablc sin un cambio profundo del mode lo económi
co. social y cultural; en suma. sin reorientar el rumbo de la civi lización. 

De cualquier manera existe co'lsenso al menos en que la agricultura 
orgánica o sustentable' no abarca sólo aspectos tecnológicos de la pro-

7 1';lllt Ekíns.. eral .• Rit¡lle4 sin fímil<r. El Atlas Gala~ "rconom!O l'l!'mc. M3drid. t;DAF. 1992. 
• Aún no puc:do: rresumlrse de que ambas se;~n lo mismo. 
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. ·, t 
ducciÓn agrlcola, sino que implica cuestionar el papel que desempena 

'la agricultura en la sociedad y en el modelo de desarrollo que se quiere 
construir. Tiene que ver entonces con la seguridad alimcmari;1 . .:on rela
ciones m:ís .::quilibrad:cs entre campo-ciudad. agricuhura-in..:t..::<~<J. eco
lh:>mia-cncq;ia. donde 1:11\lbién csti'ln incluidos d nrraigo ~a!;;: e5::;(1 y una 
~~~~yvr pani..::p:ccion ,·n l.t definición d.: politica~ agrico!;;s :.. ~ .:,;~: ctJ! · 

t:lr:t sustcnt:tbl~ imp!icn componentes eco logicos. 1~cniccs :· :·· ..::.~:es que 
permiten obtener una producción de alimentos y fibras sin !'~" :~~ ~:: ~:::sgo 
b conscs,·~ci!1n de \~'S rccurs0s natur:cks. la dher~ id:1d i~:.•:.: ; . ~.: :· ~u!· 
tur:ll par;: l:ls tulur:t~ ::encraciones. El ob,ieth\' consiste 1.':: ->~ -;.;;m ;:oro
te se perml:a un mode:~, de vida y de ~ Í\ ii iza~ion dis¡,¡:·.,, :: .: .::: se ha 
impuesto en el nivel mundtat.? 

La propuesta de agricultura orgánica p:trte del supth!S:.:> .:-: :· .. ¿ ;!S en 
la unidad campesina donde podemos encontrar los elemen:os :::~ ·~~ :tu~,·o 

paradigma de agricultura. dada la cultura que mediante di' er5JS prácti
cas agrícolas se ha desarrollado en torno de la relación sere5 i'::Jmanos
nuturaleza, el conocimiento del medio. las estrategias ec.:-r:ómicas 
diversificadoras, la combinación de producción para autocor.s·.::-:-:o: para 
el mercado. el manejo integrado y múltiple de Jos recursos ::e~~3. gana
do, agua y bosques." 

Lo anterior represen:a una alternati' a al plantcnmie:l\0 ~~ ~ i .;.t :nar 
restricciones comerciales y dar rienda suelta a J;¡s fuerzas .::e. ::;ercado 
que se supone son la base para el desarrollo de una agricu i ::.:~l en sen
tido amplio. El mercado libre de productos agropecuario;. :.: :::tentar 
satisfacer un mercado mundial homogéneo. demuyc los sis~~::-:as loc<'
les de producción de alimentos básicos para la seguridad aiimentaria 
nacional.11 En cambio. le diversidad de los cultivos se ha m:mte:::¿o gracias 
a la participación de los campesinos pobres que responden a :;n patrón 
sustentable de la producción. 

De lo que se trata entonces es de aprovechar el potencial de un mer
cado mundial emergente en torno de productos logrados b:~io ;:orincipios 
ecológicos que contribuyen a la alimentncion sana para J¡;.::::;~r cstr::nc
~ias de sobrcv¡vcncia dentro de un nuevo modelo lÍe t.lc:.arroilo econo
mice ~lobal que es irreversible. El propósílo linal no es recrear un mod~ lo 

de vuelta al pasado sólo por el hecho de recuperar lo tradicional. :a que 

•remando llejmno, ~Rcscila". en l'asns. núm. 5. :11\o v. MéxJCll.l'rosram~ P:tSVs. t993. 
'"Yic:lor Toledo. . 
11 ldem. V tase t:tmbitn Claudc Auroi. La diversiti bíologíq11t, la •·re er fe fH"I. Co

llction Dossier L'mvironnement. volume VIl. publicado por la Sociedad Suiza para la Pro
tección del Medio Ambiente (Socitlé suiut pour lo prottclion át l'envtronntment) . 

... ·· ; 



:.·. 
308 FELIPE TORRES TORRES 

se estfl ope rando dentro de una estrategia social diferente y más com
pleja. Debe entenderse que la agricultura orgánica requiere de un mayor 
grndo de c ientificidad porque parte de un conocimiento milenllrio ncu
nnd ;1do en relación con la natur:~kza y ésta no adm ite el m;\s mín imo 

error ¡¡dcmús de.: S(lt is faccr nuevos crít~rios comc•cialcs demandados por 
una 1.ona de consumidores acostumbr:.dos a clcvndas normas de calid3d. 

Lo que se p1 opone entonces es unn ;~gricullura que se ubique por encima 
de prácticas art iticinles y rcst:!Urc In pequeiin parcela familt:~r como bas~ dé 
la organización social y técnica d..: lll p1oducción agríco la, orien tada 
funclamentalmcntc hacia las necesidades alimentnri:~s de la poblnción y 
con la capacidad de generar un esquema product ivo diversificado para 
el mercado interno y externo; asentada en la organización lib re y demo
crát ica de los productores en cooperativas y asociaciones; encuadrada 

en un sistema descentralizado de comercialización y de trans formación 
industrial que permita a los campesinos controlár precios y agregar va
lo r a sus propios productos; que conduzca a patrones de desarrollo agrlco
la autocontrolados, reproducibles, d ive rsificados, que restauren las 

condiciones ecológicas y que estén dotados con bases tecnológicas y pro
cesos de producción diversificados, asegurando la reproducción susten

tada de la famil ia. 
La agricultura orgánica presenta una base más cercana a la racional i

dad e n e l uso de los recursos naturales. Al princ ip io se sustentó en la 
recuperación de prácticas tradicionales que venlan realizando los cam
pesinos pobres según conocimientos milenarios transmitidos por heren
c ia; se definió esta opción por e l hecho de que, en un contexto de crisis 

generalizada del campo que afecta a los cam pesinos más pobres, estas 
prácticas prescinden totalmente de la mecanización. del uso de fert il i

zantes sintéticos y de plaguicidas y a la larga represen tan menores cos
tos y menos da~o ecológico. S in embargo, con e l tiempo ha venido 
aumentando su complejidad en la medida en que es necesaria la incor
poración del conocimiento cientifico, 12 ya que se requiere conocer el ciclo 
de los nutrientes, los tiempos adecuados para la siembra y la cosecha, 

o1 Los t'rminos conocimiento tradicional, indlgcna y rural se han usado indistintamente 
parn describir el sistema de conocimiento de un grupo étnico rural que se ha originado 
en la lo<:3lidad de manera natural. Es dincil separar el estudio de Jos sistemas agrfcolas 
de las culturas que Jos nutren. Muchos de lo~ sistemas tradicionales aún utiliun insumes 
mfnimos, sufren desequilibrios ~nstanlcs y muestran inlerncciones complejas entre cultivos, 
suelos y animales. Por ello se les considera eS«narios propicios para evaluar propiedades de 
estabilidad y sustentabilidad y elaborar criterios para el diseho y manejo de 11groeeosbtemas 
alimentarios. Consóltcse: Elizabeth Andrade, •La investigación agrfcola y la tecnologfa 
tradicional en el INII'AP. Veracruz", en Comercio Exterior. núm. 7. vol. 44, Mtxico. 1994. 
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el manejo de almác igos y semillas. los "sistemas de almacenam iento y 
conservación natural. el comportam iento de plagas. entre otros. 

E l modelo o rg:inico :1dquicrc entonces su prop ia \·a!Niz~dón en el 

m ercado, pero con 1:~ g:~r:~n t la de logrnr el equilibrio cc1: d 1-:1~dio am 
bil!ntc . Así. por cjcmp!,1. increme ntar entre los proJliCt0!·(!~ :~ 1~ ecesidad 
de uso de abono org:inin' que n:qu ic1..: el desarroll~ d.: un:~ ::~.!t:s: ria r.:uu
ral de fertilizantes en d:~r:1 cone~ión con granjas lc.:h~r:~s ~ .:1' :~.:-bs p:!r:. 
In fabricación de composta. ali..:nt:.l el desarrollo d.:- la l.;.;,:br:.:ultur;~. de b 
m aquinaria apropi:~da p:~r:~ d man..:jo controlado d.: m:~ ~ .:Z:\5 . Je 1n C1 1:: 

•m:~siva de insectos p:lrn d cnntl'o"' l biológico de rl:l~:l ~. ,.:;; ! .~ :n dust~i:'. 

de envases recic lable~. e nt re otn:-:.. 
La propuesta no se centr:~ sólo en el rescate ecolc-g :c,,. ~i.~n•en op

ciones reales de sobre\'ivcncia a pequei\os productores de paises pobres. 
garantizando alimentos más sanos sin violentar la naturaleza. e l merca

do y el orden económico. 
De cualquier modo. la agricultura orgánica presenta por lo menos dos 

factores que podrían frenar su éxito y en ello estriba e l reto. ~·a que se 
trata de regular un mercado nuevo e n ex pan ;ión donde e:-.:isten marca
dos intereses. Uno de ellos es la distorsión en los acuerdos legales para 

que los productos orgánicos cuenten con un certificado de garantía~· de 
e t iquetación. El otro se re riere al establecimiento de reglas en el comer
cio mundial que rescaten e l verdadero sentido de la sustentabilídad y sean 
d iferentes a las asimetrías que se genera n, en el renglón connncional. 
ante prácticas comerciales ventajosas para los agentes comercia les mun· 
diales que controlan la distribución. 

En cuanto a l primer fa ctor . la veracidad en la etiquetación :- la inte
gridad del producto or~án ico todavia se encuent ran bajo una discusión 
d ificil. ya que se mezclan y se enfren tan con los intereses de la biotec

nologfa y de la producción convencional en aquellos paises que dictan 
las reglas del comercio. es decir. los compradores. Junto con ello. las 
propias reglas de ccrtíficndón estrictamente orgi\n icas parecen desalen
tar. más que impulsar . un nuevo proyecto de agr icultura sustentable me
diante trabas en el sistema de ccoctiquctas que adcm;is \'iolcnta n las 

particularidades del principio eco lógico. 

LA ECOETIQUH A COMO ttEGIJ I.ADOiti\ Y U>MO TR,\1),\ 

DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

El ecoeliquetado se refiere al uso de rótulos para informar a los consu
midores que un producto ct iquctado es rn_e nos d mlino para el medio 
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ambiente que otros productos de su misma categorfa. Los programas de 
ecoetiquetado están orientados a proteger el medio ambiente inducien
do a los consumidores a que tomen conciencia de los efectos ambienta
les de los productos para cambiar su conducta y el diseño de la fabricación 
en favor de bienes y lccnologia rcl:nivamente más compatibles con el 
medio ambientc.0 

El acceso a la ecoetiqueta por los productores exige una evaluación 
global del impacto ecológico durante su ciclo de vida útil en el que se 
incluyen producción, uso, consumo y der.:cho del mismo . H En la prác
tica no existe un consenso general acerca de cómo ponderar los distin
tos tipos de impacto ambiental. Los programas de ecoetiquetado son 
voluntarios y están a la disposición de proveedores, tanto nacionales como: 
extranjeros, inclusive procedentes de países en desarrollo. Sin embargo, 
las posibilidades de acceso varlan y pueden resultar un mecanismo de 
exclusión de la competencia comercial para los productores más débiles. 

Los métodos sobre inspección y pruebas de planta son difíciles y 
costosos en diversos casos, lo cual obstaculiza el comercio de las com
pafUas procedentes de paises en desarrollo. La ecoetiqueta puede actuar 
como un obstáculo de facto al consumo. La selección de categorlas de 
productos para el ecoetiquetado puede ser fácilmente orientada por los 
intereses de la industria y los requerimientos de consumidores del pais 
importador ya que, a diferencia de compañías extranjeras, ellos partici
pan en el proceso de selección del producto.l 1 

La ecoetiqueta cumple una función promociona) importante para el 
rescate ecológico y la implantación de un modelo sustentable en la agri
cultura. pero en la conexión comercial actúa como un factor de desequi
librio para los productores. El entorno ecológico y de sustentabilidad 
también se ve limitado. Si los paises consumidores imponen normas 
especificas sobre las caracteristicas de un producto sin considerar la 
biodiversidad de los entornos ecológicos especlficos, se rompe el prin
cipio de sustentabilidad y p~eden inducirse prácticas de cultivo que vio
lenten la ecologla casi de manera similar a los proyectos artificiales que 
han deteriorado los principales recursos. 

En los mercados donde los consumidores prefieren los productos verdes, 
la etiqueta cumple la función de instrumento de promoción. Los gobier-

" lha Wheena y Simonetta Zarrilli, Mlniciativas de ccoetlquetado como obstáculos 
potenciales al comer<:lo. An61isis desde la pcJSpcctiva de los paises en desarrollo", en 
Pensamiento lbtroamuicano, Madrid, 1990. 

•• ldcm. 
"/dem. 
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nos y los grupos ecologistas tienden a apoyar los sistemas de ecoetique
tado, ·ya que el efecto de promoción de la etiqueta sirve de incentivo a 
productores para mejorar las características ambientales de un producto 
y puede ayudar a cumplir objetivos ambientalistas. Se le conside~a como 
un instrumento orientado hacia el mercado que no establece ningún tipo 
de requerimiento obligatorio o prohihicioncs. 16 Sin embargo. las normas 
y los procesos de ccrtilicación sobre los niveles que debe ak~ulzar un 
producto para lograr la etiquctn someten a los produc:~~r.::~ a u:1 esqt:e
ma de comercialización que rompe gradualmente con el prin-:i¡•io de 
equidad, lo cual resulta aun más dificil si al proceso de rrodu.:..:ión y 
cou1ercialización se suman otros criterios colaterales . .:omo Pt'f ejem
plo los criterios de certificación en las parcelas con .:m~t io:>s ajellú$. 

En el caso anterior se ubican las iniciativas de embalaje ecologico. 
Los pafses miembros de la OCAR generan cerca de 1~0 millones de 
embalajes desechados. 17 Por tanto, se ha propuesto implantar una políti
ca de tipo ecológico que resuelva el problema. 

La propuesta consiste en reducir la cantidad de embalajes que ingresan 
al torrente de desperdicios mediante un menor uso de material de emba
laje, su reutilización y reciclaje. Se trata de reducir el impacto de los 
embalajes sobre el medio ambiente•• y al respecto se aplican medidas 
que tienen profundas ·repercusiones en el comercio de paises que ven
den productos a la comunidad. la recuperación, reutilización y recicla
je obligatorios de embalajes desechados es una práctica impuesta en 
Alemania ya que éstos deben ser devueltos a los operadores económi
cos para su reutilización o reciclado en un porcenta_ie dado. En el mis
mo sentido, en Suiza existe la prohibición de botellas P\'C. Vanos paises 
de la OCDE pusieron en práctica un sistema de reembolso de depósitos. 
sobretodo para los recipientes de bebidas que son de\'ueltos a un siste
ma de reciclado, cuando el producto potencialmente es contaminante. Otros 
sistemas son los cargos impositivos al producto, como el tributo italia
no a las bolsas de compra, lo cual permite el uso repetido de estos ins
trumentos, la disuasión del uso de ciertos materiales como el papel virgen. 
y disposiciones sobre contenido de reciclado donde se establece que de
terminados materiales, como el papel y el cartón, deben comar con un 
porcentaje determinado de material reciclado.t• 

•• ldem. 
11 ldtm. 
•• Simonella Zarrilli, "Iniciativas de embalaje ecológico: impacto sobre el comercio 

internacional y las condiciones especiales de: paises en desarrollo-. en Pensamien1o /be· 
roamer/cono, Madrid, 1990. 

19 ltkm. 
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Las. ecoetiquetas, el sistema efe embalaje y .los., propio$ procesos de. 
certificación tienen un profundo impacto en los productos agrlcotas que 
deben readecuar sus procesos y, particularmente en e! caso de la agri
cultura orgánica, readecuarse a otros criterios que tienen relación con 
los s istemas de producción y con Jos de comercialización si su propósi
to es cumplir con objetivos ambientales y sobrevivir en un nuevo mcr
cadv cons~ituido por consumidores con una amplia cu ltura ecológica. 

Los gru pos de consum idores ecológicos constituyen hoy una fuerz:1 
económica de gran peso. El incremento del mercado para los productc::: 
verdes reneja que los consumidores tienen especial atención en l:1s c:l
racterísticas ecológicas de los productos. Las fami lias compran produc
tos alimenticios cultivados biológicmnente y sin pesticidas; igualrnentt.' 
seleccionan los desechos para su posterior reciclaje, prefieren uti lizar l.o. 
bicicleta en lugar del automóvil y comienzan a lavar su ropa en ecolavande - . 
rías .. Los productores que exportan hacía Alemania tienen ya como princ:pal 
preocupación los cambios en las normas de productos como consecuen
cia de, preocupaciones ambientalistas. En este país, las preferencias por 
productes ecológicos aumentaron de 51% en 198 J a 72% en 1991.20 Quizás 
a ello se debe que Alemania haya consolidado. mejor que ningún otro 
país, su sistema de ecoetiquetas, las cuales representan un modelo par;~ 
los exportadores de productos ambientales en general. Destaca en es¡<! 
último caso la ecoetiqueta Ángel Azul. . 

La etiqueta Ángel Azul fue presentada durante 1977 en Alemania por 
el Ministro de Relaciones Interiores y ministros del medio ambiente di! 
los estados federales. En 19&6 la responsabilidad fue transferida al Mi
nistro Federal del Ambiente. La etiqueta se otorga a productos que no 
daílan el medio ambiente en comparación con otros de la misma cate
goría. Se le considera como un instrumento orientado hacia el mercado en 
relación con !as polfticas ambientales, además de un instrumento bian
do en !a medida en que se trata de una identificación positiva sobre una 
base voluntaria y no establece requerimientos obligatorios .11 El proceso 
de asignación comprende dos fases . 

Durante la primera fase , la federación ambiental recopila y revisa las 
solicitudes que son presentadas al jurado dos veces por año. El jurado 

,. preselecciona los grupos de productos que ameritan una evaluación más 
profunda; posteriormente organiza audiciones de expertos sobre grupos 

• 
1
" Cristine Wyau. "Planificación ambiental. ecoeliquetado y ecoempaque en Alema

nia. Impacto en las exportaciones de los paises en desarrollo ... en Ptn.ramltnro Jbtroame
ricono, Madrid, 1990. 

21 ldem. 

. ... .. . 
"' '\ • ' 

••••••••••••••••••••••••• 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y ALIMENTACIÓN SANA 313 

de prod11ctos seleccionados, las recomendaciones de los expertos de 
productos seleccionados y los criterios estabfeéidos. El ministro del 
'llmbiente se encarga de publicar las decisiones finales . En la segunda 
fase , los fabricantes presentan StiS, solicitudes p¡ua obtener la etiqueta. 
las cuales son examinados caso por caso . Posteriormente se celebra un 
contrato donde se autoriz.."l el uso pe la etiquet:J Ángel Azul par<~ un rro- · 
dueto en p3rticulor. :~ 

Para usar la etiqueta el fabricante paga una cuota fip de 1 SO é0i:lrc:s 
y una contribución anual de 21 O dólares, dependiendo d~ la fac turac ;on 
anual de la compañ ía. Esto ha tenido un efecto positivo en l¡¡s \ ent:ts. A 
mediados de 199~ . a pro:-; imadamente 814 fabricnntes u ti lizt1ron !:l. et:· 
queta para 3 325 productos en 75 categorías: de ellas 1 5~·o corresp•)ndi:l 
a compañías extranJeras donde no figura ninguna proveniente de p~ses 
en desarrollo.1J 

La etiqueta puede entonces ser un reactiv:Jdor del mode lo de agricui
tura orgánica y tener un efecto positivo en la consolidación de un pro
yecto de alimentación sana y de equilibrio con el medio ambiente. Pero 
también, si los criterios de otorgamiento rebasan el marco de las condí· 
ciones bajo las que se produce en paises latinoamericanos. pueden cor:stJruir 
una traba para que el modelo prospere en estos países donde existe gran 
potencialidad para su desarrollo. En forma paralela a la instrumentación 
de normas y procesos de certificación debe rcglamcmarse el esquema de 
comercialización y revisar las formas de intermediación a fin de que e! 
proyecto sea más justo para los productores orgánicos desprotegidos por 
el mercado libre. 

La industria de alimentos orgánicos es ampliamente elogiada por ; u 

cercanía a un proyecto de recuperación ecológica. pero en la misma 
proporción es ignorada dentro de las normas establecidas para la etique
tación, en la producción convencional de alimentos y en la política agrícola 
general. Las recientes discusiones en torno de un disci\o especifico de 
plátano, en térm inos del tamaño y curvatura demandado en la CEE que 
contraviene a un esquema de producción orgánica. pero que puede ser 
producido mediante ingeniería genética. parece probar esta discusión. 

Los lres últimos puntos son importantes de discutir. ya que de otra 
manera los productos orgánicos corren el peligro de perder un prestigio 
que comienzan a gartar en estratos cada vez mfls amplios de consumido
res de los paises desarrollados. 

12 ldtm. 
11 ldem. 

¡ . 
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· La misma agraia~astria.convencional provoca· confusiones entre (os· 
consumidores con leyendas err las etiq~etas, tales como "ligero", "sin 
grasa", "riel? en fi b ras", "pocas calorías" o "sin colesterol". Debe pug 
n arse entonces por la legalidad en la información para garantizar verda
deramente una dieta s:~ludablc e identificar los productos que contribuyen 
a ést :~ . En tal caso, no deben aceptarse nonnas universales q"e sor1lctan a 
entornos ecológicos específicos a un patrón de homo2eneización. 

· Los consumidores conscien1es de una nlimentació~ s<~na, que fin:~l
mcutc conforman ahora d mercado de productos orgánicos y son los 
princrpalcs promotores de un cambio en el modelo agrícola, todavía 
encuentran interrogantes sobre el nivel uso de agroqu im icos en la a!!ri· 
cultura ecológica. Al demandar producros saludables necesitan la segu· 
ridatl de que son producidos de manera natural. Existe un in~éres 
considerable por los productos orgánicos, de tal manera que las ventas 
anuales alcanzan ya 1.5 billones de dólares y se espera q ue para el año 
2000 concentren el 10% del comercio mundial. 

Jtrnto con lo anterior, han aparecido una gran variedad de etiquetaS erróneas 
acerca de la fonna en que se producen o cultivan algunos tipos de ali
mentos " naturales". En dichas etiquetas se incluyen leyendas tales como 
"sin rociador", " libre de pesticidas", " probado con test multiclean'', entre 
otros. Todo ello contribuirá al desprestigio de un futuro modelo alterna
tivo, si ames no se legisla al respecto y se define la espec,ific idad de un 
producto orgánico frente al convencional. La leyenda "nivel bajo de re
siduos" en las etiquetas no es suficiente para marcar las diferencias en 
el mercado d e 1 os productos saludables respecto a los que no lo son. 

La necesidad de nuevas reglas en el comercio mundial encuentra sus-
•tento en la propia filosofla de la agricultura orgánica. Es decir, se busca 
un mayor sentido de solidaridad y justicia entre productores y consum ¡. 
dores. El inconveniente consiste en que las directrices del comercio mundial 
son definidas y con troladas por las empresas que venden productos or
gánicos en los países compradores más ricos y son ellas las que fijan 
los crilerios para la certificación, aspecto donde se encuentra la clave 
para cuestionar la procedencia orgánica de un producto y el castigo con· 
secuente en el precio. Además, la certificación es un costo que debe 
absorber el productor si desea colocar sus cosechas. 

Lo anterior es especialmente importante porque el mayor volumen de 
la producción orgánica se localiza justamente en las regiones de Jos países 
más pobres, q ue tradicionalmente han sufrido los efectos de un esque
ma comercial inequitativo y carecen de infraestructura para competir en 
mercados cada vez mAs abiertos y sofisticados. 

.· . 

--------------------------------------------------~·~ ... ~ 
. ' ·. ·• / ! . ~ . ' . 

! 
' 

" . . snnen J(Js.prdtf~S: orgánicos tienen actualmente un sobrqm:cio en . 
el mercado internacional co n respecto a los convencionales, lo cieno es 
que los pa íses productores del Tercer Mundo ocupan la misma posición 
marginal en la división internacional dcltrabajo agrícola como proveedo· 
res de materia prima pero sin rarticipación ni en e l p rocesam iento. ni 
en la fijación de precios. De pcrsrstir este csquem:l, ün idtmcn[e se r~
orienta~a la dependencia que estos paises han vivido seculnr.mente. d:!
dos los bajos precios de sus produc!os. In tendencia a la baja de las rn:rr~r ;::! 
primas de origen natural y l.t incquidad en el comercro agroalimema~ro 
que contradicen los pr incipí1)~ <k 1:1 agricultura orgán icn ~· hacen m:':; 
fragil ei fuiUro del ml.)dclo allcrn:~ti vo . 

Para que el modelo de ag.:·icu!tura orgánica sea exrtoso ~ pueda me:· 
beneficios reales a aquellos países pobres que no temen otra cxpeciari
va real en el marco de una econom ia cada vez. mas global izada. cor. 
mavores adelantos tecnológicos y sobre todo más competitiva en el ren
g ló-n de mercado y precios, debe rcglamentarse fuera de un marco de 
prohibiciones y exclusiones normativas cuyo propósito es la margina
ción comercial. Ante todo debe garantizar una vida digna para los pro
ductores, la protección del medio ambiente y el rescate de la biodiversida<!. 

La implantación de un modelo orgánico debe partir de un principio 
gradual. No se puede plantcnr el mismo trato para productores de pais~s 
pobres, cuyo único propósito al participar en el modelo es la sobre\'i'~oen 
cia, que para los consum idores de países ricos que, independientemenic 
del contenido ambiental de sus demandas, conforman estratos de élitc. 

Por otra parte, en el proyecto habrá de tomarse en cuenta la configu 
ración de una nueva organización del comercio mund ial con base en las 
demandas ecológicas que establecen los paises consumidores, particu
lannente en el rubro de emba6e y embalaje. Los paises pobres. deberan 
readecuar la estructura de la producc ión de la materia prima y su envío. 

Si bien el anterior no es un principio global, opera ya como una fuer
te tendencia en paises ím portadores. Esto acarrea beneficios ecológicos. 
sin embargo provoca mayores desequilibrios en el comercio mundial a 
corto plazo. La exclusión de un producto dentro de un mismo g iro co
mercial, puede llevar a un país a obtener ventajas com~rcialc.:s sobre otro. 
basado solamente en la nueva orientación de la demanda, por ejemplo 
la preferencia sobre la madera de origen tropical sobre la templ.ada, el 
café orgánico sobre el convencional de altura. el. jitomate madurado en 
planta sobre el de cámaras frigoríficas, etcétera. 

De cualquier manera, deberá tomarse en cuenta que a pesar de que el 
desarrollo de un proyecto de alimentación sana ha sido impulsado por 



• ••••••••••••••••••••• 
316 

FELIPE TORRES TORRES 

los consumidores )' las empresas provenientes de pafses industrializados 
sobre bases que intentan respetar la ecología bajo un criterio propio y 
cerrado, en algun~s. casos no respetan el equilibrio ecológico de los paises 
productores al ex1g1r un esquema de producción basado en normas y 1 · _ b" · . . , pro u 

rc10nes de msumos madccuados n escala re~ional. 
En el rnis~o sentido, el enfoque sustentable en la producción de ali

mentos mcdmntc la agricultura orgánica. se enfrenta a cuestiones ltlll
ditmCIHa~cs que deben salvarse más allá de la parcela agrícola: un modelo 
convc.nc1onnl basado en el uso de insumes artificiales con amplias raí
ce~ e mrerc~es. Y donde h<~brá -que implementar estrateg ias de convcuci
nuento ecolog1~o para .ros productores; asimismo, el arraigo de un patrón 
de consumo aiJmeJ.Itarro fincado en lo práctico que se erigió como pro
duelo de la expans1ón urbana, la recomposición de la vida familiar v JÓs 
avances t~c~ológicos de 1~ industria alimentaria que se ha adaptado a 
los requer~tentos d: una dret~ ~e preparac~ón cada vez más rápida, aunque 
no garantice la cahdad nutrtcronal, la alimentación sana ni el cuidado 
de la .eco lo~(a . Si el modelo orgánico es capaz de adaptarse a e~tos nue
vos lt~eam1entos de la vida modema, entonces se tendrá la capacidad 
~e a~p1rar a un modelo orgánico global, y se evitará así, el peligro que 
1mpl1ca su elitización. 

~asta aquJ se han visto los lím ites y posibilidades de un modelo tecno
lógico r~specto a otro básicamente en ténninos de mercado. Falta por 
aclarar SI podrfan ser válidos en términos del aprovechamiento racional 
de l ~s recursos antes ubicados como inagotables (el agua y la energía), 
considerando las demandas alimentarias globales de la población. 

En.tre los .cuatro principales granos básicos existe, en un modelo y otro. 
una d1ferenc1a cuantit~tiva importante respecto del uso del agua y la energía. 
Para el. caso de Méxtco, más del 80% de la producción nacional de mafz 
se realiza en co~diciones de ~emporal. Por lo tanto fa oferta de agua de
p~nde en esa m1sm.a proporc1ón de los ciclos de lluvia. E! frijol tiene el 
m1sfl_lo comporta~1ento y en ambos casos el empleo de energfa humana 
Y ~n1ma J es considerable, si bien ha ganado terreno el uso del tractor y, 
al mcorporarse nue~as áreas de riego, el bombeo absorbe ahora más energía. 

Los casos del tngo y del arroz son diferentes porque en ambos casos 
se emplea el agua de manera intensiva y la mayor superficie sembrada se 
l oc~liza en áreas de riego. Por extensión, el uso de la energla es signifi
cativo, sobre todo si se toma en cuenta el alto grado de pendiente de Jos 
suelos agrícolas nacionales. 

En. tales condiciones, resulta más viable un modelo de agricultura 
orgámca porque garantizaría recuperar amplias áreas deter ioradas y IJe-

( 
! 
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varfa a una utilización más intensiva de la energía humana, fortalecien
do de paso el empleo agrlcola. 

Un repaso a la localización de las principales áreas de producción 
agricola o rgánica en México refuerzan la idea anterior. Al respecto. la 
nH1yor parte de este tipo de cultivos se distribuyen principalmente en el 
sur y sureste del país, donde coincide también con la ubicación d~ agricul-
111res pobres de subsish:ncia y de los principales grupos indígenas (veanse 

111 apas anexos). El resto se localiza también en microrregiones que cuentan 
con nichos eco!óoicos que han iniciado prácticas de restauración del suelo. 

0 que fueron em~ujadas por la demanda del mercado internacional. co
nectado con el problema de la crisis interna de la agricuhur:\. 

A pesar de que la estructura productiva de la agricultura orgánica en 
México reproduce un esquema monoproductor al orientarse principal
mente al cultivo de café, es evidente que los productores están adqui
riendo una nueva conciencia de mercado que también es ecológica. si 
bien ha estado para revertir el deterioro ambiental que genera la ampliación 
de la frontera agrícola. 

Asimismo, el esquema de agricultura orgánica ha servido co mo una 
opción real de ingreso para los productores más pobres al aprov.echar l.a 
coyuntura del sobreprecio ecológico y despertar una nueva actitud ml· 
croempresarial de frente al mercado internacional. Bajo esta Ión ica. el 
esquema orgánico se ha venido expandiendo a prácticamente rodo el es
pectro de cultivos cuyo destino es el mercado internacional. 

La distribución de productores coincide también con zonas de baja 
intensidad en el uso de fertili zantes sintéticos, plaguicidas y otros insu
mas artificiales (véanse mapas}, por lo cual puede aminorar el impacto 
de los costos que implica un cambio tecnológico en los esquemas de pro
ducción. Sin embargo, el esquema debe todavla incidir en una mejor or
ganización en los procesos de comercialización. Por el momento se vienen 
reproduciendo Jos mismos métodos de intermediación que imperan en los 
productos tradicionales y donde los productores marginales llevan la peor 

parte. . 
Otro aspecto a considerar es la promoción de la vía orgánica en el 

mercado intemo. Este mercado al momento se encuentra relegado. ya 
sea por el sobreprecio, por el peso que tomen los supennercados modernos 
en la distribución de alimentos o por la escasa capacidad de penetración 
de los productores orgánicos y la imposibilid<Jd de garantizar un volu
.men de oferta estable y con los requerimientos del consumo urbano. 

De cualquier manera, los productos orgánicos comienzan a estar pre
sentes en las principales ciudades del país (véanse cuadros) con una oferta 
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· ; .. co~i~lemen~.dive~ B~ P!O~l.,..._PGJ:" demás tamlri& ¡n
·sente en el mercado li!temacionar. e!tttO.éD-qile-fa$ posibiud8dci <re una 
alimentación sana integral se restringen todavfa a estratos sociales de altos 
ingresos y por ello el proyecto pueda fracasar ante una posición de élitc. • 

Un segundo punto es e l que se refiere a las modificaciones al artícu
lo 27 c~msti~ucional. Si las r~fonnas triunfan desde la perspectiva de atraer 
el gran capital al campo y se despoja al campesino tradicional de b tic-

• rra., entonces no se tendría a los actores principales de la a!!ricultura or
,,~ánica. la biodivcrsidad sufriría un grave descalabro. lo r~ ismo que el 

proyecto de desarrollo sustentable. 

Los mismos efectos se tendrán si no se pone un freno adecuado a la 
~inám.ica de l T ratado de Libre Comercio (TLC) en el sector agropecua
no. Sr el modelo agroexportndor se convierte en el eje del desarroll~;~ 
agríc~l~, en~o~ces no tiene cab.ida un modelo de agricultura orgánicá porque 
se pnv•leg•anan las econom1a de escala, la homogeneidad en los culti
vos Y las inversiones externas con un patrón tecnológico de característi
cas antiecológicas, salvo que se incorporen los productos orgánicos a este 
esquema. conservando sus ventajas de precios y garantizando un espec
tro ampho de mercados entre los grupos de consumidores de América 
del Norte. En este último caso, la coyuntura del tratado comercial ten
dría un efecto reactivador de la economía campesina siempre v cuando 
el productor conservara la posición de la tierra. · 

LA AGRICULTURA ORGÁNICA, ¿UNA ALTERNATIVA VIADLE 
A LA CR.ISJS SECTORIAL? 

La caid~ ~ertical de.la producción en los principales granos básicos, el 
encarecimiento relativo de los insumes empleados, el déficit externo de 
la balanza comercial agropecuaria, la escasez del crédito y el incremen
to ~e las tasa~ de interés, la descapitalización ante los bajos precios y 
los mtercambros desfavorables cQn otros sectores. el deficieme nivel de 
remabilidad Y la escasa capacidad de integración al mercado interno de l 
compon~nte. dinámico de la agricultura constituyen. hasta ahora, junto 
con la dJsmmución de los niveles de ingesta, los indicadores más utili
zados ~ar.a analizar J~s impactos macroeconómicos de la crisis agrícola 
de las ulumas dos decadas en México. 

.sin.embargo, dic~a crisis tiene también otras expre.siones que se re
fleJan en la base soctal y representan, hoy en día, un enigma a resolver 
ante la profundización de la cri~is económica glooaJ: _ .' 

De acuerdo con la última E~cuesta Agrlcola Ejidal del iNEGi,.et·6l.% 

·. 
l .. J • . .. ·. :' . : . • .. ~ . 
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de la pobfKi~a ·~~.OCUWl~.~.un ~~ ~-Y~ 
asimismo más M1Jmill'_,nes de-'pñjdáe:túN de níaf% ~D logttws 

inferiores a dicho salario. Si se considera una pérdida real del salario 
esdrnnda en alrededor del 70% para la última década y los efectos in
fl acionarios provocados por 1~ devaluación del primer trimestre de este 
año. los niveles de sobreviyencia en el campo no tienen ya ningún mar
~cn que no sl!a el hambre abierla. pero lo más graye del caso es que no 
~e \ i s lumbr:~ una estrategia económica reaJ para la agricu ltura que per
mita reactivar la base productiva que reviena los nin~lcs de deterioro t:lnte 
del esquema agrícola como de las condiciones de vida. 

Se h:~ oensadc que los recientes estragos de,·aluatorios de la moned:! 
podrían t~ner ¡!fectos positivos para el sector agricola en la medida que 
los nue' os factores de intercambio fueran favorables en dos sentidos: 
desalentaran las importaciones alimentarias y de insumos empleados en 
la agricultura y estimularan en la misma proporción las exportaciones 
agrícolas mexicanas. 
-No obstante, lejos de tener un efecto favorable, tal coyuntura arrastra 

hacia un mavor défi cit comercial por lo que la base productiva, con sus 
caracteristic~s actuales no tiene capacidad de respuesta para satisfacer 
las demandas nacionales, que necesariamente se cubrirán con importa
ciones sobrevaluadas. Además, los pequeños nichos exportables deper:
den en buena medida de insumes importados cuyo costo no se compensarla 
con el nuevo margen de las transacciones comerciales. 

Las posibilidades de pasar de una crisis localizada por productos a 
un desastre agrícola global son amplias en la medida en que se combina 
el deterioro reciente de los factores macroeconómicos con dos puntos 
históricos negativos: el carácter regresivo de los precios agrícolas inter
nos, que para los casos del maíz y el frijol se desplomaron en alrededor 
del 50% durante el periodó 1981-1994; así como el déficit crónico de la 
balanza comercial agropecu¡¡ria que se incrementó de 300 000 a 3 mi
llones de dólares durante el mismo periodo, significando uno contribu
ción del 20% al déficit comercial total. Dado el deterioro acumulado y 
e l alz.a a los precios de los cnergcticos. quedo prácticamente sin efecto el 
incremento del 42% reciente a los precios agricol~s. 

Por lanto, además de no estar actualmente delineadas las estrategias 
agrícolas para evitar la profundización de los problemas del campo, la 
politica hacia el sector carece ya de credibilidad. En primer lugar por
que pareciera que no van a modificarse las medidas que son el antece
dente larvario de un nuevo esquema (el TLC y la reestructuraciqn del 
articulo 27 ·constitucional). Pero también debido al escaso 'margen de . . 

: .. -!.{;:= ~ ... ··:, . .;.,",..,· . .:..;: _: ... .,...·_,._··----"-----
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maniobra financiera actual del gobierno; además de que las polfticas 
sectoriales precedentes se agotaron rápidamente; o de plano fracasaron . . 

Bajo tales circunstancias, una nueva estrategia debe plantearse desde 
los propios agentes productivos en sus diversos estratos, aunque la es
tratificación es cada vez menos real dados los altos niveles de pauperi-
7.ación general. Dicha estrategia tiene que diseñarse sobre la base de 
equilibrar el ingreso campesino, rc:~crivar el mercado interno conside
rando el ab:Js to de productos básicos y aprovechar los nichos intcmn
éio nales de mercado considerando nuestras propias posibilidades 
tecnológicas, tradicionales y emergentes. 

¿Qué esquema agrícola puede garantizar realmente el cumplimiento 
d<.: los puntos anteriores? Si se opta por un esquema con las caracterís
ticas actuales, tal y como ha ven ido funcionando desde hace dos déca
das, pero con el agravante de la crisis financiera, se estaría profundizando 
el desarraigo campesino y complicando más el ya de por sf precario equi
librio en el campo. También se agudizaría el deterioro ambiental y fi
nalmente no se resolverla las necesidades alimentarias porque la agricultura 
mexicana dificihnente puede funcionar bajo las reglas de uná' economla 
abierta que evidencian nuestra falta de competitividad internacional en 
rendimientos, costos y precios, donde la falta de financiamiento es real 
y se encuentra gravemente deteriorada en términos ambientales en las 
zonas de mayor potencial productivo. 

El panorama descrito obliga a formular un proyecto de agricultura 
orgánica que incorpore, en primer Jugar, a los productores de la llamada 
reserva campesina donde se localizan los mayores niveles de pobreza, y 
posteriormente amplie su base productiva de acuerdo con la dinámica 
que registra el mercado interno y externo. 
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CUADRO 1 
VARIEDADES DE PLAGUICIOAS QUE SE USAN EN M~XlCO 

POR ENTIDAD rF.OEki\TIVA 

J-:nurlud /ll.f<!CI ICid<IS Fungic1dus 

_,. acar,c•das 

1\guascalicntcs 311 lll 
Baj:l Cal ifornia 26 9 

Bnja California Sur 2.J 18 

Campeche I.J 6 
Chiapas :!S · (4 

Chihuahua 25 17 
Coahuila 16 JO 
Colima 14 13 
Distrito Federal 12 7 
Durango 8 
Guanajuato 20 1 
Guerrero 16 6 
Hidalgo 20 9 
Jalisco 23 8 
México 19 8 
Michoacán 13 4 
More! os 17 12 
Nayarit 19 10 
Nuevo León 15 S 
Oaxaca 2) 12 
Puebla 21 1 
Qucrétaro 13 
Quintana Roo IJ 
San Luis Potosí S 
Sinaloa 14 9 
Sonora 1-1 1 
Tabasco ¡.¡ 1 
Tmnnulipas Jll 3 
Tia., cala lO X 
v~r,tcruz 14 S 
Yucati\n 10 2 
Zacatecas 14 4 

321 

ll.:rbK:.i.;s 

9 
J:: 

18 
I:S 
19 
.f 

19 
.¡ 

-1 
3 
3 

10 
4 
9 

12 
13 

9 

'~ 
15 
1 

J() 
6 
8 
.¡ 
.¡ 

3 
111 
S 
4 
3 

FVl!tm!: Dirección General de S11nidad y de Protección Agropecuaria y Forestal, SARU. 
1988. Wase Comisión Nacional de Eeologla, lnjormt Gtnual de Ecologla 1988. Mcxi
eo. 1989. 
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CUADR02 

PRODUCTOS OROANICOS COMERCIALIZADOS EN TRES BSTABLECIMlENTOS EN EL 

SUR DE LA c 'IUDAD DE M~XICO 

Producto/marca. Lugar de Punrodt Prrcio (llllfVOs pesos) ObmYGCionu 
prtsetttación origrn \'l!ttla ~rgá11lco e OIWfnciOl!al 

l'mdrJclo!nrorctJ, l.u.~ar tk l'klllll J~ Prwo lnffl'O.! pesos) OfJtfiTICÍOrn:J 
r njol negro y Chiap;ts 1 .a gr:lt\Í:I 4.()() 5.00 
b:~yo l kg org:'rn ica 

p~t.!CitltlftOn nrigtn rtlt/{1 Orgtimco Cotll't'lteionnl 

.hrgo de maiw.ana Huertas de Supcramn 
:uo l 

Ccrti lícador 
Po mi In 250 m 1 Guadalupc. Copilco 2.00 OCIA 

P.tpa Chi;~pa:; 3.00 2.50-3.00 

\lanzana 1 kg 1\C 7.00 5.00 
Pomita 946 mi Chihuahua 8.26 7.85 

Planws San feo. 1.:1 gr::n.ra 4.00 s.d c~:-: : ¡':~:1-==\·!1 
M icl d.: nlJcja Sierra de Ecogrupos 8.50 6.00 Ccrtilícatlor 
Manatlán 350 gr Manantlán l'lua lnn CUCEPRO 

m..:,licinales . Maz:!p:l (1rgánr.:a no ~~f'\.\."H :~,~": .• 

:!0-50 g 
Jalisco 

Polen Manatlán Sierra de: La granJa 8.00 8.00 Ccrt::k¡¡dor 
Café MAM Motolzintla La Gf1lia 38.00 Ccrtilíc:Jdor Manantlán orgánica Cl'CEPRO 
1 kg Chiapas orgánica OCIA-NA-

TURLAND Javon de miel Sierra de La granja 6.00 2.50 Ceníticador 
Manatlán Mananllán orgánica CL'CEPRO 

Café Grrunlich Soconusco La granja 19.00 18.65 Certificador 
500 g Chiapas orgánica DE METER Mermelada de Rancho el La granja 18.00 7.90 Ccrüiicación 

manzana y Amate orgánica no ..-;r..:cifkaó 
Aceite de hueso n.c La granja 10.00 s.d. Certiricación durazno 500 g 
de mamey orgánica y·marcn no 

CSflccial Cacahuate 240 g n.c J.OO 3.00 

Vinagre de San Feo. Ma- Ln granja 6.00 s.d. Certificación Jamaica 100 g Sierra de Ln granja 3.50 2.50 
xoconostlc zapa. Edo. de orgánica y marca no Mannntlán orgánica 

'" México especial 
Aguacate Udo. de La ¡!.ranja 3.50 4.00 

Miel de maguey 11.00 s.d. hnss l kg México orgánica 

Jarabe de proso- Cuautla La granja n.e s.d. Ccrtífic¡¡ción Té de zarzamora Sh:rra de La ~rnnja 10.00 5.1!5 e ert i licador 
póleos y miel de More los url;!ánica y marca 110 501:\ Man:mtlim orgánr~:a CI 'CEI'RO 
abeja (Mexica especial 
tipo 0 1\NA} Ens;~ lada verde n.e Supermnn 10.1)0 ~.d. < i lnl>;1 l 

Sal de mar Colima La granja 3.50 2.00 Certificador 

Cayly s.·llad 300 g ,\¡;r<~-ur¡;am~:. 

producto orgc\nico orgánica OCIA Ensalada verde n.c Supcrumn 10.90 S d. 
mexicano 1 kg Gourmet Salad 2SO~ 

FU.ENTE: Elabor~IOn propia a p~rtit de investigación directa. 
n.e. no especificado. 
s.d. sin datos. 
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-Muyallo 

~ Al lo 

IThml Medio 

[])El Bajo 

(·l,~!l Muy baJO 

Fuefoll"e; Elabornción propia con base en información de Fertimcx. 1991. 
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MAPA 2 •t;!! .. 

LOCALIZACIÓN 01'. ARJ:.I\S OE PRODUCCIÓN ORGÁNIC.\. 
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1 
11 
111 
IV 
V 
vr 
VIl 
VIII 
IX 
X 

· . 

Mayo 
Tarahumara 
lluichól 
Mcset:~ Purépc:cha 
llunsteca 
Sierra Norte de Puebla 
Totonaca de Vcracruz 
Otomí 
Ma7.ahua-Otomf 
N;ihua, co~ta dl'l sur de 

Michoac.'en 

MAPA 3 
REGIONES INDIGENAS 

XI 

'\11 
XIII 
XIV 
X\.' 
XVI 

XVII 
XVIII 
XIX 
X). 

Región Meseta Chocho-Mhtccn· 
l'opolocn de Puebla 
N;íhua. O:e~nca-Puc:blo 
Niehu3. Jnlap3·M:~rtincz de la Torre 
N:ihun. Oriuba-Córdoba 
Popoloca·Náhua 
N:ihua-Tiapancco·M ixtcco-r\muz.go 
de Guerrero 
Chontal de Tnh:1sco 
C'hi.-.pa~ 

Yucatán 
O;~xaca 

f-Ut;NTE: lnslituto Nncíonallndigcnista. 
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PERSPECTIVAS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
EN LA AGRICULTURA MEXICANA 

INTRODUCCIÓN 

ALFREDO TAPIA ~. • 
FERNANDOGALVÁI\ C.•• 

DIANA E. BUSTOS C."' 

En el presente trabajo se realiza un diagnóstico de la agricultura mexi· 
cana , con el propósito de establecer las perspeclivas de una situación 
m7jorada al incorporar los nuevos avances tecnológicos. Para ello. en 
pnmer lugar, se llega a una aproximación en la definición y caracteriza
ción general de los nuevos avances tecnológicos, en este caso de la in· 
formática. y la biotecnologi~; en segundo lugar, se elabora un diagnóstico 
de la agrtcultura, el cual strve de base para establecer las perspectivas 
del cambio tecnológico que represemen una mejoria para los diversos 
enfoques de la agricultura mexicana: finalmente se presentan las con· 
clusiones derivadas del trabajo. 

. •Investigador del INIFAP·CIRCE-Campo !:x¡l(rimentalll~jío. aclualmencc cursa estu· 
d10s de doctorado en Economf3 d~: la Ciencia y la Tc:cnutogia, DEP-FE·UNAM. 

••lnvc:sllgador dc:l Programa Sistemas de: cxplotó!ción de la Tierra. tNIFAP-CIRCE-CampO 
Experlmen1aJ Bajlo. 

•••lnvesligadora del Programo de Sociocconomla. tNIFAP·CIRCE·Campo Experimcn· 
131 Baj!o. 
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