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1. INTRODUCCION 

1. L8S actlvidades de desarrollo rural han sidc una de las principales 
preocupaciones del sistema de las Naciones llnldas desde comienzos del decenio 
de 1960. En 1974 el Comité Administrativo de Coordinacl¿n (CAC) emprendió un 

esfuerzo destinado a lograr programas me)or coordinados y  mis eficaces de 
aslstencla al desarrollo rural, por intermedio del mecanismo del equipo de 
Tarea sobre el Desarrollo Rural del CAC. El Equipo de Tarea celebró su 
pruaera reunión en 1976 con la participacl& de todas las organizaciones 
interesadas de las Naciones Unidas. En dicha rcunrón el Equipo de Tarea 
prestó especial atención a la importancia que tenía la coordinacr6n a nivel 
nacional para atenuar la pobreza de los medios rurales. Una de las 
principales directrices en materia de desarrollo rural aplicada por el sistema 
de las Naciones Unidas frgura en la Declaraci6n de Principios y  el Programa de 
Acción aprobados por la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y  Desarrollo 
Rural, que hizo suya la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resoluci6n 34/14 de 1979. En dicha remlucl6n se pide al sistema de las 
Naciones Unidas que preste ayuda a los gobiernos en una amplia gama de 
actividades en beneficio de la poblaci6n rural. 

2. Las diversas organizaciones tienen definiciones distintas del desarrollo 
rural. Por elemplo, según la definición convenida por el Equipo de Tarea del 
CAC, las actividades de desarrollo rural orientadas en funcrón de la pobreza 
son las encaminadas a beneficiar a los sectores relatrvamente menos 
adelantados de la población de la6 zonas rurales. El PNUD, en su Estudio de 
evaluaclón N’ 2, definió el desarrollo rural como -un proceso de cambio 
socioeconómico que involucra la transformación de la sociedad agraria a fin de 
llegar a una serie común de metas de desarrollo basadas en las Capacidades y  
las necesidades de la población”. Para los fines de dicho informe, se 
entendían por -actividades de desarrollo rural’ aquellas financiadas por el 
sistema de las Naciones Unidas que se orrentan a satisfacer las necesrdades de 
toda la población rural o bien determinadas necesidades básicas de sus 
sectores mis pobres, por l 3emplo 108 cultivadores sin tierras, los aparceros, 
los pequehos prop%etarios y  los campesinos desempleados, así como ciertos 
grupos especxales de la población cm las sqeres y  10s )ávenes. En Oeneral, 
cuando estas actividades se llevan a cabo l nivel popular c-prenden, entre 
otros, proyectos relativos a la irrigación, la asistencka y el cddito para 
los pequefbs agricultores y  las cooperativas, así como al desarrollo pwuarío 
y  forestal, la sanidad, el IPc)orSmicnto de la nutrición, la educach y la 
l tencabn sanitaria bisicas, etc. 

3. En el presente ínforw w trata da l valusr 1s utilidad y ooherencia & 
los l afuerws re8lits608 por el 8i8tMs 60 les tiacione8 Onídss en materia 60 
4wwrouo rursl, osa is iatuh& 6 w*4r w aua&eíb. IU4 w al 
estudio tuviera un wlu~n uwjablar n l lk+m tr.8 pin l ttw wa 
a6elantdosr UlrktM Ta-, krrunbi y  la WgQbriar Odas, de ~~~, gcw m 
rSptewntStiwos br tro;l mitoa oultur8le8, trnQ(if8taoos y 9009r4t&aoa 
bistintor. nabída ouanta do b intormmi6n y  la 6wumntmi6n ptruntabg por 
el #UD y  los orgrnim l spssislísdss qcw n s 6 4snrwuo r(irs1, me 
ucnsi6d que en l ws tres mlwm n di8soaSa 6s un nboro utici0at0, uf 
0~0 68 una combínwi6n l vropida, da ectívi68688 Oe demrrollo rural en ourw 
o ya terminadas. Trrs proceder l un l nilirir prrltminsr, SS construyb uns 
mestrS de 25 pcOySCtO8 PuestOs en l McuCi6n por rl9uMs organízwiones del 
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l iatems de las Naciones Unldaa. Las conclusiones del informe se basan en un 

anállara detallado, en el eatudlo exhaustivo de la documentacibn y  rn vlsltas 
aobre el terreno, en relación con los 25 proyectos de la muestra (véase el 
capítulo II). Al mismo tiempo, en el anexo 1 figuran por aeparadc breves 
reaúmenea de cada uno de 106 25 proyectos. Además, en el informe se trata de 
exponer algunas ideas de alcance ~16s general aobre los mecanismos y las 
limitaciones del ‘enfoque por proyectos’ del desarrollo rural (capitulo III). 

Las conclusiones y recomendaciones del eutudio frguran en el capítulo IV. 

4. Por intermedr0 del sistema de las NaCiOneS Unidas se ha invertido un 
volumen conardarable de rccuraoa en loa esfuerzos l ncamlnadoa a mejorar la 
vida diarra de cientos de millones de peraonas que viven en condicrones de 

pobreza en loa medios rurales del Tercer mundo. A pesar de esta corriente de 

l aíatencla que ae ha mantenfdo durante loa últimos 25 anos, así CODD de las 

muchas evaluaciones y otros estudios publicados, Se dispone de posa 

información fidedigna aobre la l frcacra que tienen a nivel popular 106 

proyectos de desarrollo rural del alatema de las Naciones Unidas. Ya en 1977 

la Conierencia Mundial aobre itaforma Agraraa y Desarrollo Rural reconoclb la 
necesidnd de centrarse en los cambios institucionales que requería el 

desarrollo rural a fin de alcanzar a los sectores de pobiacr6n interesados y  
garantizar su participación efectrva. Unos diez anoa 6s tarde, se advierte 
una sensación difundida de inseguridad ante el papel que detiempena la 
asistencia del sistema de las Naciones Unidas y su eficacia en esta esfera. 

5. Los Inspectores se decidieron a emprender el estudio porque estimaron que 
existe cierta confusión e incertidumbre en cuanto a quiénes son los verdaderos 
benefrcrarloa de los proyectos de desarrollo rural que financia el sistema de 

las Naciones Unidas. Por consiguiente, en el informe se trata de examinar el 

grado en que las actividades del sistema llegan a loa sectores más pobres de 
la poblaci6n rural así COIDO la medida en que éstos participan en SU eJecuclón 
y en loa esfuerzos por lograr resultados a largo plazo. Como podrá 
apreciarse, la situación M es del todo Satisfactoria y en el capítulo IV se 

hacen algunas sugerencias aobre posibles meJoraa así COIPD aobre los cambios 

que sería posible hacer en el modus operandr tradícíonal de las organizaciones 
operacionales del sistema. E8as sugerencias y recomendaciones deben verse 

como la contribución de la Dependencia Común da Inspacoí¿n al debate general 
en curso sobre la pertinencia y la eficacia de las actividades operacionales 
para al daaarrollo que lleva a cabo el sistema. 

6. Lvs fnapectorea catán convencidos de que el sistema de las 

Naciones Unidas, a pesar de sus evidentea limltacionaa, tiene todavía mucho 
que ofrecer. u l statancza que praata tima La ventaja comperativa de no 
8etac wj*ta l mndiCwne8. 8~ pO8ibilldado8, 61 w exigua raclonalíau~ar 
dabtdamanta, 8iguen intactm. 

1. 11 prewnta l rtudio nO hubiera 8idO porlb18 8ln ls ayu& y h8 pmiantaa 
l xplicriones 6 un grrn abrro da ParOoM8 rn 18 88da da 1a8 org8ni8uíonea 

del #Latna, an ti8 aapitalaa da loa jmírea ví*itado8 y, lo que no ea mano* 
igOrtant8, on laa aldom donda u aplíaam Ao proyector da deurroll.0 rural. 
00 lnn celebrado conwrucíona~ d8 gran utilíd&d 8 Codos los niveloa, entra 
ellas l I9unm muy 88tí8Ulantes ubre l l tetrono man Aoor proptoa baneficíarioa 
0 8~s rapraaantantaa. Se reCOmca aquí oon grrtttucl la dedícacibn y la 
cooperación de todos loa interesadoa. 
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11. ANALISIS: PAUTAS, EXITOS Y LIMITACIONES DE LOS PROYECTOS 

1. La muestra 

8. La construcch de la muestra de los proyectos que debían vlsltarse y 

evaluarse pasó por varias fases. Después de efectuadas las vaaitas a las 

principales organizaciones interesadas en actividades de desarrollo rural 

(PNUD, UNICEF, PMA, FAO, OIT), me reunieron 106 datos bksicoa que llevaron a 
una selección de los tres países africanos menos adelantados. El principal de 

los criterios utilizados fue la existencia, en número y diversidad suficiente, 

de proyectos de desarrollo rural completados o en curso, inclusive proyectos 

de desarrollo rural integrado en cada uno de los paises. Se idcntifxaron lo6 

tres países -8urkma Paso, Burundi y Tanzania- y SC reunieron y analizaron los 

datos bisicos de todos los proyectos de desarrollo rural ejecutados a partir 

de 1975. Después de un nuevo an¿lisis, y previa consulta con las 

organ;taciones interesadas, se construyó una muestra estratifIcada ad hoc de 
unos 40 proyectos en los que se trat6 de obtener una mezcla representativa * 

conforme al organismo de e]ecuci¿n, la fuente de financiacrh, la drmenarón, 

la durach, etc. Se hizo un esfuerzo especial por lnclurr proyectos que 

fueran lo bastante “antiguos” como para haber sido evaluados. También se 
trató de excluir los proyectos demasiado recientes, si brcn esto no siempre 
resultó poslbie. 

9. Después de un nuevo estudio de la documentaci6n bhca de los proyectos 

que presentaron las organizacronesr fue necesario reducir la muestra por 
razones logísticas o practicas a fin de facilitar la visita aobre el terreno. 

Se eliminaron también de la muestra dos 0 tre6 prOy6CtO6 por considerarse que 

no se trataba de proyectos de “verdadero” desarrollo rural o porque sus 

efectos sobre el desarrollo rural eran demasiado mduectos (por ejemplo un 
Instituto de capacitación en desarrollo rural). 

10. En consecuencia, la muestra en que se be66 al anSlis*a tuvo las 

características aiguienter: 

País 

I 

FAO OIT PMA ONUDI UNZCEF UNESCO Tot81 

l 

I Burkina Faro 2 2 1 1 1 7 
Burundi 4 1 1 1 1 8 

Tanzania 6 1 1 1 1 10 

Total de proyector 12 4 3 3 2 1 25 

T&onLcmsnts 16 suaatra -ran& &a do 25 l prOy~~tOme, debí& 6 

qur 4 lar aocuanciaa b proyectoa (por l 3empto tua 1, tua 1:) w 
aomidaaron wmo un aelo proyoctc y  b) loa wwoa de Prcwctos (oa docír un 
proy6oto principal 0011 varíoa oomponentes) ee oonsiderwon de h l iru 
manera I/. 

r/ Para rdr detalle6 vhnre los resúmenes de 106 proyectos que figuran 

an el anexo 1 del presente fnfOrIW* 
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11. Desglose según el monto del presupuesto (todas lAs fases Y fuentes 
Combrnedas): 

menos de 200.000 dólares de los EE.UU. - 4 

200.000 a 1 m1116n de dólares = 2 

1 millón a 3 mllones de d61ares = 8 

mis de 3 millones de dóiares = 11 (incluso tres proyectos con 
presupuestos por un total 
de mis de 10 millones y  uno 
de 42 millones de d62are6) 

12. ?ucntes de financiAci6n: PNUD 6 
Fondos en fideicomiso 4 
@lúltiplcs (es decir PNUD m6s 

fondos en fideicomiso) 7 
UNl’CEF 3 
Pt4A 3 
Fondo6 del premquerto ordinario 2 

13. Duración de los proyectos: ocho proyectos duraron menos oe tres anos 
(0, tratándose de proyectos en curso , estin progrAmados para durar menos de 
tres anos). Dleclsiete se Aplicaron durante I& de tres anos. Varios 
proyectos (nueve proyecto8 de do8 fases, un proyecto de tres fASes) tuvreron 

una e]ecución uhs bien prOlOngAdA con dos y  hastA tres fases. Al efectuarse 
el Anilisis de la Dependencia Común de Inrpeccrón, 8 proyectos se habírn 
completado y  17 se hAllAbAn en CUr80. LA mayoría de estos Últimos errn lo 
bastante l antiguosg cato PACA llevar t cebo un l íercicio l ficA2 de AvAluaclán 

(CS dtcar hAbiA pA8AdO un nÚInAr0 8UfiCiAntA de AnOS 0 de fA8AS derde su 
creación y/o 6e hAbiA prepArAdo un ínform fOrmA1 de evAluACión). Tres 
proyectos se hAllAbAn en su primtr AnO 0 en Sun prLotror 18 mests, y, por 
consigumntt, era demAsiAd0 pronto pArA hACtr UnA AVAhAci6n A fondo de h 
tjtcucih. 

14. Tipos funcrontles: 1~ AbrUmAdOrA mAyOriA dt 106 proytctos ttníA por 
función primordial al 'apoyo dirtcto" (20), lo CUAN no l 8 dt 8orprtnder, 
vlnitndo A continuAch 1~ %onrtrucci6n de inrtitucLontrm (5). En curnto rl 
tipo funcionrl IecundArlo, 1~ construcción dt Ln8tttuciones vino tn primer 
1ugAr (g), StguidA por tl APOYO directo (4)r lr formAci6n dirtcta (4) y loe 
proytctos txperimtntAle6 (2). En rtAlidAd, tl thrS!inO ‘APOYO dirtcto. AbreA 
una gran VAtitdAd dt proytctol, qut VAn dttde tmpliO8 proyecto8 dt gran 
inttn8rdAd de mino di obr8 y  prOyWtO8 dA AlímAntOS A CAabiO dt trab8j0, en 
108 CUAlt8 p8rtiCípbrOn Ciento8 de tCAbrjdor88, iu8tA &A A8ishn@U en 

p8qUtfh l 8C8h prA8tAdO8 A UllO 0 do8 9rUm# 0 WOpArAtiVA8 68 tldet tn 
baMflolo de ume manen peraonm. 

2. ~tOdOlO& Y 8ni1i8íe 

15. Ant.8 60 AfActu8r 1r8 viritas mbre 01 ttrrtnh at ubtlírb l fOn& h 
~umtnt~i¿n tolatíva A lar 25 proyroto# y w propArAron Líobu norrulímdar 
do dAto8 #obre Lo* proyoator l rf oQl0 0uortionrrLor rbiortos prrr kr 
l ntrw1rtrr. U8 Viaífa8 A tim tras min# l sfUviertbn 4 08rqO da diatintO8 

tquipor (inttgrAdo8 por un mpector Y un Lnvtrtlpt4or) y  m l focturron l n 
julro dt 1987 (burkint Ptt00)~ fobrrro y  urm dt 1988 (Burundi) y aargo 
dt 1988 (TAnrAdA). -8 tquipO8 PArArOn d8 bo8 l ttt8 8AMnA8 tn cada mi8 



-5- 

reuniendo y  examinando nuevos datos, vlsitrndo los proyectos y  las 
dependencm uwn*terlales que se ocuprban de ellos, y  discutrendo tanto 
los proyectos como cuestiones de csricter mis general con funcionarnos del 
Goblcrno, representantes del sistema de las Nscrones Unidas, expertos, 
miembros del personal de contraparte, bsneficrarios (siempre que fue posible) 
Y otro6 funcionarlos de los donantes multrlatersles o bllaterales. En total 
se realizaron mis de 100 entrevistas. 

i6. La Última fssr de la investigación consistió en 18 consolidaci6n y  
el anillsis de los datos reunidos. Se utilizó un formato normahsado de 
ClaSlflCaCi6n para l v8luar csda uno de los proyectos en t&rminos de 
unas 400 variables de diseno, l lecución, control, revisión y  efectos 
obtenidos. Esto permltxó rdenttfrcsr las pautas de los éxitos y  hmitaclones 
de los proyectos. 

17. La exposrci6n que se leeri mh sdelante debe Lnterpretsrse con clerta 
prudencia. Debrdo a la diversidad de los proyectos comprendidos en la 
muestra, la comparabllrdad real de las evslusciones de los distintos proyectos 
es algo problemátwa. Ias proyectos diferisn consrderabAemente en su 
drmenslón, alcance, comple)idad, estrategra, beneficiarlos y  duración. 
Tal vez no sea del todo pertinente comparar entre sí un proyecto pequeno, 
de un solo objetivo, aplrcado durante un ano a un costo de 200.000 dálares, 
con un proyecto de desarrollo rural de muchos donantes y  de f&nes múltlPles 
aplrcado durante diez anos, no ran algunos problemas, a un costo de 40 mrllones 
de dólares. Ademh, muchas veces no se dispuso de elementos esenciales para 
el au~lisls, o bien éstos eran rnsufrclentes 0 contradictorios o se 
presentaron de manera muy distinta, según los distintos íntereses, conceptos, 
formatos y prhcticas de las diversas organltsciones del sistema de las 
Naciones Unidas. Naturalmente, 18 ponderscr6n l interprstsción de los 
elementos de snilisls es cuestión de criterio, y es preciso tener en cuenta 
las tendencias o inclinaciones subjetivss de los observadores. No obstante, 
a pesar de todas estas limltscíones, los Inspectores consideran que las pautas 
que fIguran s contlnusción -ue se prewntsn cmta conclusiones amplias mis que 
como anillsrs estadísticos precisos- conforasn un curdro general de los ¿xítos 
y  limltaclones de los esfuerzos de dessrrollo rursl del SAstems de la8 
Naciones Unidas. C&e sen818r 1s fcecuencrs con que se repiten algunos de los 
problemas idrntif icsdos en materia de phnit icaciãn, l jecucí6n y  resultsdos, 
problemas que spuntsn s aspectos que reclsmsn stenci6n y  tal vez pstifican 
una nueva l vsluscíón del papel que desempefls el sistems en la8 sctivrdsdes 
destinadas l los sectores populsres. 

3. Plsnificscl6n y  dise& de proyectoa 

18. tn general, 1s conorpcí6n tirioa y  rl dintA ds loa 2S proysctos de 1s 

NuootrI da lr Dopa&enol~ QorQn 6@ Ja@ioooA4a * 01 Bm l n Qrw @s 
gomulrron- waorn 80s l rmonsblennte* bumaoh Sl 6inlio dA0 ss aomsidsr6 

l insufícientro on unoa 011~0 oa101) rltdador 40 la mito6 aí los proysctos H 

oonsrderrron en k oatogorir •400ptablo~ y 01 &iwM tt» %uono* on 
slsts c8808 y. Los proyectos financiador por 01 WDD parecrn uner mejores 

Al Una ccapsrscibn con lrs Conclurtonor l qw 11096 la Dependench 
Común de Inspscoibn (258 dr proyectos %usnos*, 408 Qcsptsbles*, 
358 l insufxientss”) en su informe sobro ks sctivtdrdss de cooperaci6n 
tícnrcr en Sri Lanka (JIU/W/79/l6, pirr. 30) pusce inbrcsr qu rl diseflo de 
proyectos ha ms)orsdo de mmers consídersble en 01 sistems de lar Nsciones 
Unrdss dursntr los Últimos 10 s 12 sflO8. 
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calificaciones que los proyectos de los fondos fiduclarlos (en los cuales el 
documento del proyecto es, en la mayoría de los casos, de un ti?o de contrato 
menos detallado). & mayoría de los proyectos m¿s recientes parecen haberse 
beneficiado tamblbn de manera considerable de los esfuerzos reallzados en el 
sistema de las Naciones Unidas por normalizar la presentación de documentos de 
proyecto. 

19. Es difícil evaluar los hechos que llevan a la preparación de los 
documento de proyecto. pormalwnte, la primera propuesta de un proyecto 
proviene siempre del Gobierno receptor, pero cabe pensar que, 
extraoficialmente, el inícrador es el organiaw de l jecuci¿n ya sea en la sede 
o sobre el terreno (14 casos) o que se trata de una c&inaci¿n de esfuerzos 
que hace difícil distinguir los origenes del proyecto (10). No se encontraron 
pruebas de que mnguno de los proyectos 6s emprendiera a petici6n de los 
beneficiarios directos a nivel local o popular. Sin embargo, en siete casos 
se encontraron pruebas de que los bcneficíarios babían sido consultados e 
informados antes de empezar el Proyecto. Al parecer, en unos pocos casos 
(UNlCEF en Tanzanía, OIT en Burkina Paso) el proceso de consulta se llev6 

más adelante, en el sentldo de que las autorrdades regionales o locales 
participaron pJ.énamente en la fase de planificación, mientras que los 
beneficiarios a nivel de las aldeas lntervinreron en cierta medida en el 
proceso. Se trata de las excepcrones que confirman la regla: las actividades 
de desarrollo rural del sistema de las Naciones Unidas se llevan a cabo, en lo 
fundamental, ‘de arriba-abajo. y  la opinión de los beneficiarios no se tAene 
en cuenta o bien es muy difícil consultarlos en la fase de planifrcaclón, en 
vista de la rigidez de los actuales procedimientos usados durante esta fase 
(no es de sorprender que los proyectos sobre el terreno de UNICEF, con mucho 
la organrzacion s&s ‘flexible. tratíndose de la planificación y  la 
replanif icación, sean los que han tenrdo mayor éxrto en lograr, al menos 
en cierta medrda, la participación de los beneficiarios directos). 

20. En todos los proyectos exrstía un documento de proyecto o su equivalente 
(por ejemplo un contrato eobre los fondos en fidercomiso o los proyectos de 
subzontrata) y  en todos los documentos de proyecto se examinó el problema 
concreto en cuestión de manera ratonablrwnte acertada (cuatro *regularesor 
ninguno ‘insuf lclente”) . En cambio no se analizaron tan a fondo otras 
consecuencias de carácter m&s general, por ejemplo la manera como el problema 
concreto se relacionaba con las cuest&ones mis amplias de desarrollo 
(cuatro l regu;aresg, cuatro .insuficientes.). 

21. Todos los documentos de proyecto contenían UN declaracibn wbre los 
objetivos inmediatos. con cetro acoepoícne8, &8 rrsult8dor que drbía 
alcanzar el proyecto sa l nuncAarw ckbrurate. sin embargo, 013 ciwc oeeoa w 
ae enuncfaron l ws objetivos en thUo8 nasurrbtbr y en ou8tro esto w hizo 
de manera fnsut rciente. veíntitrds da lo8 doountor & proyecto8 wntenibn 
una fecha l rpecífica de termrneoi6n. 
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22. Aunque en todos los proyectos se l nuncraron los obletlvos de m6s alto 
nivel, en relaclón con los cuales se pensaba que el proyecto aportaría una 
contribución, el examen de ~6100 permltiria el logro de los ob)etavos 
ínmedlatos contrrbuir a losobìetlvos m6s amplios fue mucho nds limitado: 
en dos casos no se procedió a este examen y  en ocho el examen no fue 
satisfactorio. En la mayoría de los documentos de proyecto se l wablecía de 
manera convincente que los ObJStlvOS se hallaban claramente rtlacronados con 
las altas prlorrdades del Gobierno (18) y  en que, durante w l ]ecucr¿n, el 
proyecto cncajaria debrdamante en uno de lorr programar gu8ernamentale~ (17); 
8610 cn siete casos sa consrderó lo que debía ocurrir dcrpuir de terminado el 
proyecto. 

23. En la mayoría de los documentos de proyectos se biso una descripcibn 
.buena. o ‘regular. de la naturaleza y  el tipo de insumos que deberían 
proporcionarse así como de 1~ actividades y  tareas que se emprenderian 
durante la e]ecución. El l xwen de la estrategia de e)ecución -eI decir, la 
manera como las actividades deben vincularse entre d para alcanzar los 
resultados previstos- fue mucho mis dhbil: no se hizo en dos cano8 y  en Otros 

ocho fue l ineuf iciente”. 

24. La mayoría, 61 no todos, los documentos de proyecto fueron relativamente 
precisos en su descrrpción de los derechos y  responsabilidades de las dlversas 
partes interesadas, del número, naturaleza y  el tipo de ummos que deberían 
producirse, del plan de traba]0 l opecífico y de los objetrvos que deberían 
alcanzarse en las diversas fases. En todos los proyectos, con pocas 
l xccpcrones, se identrfrcaron también los indicadores que permitirían medir 
los progresos y  resultados consegbidot. 

25. Se comprobó que otros elementos descables en un buen disello de proyecto 
eran menos frecuentes: 

a) 

b) 

CI 

41 

dio en 12 proyectos se examinaron los efectos que se esperaba 
alcanzar, es decir, los cambios que debería producir el proyecto en 
la sltuacrón del desarrollo; 

dio en tres documentos de proyecto @e examinaron de manera adecuada 
ciertas importantes limitacroner y  wpuertor que afectarían el 
proceso de ejecucióni 

~610 en un documento de proyecto w mnciomron l ttrstegias o 

posibilidades l lternatíva~ para la l Jecuci6n y  las CawneI por laS 
cuales no w lar conríderaha 8decua48~; 
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26. m era de esperar, los ob)etivos de todos los proyectos estaban 
relacionados con el desarrollo rural y/o la soluci6n de problemas que 

afectaban l las poblacrones rurales. Sin embargo. se comprobó que en tres 
caeos los proyectos dlo tenían una relacián indirecta con el desarrollo 
rural, ya sea porque prestaban apoyo a una función de xnvestigach 

(ORT/81/032) o porque se encaminaban prrmordialmente al fortalecUslento de 
dependencias adminrstrativas del Gobierno (BDI/78/003 y BRF/81/005). 

27. Una oonclusrón interesante fue que las l ctividrdes de desarrollo rural 

del sísteme de las Yacrones unidas no Se destinan necesariamente a 106 
sectores do pobres de la poblaci6n rural. S610 en unos pocos casos (6 6 7) 

se establecr6 claramente en los documntom de proyecto que los bencficrarios 
directos de la actividad serian los sectores pobres de la poblaci6n rural o 
los m6s necesitados. Un nbeco considerable de proyectos (10) parecía 
deatinado a toda la poblach rural ris que a un determinado grupo. Seis 

proyectos estuvieron destínados a grupos generamnte menos favorecidos (por 
l je8plo mujeres, alumnos de las escuelas príutías, trabajadores de 

plantaciones) y un número igual a los grupos qw aería difícil definir COW 
menos favorecidos, por ejemplo, agricultores que poseían tractores o grandes 
rebaf!os, funcionarlos públicos a nivel local o distrital, etc. 

28. En la mayoría de los documentos de proyecto (20) se preveía 
específicamente la participación directa en la ejecución de los funcionarios 
públrcos a nivel local o distrito1 y/o la participaclón de otras autoridades 
locales (por e)emplo funcronnrios elegidos, jefes de aldeas). En 14 proyectos 
se estableció la participación directa de los beneficiarios finales en la 
ejecución, pero sólo en ocho caws se mencionó el traba]0 voluntario o las 
actrvidadcs de ayuda propia. 

29. Las conclusiones que anteceden parecen indicar que si bien, en general, 

la planificación y el drseho ae proyectos parecen ser razonablemente buenos, 
subsisten cierto número de limitaciones, algunas de lan cuales IDcrecen 
atenc& urgente: 

0) 

b) 

dl 

la participac& de 10s benefiCiariOS en la identificación y el 
diSeti de los proyectoS eS escasa si no inexistente; en 
consecuenoia, las l ctívídades de desarrollo rural se efectúan en lo 
fundamental .de arriba-abajo’ -10 cual afecte probablemente la 
l jecucr6n (dase úa adelante) r 
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d) 61 bxcn en la mayoría de los casos se rdentrf 1ca a 106 
beneficiarlos, en los documentos de proyecto suelen tratarse de 
manera vaga las cuestiones de camblo social, es decrr quién saldrá 
ganando y  quién saldrd perdiendo con el proyecto/actividad. A veces 
esto da la impresh oe que los documentos de proyecto se nC.1 
redactado en una especie de vacío social. 

4. Ejecución 

30. Se experimentaron demoras considerables en la ejecución de prácticamente 
todos 10s proyectos de la muestra. Si bien no debe exagerarse la importancia 
de esas demoras, en 13 casos los resultedos y  ínitos de loe pryectoe quedaron 
seriamente afectados por ellas. m 8610 cinco proyectos las demoras no fueron 
causa de problemas importantes de l jecucí6n. Las causas principales de las 
demoras, en orden descendente de frecuencia, fueron los siguientes (var tos 
proyectos fueron afectados por múltiples demoras) : 

- suministro de instalaciones, equipo o servlclos de parte del 
Gobierno (20) 1 

- problemas administrativos y  tknrcoe (16) i 

- aslgnacrón del personal de contraparte o de personal nacional del 
proyecto (15) ; 

- llegada del equipo (14); 

- selección y  llegada del personal Internacional (9); 

- escasez de materrales de conetruccih o de servicios de transporte (7); 

- factores políticos (5); 

- robo o deterioro del equipo o materiales del proyecto (4). 

31. Naturalmente, las demores no fueron loe únicos factorc- que afectaron 
la ejecución de proyectos y  llevaron a modificar loe planee originales. 
J,OS cambios más frecuentes fueron las revierones presupuestarias (161, por 
lo general aumentando las l eígnacionee previstas (aunque dhmrnuyhdolas 
en algunos pocos caeos, debido l la falta de insumos eeencialee que 
obetacul~zaron la entrega); vinieron l oontineución la raviai6n de 
actividades (14). loe ca8bioa en la WC~IICI~ da l jwucibn & k8 actividado 
ka pwyecto (12) y  loa tc&NofeMnoL1I Lqortont.8 4s poMabe (U). ba8 
rovL*Lone8 l u*tentívaa de loe 0bjotivM y  U l 8tC*~h tiI pSqlwt0 tuoron 
WM& framleates (4). 81 r*#ltdodolwumaaolorw~abfmacwno~ 
fu. que el oalw&rlo orlgílnl n rmpe¿ en nm8 ti l.a uud b &8 
proyectos (8); A4 proyector debieron prorroga-8 y  en Ao outro oaaom 
trstantrr ara muy pronto p8ra Wr #t Y rmpetarfr 0 no 01 orlendarlo 
origiMl. 
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32. La calidad del apoyo adminlatrativo y  técnrco prestado a los proyectos 
pOc las oficinas sobre el terreno y  por la sede de los organrsmos fue dafícil 
de evaluar. Se recibieron pocas queps en cuanto al apoyo proporcionado tanto 
por el PNUD como por las oficinas exteriores de los orgamsaos. Los casos de 
malos resultados tanto en cuestiones sdministratlvas (10) como técnicas (8) se 
observaron con mayor frecuencia en la sede de los organlwos. En varios casos 
se comprobó la incapacidad de las diversas dependencias técnicas de la sede 
para prestar un apoyo ticnrco coordanedo a proyectos de desarrollo rural 
integrados o oultisectorrales. 

33. Otro de los aspectos de la ejecuci6n que se exsminó fue la relaci6n entre 
los proyectos de le muestrs y  otros proyectos. nis de 1s mitad de lo8 
proyectos estaban relacionados o coordinados con otros semejsntes. 
No obstante, en la mayoría de los caws, la relsción fue al90 problemitica y  
se observaron varias limitaciones: falta de intercambio de informaci6n, 
prictrcas financieras o administrativas diferentes que hacían difícrl 1s 
coordinscibn, conflictos de campetencia ocssionales entre les organismos de 
l jecuci6n. BI vsrios caws la coordinaci6n era ris formal que sustancial y  no 
se habían construido verdaderos ‘puentes. entre los proyectos. 

34. Desde el punto de vista de los mkodos de la estrategia de la e]ecuclón, 
la mayoría de los proyectos parecían ser más bien tradicionales (es decir 
expertos + personal de contrapsrte + equipo) y  no eran de un planteamiento 
particularmente rnnovador. Sin embargo, en seis a ocho calos se encontraron 
aspectos nuevos o no tradicionales. Entre éstos f  ipuraban esfuerzos 
especiales y  eficaces de participación popular , ~010 el establecimiento de 
grupos de muleres o aqrrcultorcs ]¿venes que generaban ingrews, 
planteamientos flexibles y  110 centralizados de l jecuci6n a nivel de las 
aldeas, uw de t¿cnicas de gran intensidad de manc de obra y  actividades de 
autoayuda, etc. En unos cuantos caws, los proywtos SS ejecutaron con éxito 
a nivel local sin la presencia , o con una presencia mínima, de extranleros. 

35. En 20 proyectos participó el perwnsl internacional, ya sea de las 
Naciones Unrdas (18) o contrstado (2). En siete proyectos trabsjaron menos 
de tres expertos; en nueve proyectos participaron de tres l cinco expertos y  
8610 en cuatro proyectos mis de seis expertos (este niruro comprende dos 
proyectos MIo contrata , en uno de los cuales intervinieron 
unos 20 txtrafgeros) . 

36. En seis de 20 proyectos SS identificaron problemas importantes en cuanto 
l las calificacronss y  la pttwntlidtd dsl psrwnal contratado 
intornwionalmtnte. En 90msrs1, los experto8 pstscian t&cniosmsnts 
cblificsdom par8 su labor y  aspscte ds dst oríentaaibn y dswqrhr mm 
tuwíanas. 1CICO~troaAiWI)~~rgor*Zkoho6~~~eUor 
romídían prmnontannta on sl lx98r 61 pfoysago. m ouadro p4reos g890 
nn p08itíW en auanto l la 0apaaíddd a0lrl/psrmomsl 4s trrbrjar eom l l 
parmml a4d0aal y  6 trarmmttirla -tiento8 thíaor. k rogirtrrr~ 
Caabiin 419um8 oowntsrios wbre lsr wtituber srrogsnks u o&sntsmriu & 
108 txprrtos. 

37. Sn tados las ~roytatos psrticipó sl ~rsoasl nctonal ds pcomctos 0 al 
mrwnal de contramrtt. h vista de qur bobos proyectos aran de *apoyo 
directo*, l mtnudo participó en tllor qrsn nhsro ds psrsonsl nscíonsl. 
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En diez proyectos pertlclparon más de 20 ralembros de este personal y  miS 
de 50 en cinco proyectos. Estas Clfras comprenden la mano de obra contratada 

de manera permanente pero no los traba)adores/beneflclarlos ocasionales, por 
e)emplo en los proyectos especiales de obras de la OIT, que emplearon 
hasta 300 trabaladores en un determlnaoo momento. 

38. Se regrstraron problemas de contraparte importantes en mks de la mitad de 
los proyectos (16). En orden descendente de rmportancka las prU’rcipales 
llmltaciones que afectaron la labor del perwnal de contraparte fueron las 
sigorentes: falta de apoyo, administrativo o de otra índole, de parte del 
gobierno (17), grandes demoras en la wlecci6n (15), problemas causados del 
rápido movimrento de personal (15) y  rctcncaón de puestos despu¿s de la 
partida del personal extran)ero o de terminado el proyecto, (10). A pesar de 

estas deficiencias, la mayoría del perwnal de contraparte parecía .hacer una 
contrrbucrón global efectiva (15), dro la impresión de estar relativamente 
motivada, se desempefló activamente en el proyecto y, en la mayoría de los 
caws, fue capaz de aprender nuevas técnicas. 

39. En casi todos los proyectos se hlcleron otros insumos qubernamentales 
adembs oel personal nacional: fondos, equipo, aervlcios, espacro o edifzcios 
para oficina, administración. Si bien esos insumos se utilizaron siempre que 
se dispuw de ellos, el problema prrncipal fue su oportunrdad, que resultó 
adecuada tan sólo en tres proyectos (se comprobaron demoras prolonqadas 
en 15 casos). Los retraws en la lleqada del equipo o la l ntreqa de 
rnstalaciones fueron el problema mencionado con mayor frecuencia. En cuanto a 
la calidad de esos insumos, los resultados obtenrdos IndIcan que fue 'buena. 
en la mitad de los casos e ginsufrcrentew en la otra mrtad. 

40. Con una wla excepci6n, el sistema de las Naciones Unidas proporcionó 
equipo en todos 10s proyectos. En la mayoría de 10s caeos los cqulpos fueron 
tanto fungibles como no fungibles. En más de la mitad de los proyectos el 

equipo resultó fundamentalmente aceptable en tirmínos de calidad, raprdex de 
rnstalación, adaptaci6n al uw local y  utilidad permanente para el Gobierno. 
Sin embargo, se presentaron serros problemas en la compra y  la entreqa del 
equipo, que parecen haber afectado a casi todos los proyectos en mayor o menor 
grado. También se observaron en muchos casos problemas de mantenimiento 0 de 
disponibtlldad de p~eoas o repuestos, que fueron causa de que no ue utilizara 
alguno de los elementos prrncipales del equipo. 

41. La capacitación formal fue uno de los componantes en 20 proyectos. Esto 
actividad iba desde la formwdn en el emplw l cargo da ~nsttuctorer 
extranqeros hrta institucionrr formales da educación con cientor be alumnos. 
~1 ~rnecL6n méa frecuente fue la toructh otorg4& por l -pertos y  por 
personal de c8pacitsción forndo localWnte (14. Sn U msy rfr de loa QH(rs 
loS vea 4s O~LUOti -~tívMaAta @am 4oau l aa lor 
proywt5a de l8 muestra- n rrplíaMon mnforae l lo prevíH0, &ngue 

fgwuentmante u r~iattaton pmblwu m Ir 0gotWnU y k ~llbrd b &8 
wrvícíc8 l inrtblacíonar da apoyo. h *Arios proyoctea w oaprobncon 

t&i/n dífMultede8 para identificar l bs l M8nO8 0 &r formlá ti nboto 
& prsonr8 que l rtaba prescrito. sblowoeor~ron~uiunpequeRo 
número de proyector (7), y  demmron UN tuncA& urgí~l an cqprmcibn 
con los dem&s elementos. Aparte de les dificultades de l logir 108 kc8rios y  
de obtener oportunamente liconcías de sus l ~ldos, no w prrnntaron probl@88s 
consrdcrablea en relación con las becar. 



-12- 

42. Estas COnCluSiOnQS ponan dQ KQ~~QVQ una sarie de problemas que afectaron 

18 QjQCUCí¿n de 108 PrCyQCtOS. mmws furroh problsmaa faccurntcs que no eran 

propros de las wtividades de draarrollo rural. El hecho de que hayan sidp 
tratados muchas VWQS l/ cn rl passdo y 8i2an en gran medida sin solucMh Qar 
en sí mmw, un8 de la; conclusionas: 

4) 

b) 

C) 

d) 

Una buena programach da proyectos QS la QxcQpci6n m6s que la 
mgla; son muy frecuentes las O-ras en rl l uainmtro de insrupoSr 
t8nto de partQ &l GobiQrnO CQO del síatQma de las 

SacionQs Unidas. u pnracQr, SQ Qspcra que 108 proyectos pcrmitirin 
ObtQnQr grSndQ8 rQSUltbdOS dQmasiado pronto pQr0 hQg0, COIDO QS 

inQvAtSblQ, se rQtr4SW debido l problesas dQ Organiwi6n y 
logística. Tal VQS UM SOlUCi6n PQrCiSl Q QStQ prOblQM Seri8 

prever un período dc l dQspQguQm o l iniciaci6ng sl CoIiQnso dQ1 
proyecto, durante ~1 cual SQ l rQuniríang los l lQmentoa 
indispensables antes dQ prowddcr l la l jQcuci6n a un ritmo normal. 
Siempre que fUQra pO8iblQ, QItO podría hWer8Q dcrigsando por 
adelantado al AaQaor T&cnico Principal WP) o al dirQctor dQ1 
proyecto 0 a mbos. 

El suministro dQ ínsunos del &biQrnO (personal, instalaciones, 
servicios, etc.), es un problems frecuente y partfcul*r=nte serio. 
Debe reconocerse la cuga que Qsto representa pUa cl tibicrno, 
WbrQ todo si -como ocurra6 en loa tres pabQS visitados- CStQ dQbQ 

atender un gran nhero de proyectos de ccopQraci6n técnica de WC~OS 
donantes distintos y 1s capacidad nacional dt absorcián QS 
1AmAtSdQ. Es preciao dar muestras de prudencia al progrmar los 
prOyQCtOS, a fin OQ no imponer crrgas ínnccaaarras. Siempre qUQ 6ea 

posible debe fomentsrse la descentralización de las funciones 
naclonales de apoyo y  control de proyectoa, del nivel central al 
nave1 regional. 

También os necesario trstsr la cuestión del movimiQnto del Personal 
oe contrapartc, qua SUQ~Q ser ripido. Cuando los prOyQctO8 Wn 
parte dc la Qstructura addniStrafAV4 normal da1 bbíQrw (central, 
regAona o local), y no se sdministran por intQrDQdA0 dc 

dependencias QS~QC~~~QS de gesti6n dQ proywtos, el frnóecno pQracQ 

Ser ah ficil da controlar. Tambh hsy qw brsslentar al uw dc 
depQndQnCiaS QSpQCiblQr dQ 9QStión de prOyQotO8 PLlQStO qUQ, por 10 

general, aQ hallan l Carg0 de QCjUípOS QXtrSn~8rO8, dQSbliQnt8n ia 
motivaci6n del pQrwM1 di contt~psttQ y craw ptOblQM8 di 

aostenimi*tWO. 

Y Por l ~Qmpl0, Sn v4rios Intocrs di k Dspssd~bois Co86n di 

Inspección, Qn particular JIU/REP/79/16, pitr. 65. 
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en los proyectos de fondos fiduciarios, en los que el donante tiende 
a elercer cletta Influencia en les compras. Esto tiene por 
resultado que algunas veces se 1mpOnga a lis proyectos una 
tecnología inadecuada. 

5. -ro de los ob]etlvos e rmpacto del proyecto 

43. L8 mayoría de los dOcumentos de proyecto contenían ob)etlvos fnmedlatos 
enuncladoe en t¿rmim8 mn8Ur8ble8 0, por b ~-8, 8e preveía el 

c8tablccLmrento de indicadore a medida que l v8nzara el proyecto. Sin embargo 
108 InópectOre8 110 h8n tratado de evaluar el logro de 108 0b)etrvOs de los 

prOyeCt08 en tkminOs men8urabler 0 cuantifrcablc8. W virta de la 
complejidad de muchos de 108 proyactos, que entrafiaban diverw8 objetivos y 
activrdades y en los que intervenían mucha8 vece fuerra aociale8 rmposibles 
de CUantific8r. fUe precis0 ba8ar8e en una evaluación m&8 rnformal habida 

cuenta de una cotnbinación de ob8ervacione8 8obre el terreno, análisis de 18 
documentaci¿n y conversaciones con cl perw>nal del proyecto, los participantes 
y los beneficiarlos. 

44. La lnformaclón reunida rndfca que en ds dt la mitad de 108 proytcto8, 

el prOduct0 fue tl que Be habi8 previsto y, 8 8~ vez, contribuyó a los 
resultados deseados (run 81 la contribuci6n del producto 8 108 rtsultados fue 
8610 "insuflcltnttD en Ocho CaSOS). En t¿rminOS generale8, 108 obìetivos 

inmedirtos 8e logr8ron (0 8e e8tán logrando) muy bien o de manera .regular. -n 
alrededor de la mitad de 108 proyectos (y 8e lograron de maner8 insuficiente 0 
no se 10graron en nueve proyectos). 

45. Como antes 8e h8 dicho, la evaluación de la Dependencia Común de 
Inspección estuvo fundad8 en una combinach de dato8 men8urable6, 

obmerv8ciones físicas, evaluacioner ercritarr, 0 meno8 formale8, preparada8 por 

las partes lntere88da8 (PNUD, organrwo, gobaerno, l xperto8, personal de 
contraparte, etc.). En do8 terCtra8 parte8 de 108 Ca808 l 8t88 

Ob8trv8c~ones/ev8luaclone8/Opinlone8 n0 8t COntrad8Cian entre 8í. 

46. L8 medid8 en que lar actividadco y prOductos del proyecto contribuytron l 

108 ObJetlVO8 mi8 amp1108 0 de mi8 alu> nivel fue dificil de comprobar. EII 
muchos casos (10) no se eotablecieron en ningún amento índicadore8 póra medir 

l 8Os resultadO8. En cari Aa mitad de 108 prOyeCtO8 (13) 18 COntribiJCi¿n 

pareczó 8er muy l 8Ca88. Una razón de el10 rncionada mucha8 VeCe fue qut ae 

utilizaban -1 o de manera inrufrcrente 188 infrae8tructura8 o 8ervicior del 
proyecto. 
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uso eficiente de los rccurws de cooperación técnica del sistems de 
las N8clones Unidss. se registreron nueve casos de uso 
‘inef xiente-, entre los cuales algunos de utilización insufxiente 
del perwnal y/o las instalaciones. 

b) una conclusión importante fue la medida en que, retrospectivamente, 
los proyectos parec’cn haber si& demasiado ambicrosos y  poco 
realistas. Si bien los caws de confusión, conflictos o discusiones 
entre lam partes acerca de los objetivo8 de los proyectos fueron al 
parwer, de número tis bien limitado (6 a 8), se consideró que 106 
obletlvos y  el disello de la eatrrtegie global de los proyectos 
habian sido razonables s610 en una rinoria de caeos (ocho 
proyector). Retrospectivamente, los objetivos y Ir estrategia de 
l jecució parecen haber eido poco realiatas en la myoría de los 
proyector (15). El disello y la estrategia parecían twbrh 
demasiado complicados en ocho proyectos y  demasiado vagos 
l inadecuados en cinco. 

40. Ademis de los resultados que se lmbía previsto específicamente en los 
documentos de proyecto. se observaron algunos resultados positivos (y unos 
cuantos negativos) . El impacto positivo citedo con mayor frecuencia fue el 

aeyoramiento de las condiciones l con¿micas de los beneficiarlos (14) y los 
result8dor obtenrdos en mater&a de autonomía económica y  gestión (10 y  7). 
&s cambios positivos en meterae de relaczones wciales (3) y  efectos 
tecnol¿gfcos (5) fueron IB&+ limitados. En cuanto a los resultados negativos, 
una tercera parte de los proyectos parece haber creado una mayor dependencia y  
dos haber tenfdo efectos negativos en la estratificación wcial. 

49. En general, la mayoría de los proyectos (15) parecían seguir siendo 
pertinentes pere las prioridades del Gobierno. En la mayoría de los caws 
(16), los beneficiarros estaban utilizan& lo8 resultados del proyecto; 
sin embargo, s¿lo en un pequefio número (10) los beneficiarios habían asumido 
responsabilidades concretbs que les fueron transmitidra del proyecto y  en casi 
1s matad de los proyectos perecí8 que los resultados/el impacto del proyecto 
- contrnuarían 0 l umentarian. 

so. El nrvel de tecnología utiLizado en los proyectos parecí8 wr 
razonablemente bren aceptado y  utilizado en todos los proyectos, con tres 
excepcloneS. No obstante, en un número importante de caws (9) la impresión 
fue que la l leccz6n de la tecnologia se decid16 desde arriba y  que no fue 
debidamente dominada 0 internsliuda por loa prrtícip~nter/&~fici~rios. 
cln8 cuwti6n ooluxa oa qwr l A glrwot* eN l Lmdedoz do La Bit& de Loa 
proywtor (12) l utgioron PCobAe8w al -rico ds integrar lo6 upwtor 
thnkoos y  800iakm k Aa8 Wtí*í68dWr eo tile qW8 br pStirO@ w tt&aron 
da YWC~ rwow~awte l fíoiwta pero qw ou weptaoíh por br 
prrtícipanter 0 bwnlia4ríoa fur probAdtíw. 
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ParCCcn haber tenido la capacidad suficiente (es decir habilidad técnrca, 
ZCCUfW6 cconomrcos o de otra índole, dircccr¿n, rncentlvoa), para mantener 
por sí wlos, activamente los resultados del proyecto una vez retirado el 
apoyo externo. El número de caws en que existía dicha capacidad fue muy 
limitado (%uy buena’ en 0610 dos proyectos y l regularm en cinco). por el 
contrario, se comproti que el carécter wstenible dependía en gran medida 
(15), o en cierta medida (5) que prosigumra 1s asistencia cxteraor (fuentes 
internacionales, nacionales o de instituciones locales). Esa apoyo se hacía 
necesario wbre todo psra aantener el. equipo de proyecto y psrs su eventual 
renovach. Los caws en que los proyectos se babían elaborado de tal unera 
que generasen rwurws suficientes para cubrir los costos fueron reslnente la 
excepci6n 0) Y 1~ la norma. La medids en que las fuera88 o grupos de apoyo 
exterior parecían estar compraoetidoa con la continu8ción de loa resultados 
alcanzados en el proyecto tampoco fue clsra: el oapro~iso l rs *fuerte* 0 
*regular’ en seis cawa, l insuficientem en diez y  .díficil de apreciar- an los 
caws restantes. 

52. Cabe senalar un aspecto da positivo, l uber que el csricter wstenible 

de casi todos los proyectos parecía plenamente compatible con la l ituacibn 
wclocultural, los sistemas de valores y l8s creencias trad&cronalea. De 

manera acme~ante, no se registraron caws en que loa proyectos tuvieran un 
Impacto negativo grave sobre el equilibrio ecol~ico local. Unos cuantos 
proyectos @ían haber tenido efectos per]udicislea a largo plazo (por e)emplo 

baja del nivel freétlco, o salinlsación de loa lago8 debido al mayor uw de 
abonos) pero la mayoría de loa prOyeCtOS parecen haber tenido efeCtOS QlobSlcC 

positivos sobre el medio ambiente (por e)emplo reforestación, obras de control 
de la erosh, etc.). 

53. Por último parece que, retrospectivamente, la mayoría de loa 

proyectos (17) contribuyeron realmente a satiaf8cer ímportantea necesidades 
prioritarias de los gobiernos. Sin embsrgo, desde el punto de vista de loa 
benef icrsr 108, la aayoría de los proyectos (13) no parwió contribuir 
realmente a astiafacer una necesidad prioritaria importante de loa sectores 

~6s pobres o de otros grupos menos favorecidos. COBO ya ae ha obnrvado, esto 
se debe, en parte, a que en muchos proyectos se dedicaban a toda la poblaci6n 
rural y no s determinsdos grupos. El hecho de que a6Ao en uwa cuantos 
proyectos tenían por objetivo .los últimos aarin los primaroag ea una 

conclusAn importante. 

54. El cuadro que se deduce da lsa concluaionea 8xpuaSt88 en crunto 81 Aogro 
de loa objetivos y 81 impacto oonaaguibo ean por decir Ynoar dealg~al. t 
-rasib general ea que ka organiaaciona8 ti1 aíaUY ti l4r Naoi0nea Dnidaa 
nn l ficlan%aa para p0Hf rn Uraba pr*Wtor y #ti-& y w k8 
l Qtr~IYrMlrunriro~bL1r~~VR~~,4~ra~ 
DltCd@nUI, C88Ult8, Dll 9UW81r -ti. brau,Lu~iMDtor*,dS 
ka mcicnar clnidrr ron bratant8 al lkmr l oabo au aatlvMb$ar 48 
4aaarrolio r8r81, paro 6oada 01 vUt8 da m pfioiemía timm serha 
1iDitacion.r y  8s mcho le qua qued8 por bmm. 
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55. En particular parece necesario tomar medidas correctivas en relación con 

105 erpector siguientes: 

al Hay demasiados proyectos que resultan ambzc~oaos y poco realrstas. 
Aunque los insumos y los producto8 se entregan de manera l flcar, 

cuando se trata de los efectos o el impacto global del proyecto no 

es mucho lo que puede mostrarse, o muy poco lo que queda asegurado. 
Esto da lugar, en priwr lugar , l falsas l xpwtativas y luego l una 

dorilusión que, al parecer, no lleva a la autorumia l con6mica sino 

ds bien l uacita la dependencia. El problema no es de fkil 

wlucr&n, puesto que, inevitablemente, todos 105 interesados tienden 

l ser demasiado optimistas en la fase de la planificación (de no ser 

l 5í no 5e aprobarian 105 proyectos). Tal ves habria que alentar una 

mayor flexibilidad en la planificación y replanificación de las 

actividades de los proyectos. El desarrollo rural es un proceso 

aocial delicado, y l -nudo lento y minuciow, en el cual toda prisa 
en la l jecuci6n puede tener efectos contraProducente5. Un 

planteamrento empírico, flexible y poco ambiciow, que comience 

lentamente y vaya cobrando velocidad a medida que lo Permiten las 

condicione8 locales, dari probablemente mejor resultado que otro m¿s 

rigldo, dictado desde arriba, en el que 155 inver5lonM Se realicen 

lo ante8 posable. La planificación debe hacetre de manera continua, 

a medida que se va aclarando la situación, y no de UM ve2 por todaS 

al comenzar las actividades. 

b) Para que un proceso de desarrollo 8ocial tenga &xlto, resulta de 
fundamental importancia la l lecci¿n de la tecnologia que habri de 

emplearse y su aceptaciãn por los participante5/kneficiario5. 

Tambi&n en este caw, come ya hemos visto, se presentan problemas: 

muchas veces la tecnologia se considera como algo ímpuerto deede 
fuera y, por oonsiguiente, difícil de internalirar. Tambi&n en este 

caw es preciw dar muestras de prudencia y de realismo. Habri que 

proceder a nuevos anilisir de la l ituaci6n antes de emprender las 

actividades y disponer en un comienzo de tiempo suficiente para 
estudiar mejor loa aspectos tknicoa y wci8le8 de 108 proywtoa. 

Cl El hecho de que 5610 un pequen0 numero da loa proywtoa parezca 

wrtenible no Sari una SorpreSa , en vista de las limitaciones ya 

mencionadas. Parece que el l iatema de organízaci6n de lea 

Naciones Unidas tiende a suministrar la ayuda y 4 olvidar todo lo 

que viene deapu68. Loa organiamoa wn 8uy rtioientor al lnichr la8 
mtivtd8dM, paro paraoen proa-r WY woam 09oNerbr l lo qw 

ooutro YIY vos tomINb6 t uirtwwirr y  Ip mm aaupa ti aí bm 
beabo psaíbh k w-ir auodWw oI por rl oarbtratío, Iwn 

provaodo k &pendenoih seu oomluaikr 110 oa NuwI( pero tal wx 

& llagado ot mnte da plantarla tmnomoata y  da l Iuunar qd 
8adídr$ puadon adoprrrw para tiitlorr l4 rrtuadn. 

4 Otro probku qua rxiqe @toneib os 01 br lo, #nofLLarLor. 
@rí4nr8 mn y qu4 08 lo que oonrí9uen ti tr 8ettvidrdrr de 

dourrollo rural del rimtems de lar Maofonos UnMar? Ua 

aotivibader no w orgrnirrn de nmora rirtamhtior l n brnr:icio da 
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los sectores mhs pobres de 1s poblsción rursl. &x Inspectores no 
l ugíoren que esto deba hsccrae l íempre. Pueden axistu buensa 
razones Prrr preatsr ayuda l agricultores de nivel medio, si esto hs 
de tener l fwtos aocroecon6micoa globales positivos (por l jamplo, 
sobre el empleo). Les preocup8 ds bien que muchss veces, en 10s 
documentos de proyecto, a6lo Se aefisle vagamente l quihes se 
darigen Arr l ctlvidadea de deasrcollo rursl, lo cual ds lugar 
l quívocoa y, sl9unsa vaoos, 8 talaas l xpwtstivas. RI muchos cswsr 
los prOCadimioatos da1 sistema de ocmperaci6n tknica de las 
Naciones Onidaa parwan damai~do onerowa y  carentes da la 
flexibilidad que caguiaron las actividades para redundar on 
beneficio de loa aoctoroa mha @ros o de dotarmlnadoa prupoa 
rurslea menos favoracidoa. kta 8ituaci6n dak cambiarr no hay 
rsxbn por la cual no pudw l AaLmrsrae prooadkientoa ti flexibles 
Para LS actividades qus deaamlian Ua Yaciono Midas l nivel 
popular. La unoa que pusde bacorae 08 que ba ducumntoa de 
proyecto l apecifiquen al-r* Ir 8ituaci6n mocioeconhice de loa 
beneficiarios así car> los poaibha l factoa goaitivoa y  n«)ativo* 
sobre los benefic&srioa directos y  otros grupos, wtialsndo qui&nea 
l rldrin ganxndo y quhea aaldrb perdiendo, exponiendo UM 
estrstegis concrets, pus Ls trsnaferencir de les 
resultsdos/instalac~onea del proyecto daspu de terminads 1s 
sslstencis l xterlor y procediendo s un examen de las posrbilidsdes 
de watener tods As operwi6n deapuis de terminsda la l aiatencm. 

6. Examen y  l vslusci6n 

56. En prhcticamnte todos los proyectos ae habis previsto 01 control wbre 
UN bsae mis 3 wrwa replar l fin de asegurar que las wtívídadea adelantaban 
conforme al plan. Por lo generrl oato ae oonaiguió mediante rnforwa 
peribbicoa. Tubiún aa rmaliaaron l xiunoa tripartitoa an La mayoría de 108 
proyactoa finsnciadoa por el PNUD y on l ~9unos proyoctoa da tondos 
t iduciarioa. ba l x&enea 88 bicleron exsi l impro una vas al l m y, aunQue 
no ae l dvmrte ctumente nrngunx pauta oaún, an l l9urva oawa as cmprobó 
una preparwión insuficiente (por l jamplo, al l )orcicío rmult6 #ly 
Superficial) y/o 1s fsltr de uns participacih activa del Gobruw. 

57. MomAa, con UM 0 dos l xc*pcí~~a, loa proyectoa trwron vLaitdo8 
peri6dicamantr por paraonal de la wde o 6 ka oticinu l xtoríorw da1 
otganiam y  por pwaonal da las otíc~~a l xtorioroa da1 MW. h 6oa 0 tras 
ptoyoctoa muy 4U)baoS hubo gboju por Aa taum 48 vuitm y  on otro@ OAlmo Y 
tuw Ir Lqroríbr da qua 01 nhero da viritu babia #Ado ewuLv0 (Ya a.6 
pogw eaubm l Wta900 uroa b la orgiul 0 gorq# 01 -rao 0 01 
otganím da l jwuoí6n lo8 ounalckrabu 0QD r-loa Wror b Utruw). 
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llavsron l C&O Sobre una base ad hoc). Cas1 todas las evaluaclorles 

l StUV~aron l cargo de misiones rapec~alea (por lo general misiones 

tripartitas. es decir integradas por el Gobierno, la fuente de flnanclación y 

el Organramo de l jecuciãn, aunque varias fueron efectuadas por m~alonea de 10s 

donantes o de los varloa organiamoa de l 3ecucl6n). 

59. Otra conchalón rntereaante fue el caricter franco y abrerto que, en 

general, tuvreron las l valuac~onea. un ~88~ todos loa ~8606 los e3ercicloa 
fueron sustantivos, bien orgsniaados y orientados en función de loa 
reaultados. xos trabS]oS superficlalea y poco riguroaoa repreaentabn la 

l xcepci6n antea que la norma. Sin embargo, resultó difícil decidlr la wdida 
en que eaaa evaluaciones llevaron en IS prictica a cambios radicales en la 
l jecuci6n de loa proyectos. En alrededor de la mitad de loa casos al9unoa 
indicios de la reorientación de la estrategia del proyecto podían deberae 81 
informe de l valuación; en unos pocos caaoa , a pesar de que se indic6 de manera 
clara y reitersda la necesidad de modifrcaclonea, no ea mucho lo que Se 
pudo hacer. 

60. Se dlapuso de rnformes finales de evalucción al terminar loa proyectos en 
menos de la mitad de loa casos. Aunque la calidad de esos informes parece ser 

relativamente buena, se comprobó que en ellos se discutían las limltaclonea 

comprobadas con menor franqueza que en las evaluaciones antes citadas. 

61. LO que antecede parece indicar qne: 

a) el ProCesO de control y presentación de informes en loa proyectos de 
desarrollo rural es fundamentahnte adecuado, aun si los exámenes 
trlPart~tOS no Siempre parecen ser mecan~amoa eficaces de adopción 
de deciaronea; 

b) las evaluaciones a mitad del período aon muy utilizadas y por lo 
general de calidad mia que aceptable. La medida en que 10s 

resultados de esas evaluaciones llevan a cambios conaiderablea en la 
e]ecucr¿n de loa proyectos varía, pero la impresión ea que éste 
argue arendo un punto d&bil; 

C) no suelen prepararse evaluaciones ex ooat (por razones de 

frnancración o de otrS indole). Nato significa que las 
organiaaciones del l &ateU de las Naciones Unidas no prensan que aea 
importante verificar lar poaibilidadea de sostener loa proyectos 
doapu&a da au terminaci6n. C~J 8e dice an otro lugar del preaentc 
informe, la8 orgurimdufna da ayda thfahn, m l s natur*l, l 
insistir ea la pl8nLfimoión, l8 eatraga de imma y h produuoí6a 
8nc88 qn oa l8 l fío8oí* y lom buton 8 largo pl8~0. tar 
Umpectoreo l dn o0nvoaoldor 6 que deben propararw m6 l studioa 
gx uoatr robre todo ri n quíoro mber JI mbrr Aa8 poaibiiid8dea 
wwalee da aoatmer laa aeti*Adabs da burrollo rural. 
hwnocenqtnla tiMnotaUad8 &88tnlmloaro)x~t~ wr 
un probku, ~UO#~O que IID m bn prrrirto partidu mr& dicha 
l valuacioru~ 8n Loa erowpwrtoa & br proy-tor. mi.& w 
H oowidere rirtdtícanata la ~ibílldrd br ín-r-r um mrtida 
para las evaluaciones ex moat en loa docwntoa de proya- cu8w 
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8e trata de proyectos en gran escala y/o, si las limitaciones de 

financi8c& hacen que esto uo sea posible, que los organi8ws de 
financisción tomen disposiciones para proceder a evaluaciones 
temáticas ex post de grupos de proyectos semejantes. Si las 
leccloner aprendidas pueden hacer que Y eviten costows errores, 
Cste seri un uao particularunte eficaz de los l 8caws recurws de 
que dispone el sistema de las Naciones Unidas. 

7. AlQunas o~n~lu~íones y oonseoue~~iu de c8rkter ti gener8l 

62. Las vlsrtae wbre el terreno y LS convec88clones det8llad86, y 8 veces 

muy l stímlanter, celebradas con funcionarios de los gobiernos l nivel 
centra , regional y Insta local en l8r aldeas, asi cao ccm los funCionarios 

del sistema de las Nwaones Unidas que trdajw wbre el terreno y con los 
representantes de los donantes 8jenos al 8i8tem de Aa8 Hrío?e8 Unidas, 

permitieron reunir un acervo oonriderable de ínforucíoneo. k ba tt8tulo de 
utilizar 8irtuPiticamente esa lnfotmacíón en le8 uccione8 precedente8 de l 8te 

capítulo, mí como en 108 resiimem8 de prcywto8 pu8 figurar en el Anuo 1. 
Los pirrafos gue figuran a continu8ci6n l 8t¿n centrados en l lguuos probleu8 y 
limitaciones frecuentes de caricter m&s general, que tal vez fm w han puesto 
10 ba8tante de relieve en el l nili8ir de &8 proyectos. 

63. El objetivo del estudio de la Dependencia -Ún de Inrpeccí6n era 
l xamrnar una muestra de los proyecto8 de desarrollo rur81 del 8i8tema de las 
Naciones Unadas a fin de determinar, wbre todo, qué tipo da 8CtiVíd8der 8e 
emprendian y en gué rdrda benefrci8ban f8ahnte a lo8 8ectore8 uno8 

privilegiados de la poblací6n rural. Uno de 108 proyecto8 (8poyo a un 

íncltituto de desarrollo rural) deba6 elínlharse de la 8ue8tr8, pue 8e tmt8be 
de un proyecto de con8trucclbn de in8titucioMI que tendrh wn8WwmiU wy 
indirectas wbre la goblaci6n rural. Otro, un l 8tudío wbre el r]oruiento 
de estufas de carbón de lena, 8unque de po8ibílíd8de8 prometedor8s, uo fue 
ob]eto de actividades de 8egulnlento y por lo Unto 110 tuvo ninguna 

repercusión. Aparte de l ws do8 proyectos, todo8 108 dds l 8t8ban AdbptadO8 
a las poblaciones rurrlco y tuvieron wbre 81188 un impwto dir8cto (po8ítivo 

0 negativo). IO beneficiario8 pr8ViStO8 110 8i8mKe fU8rOn &8 wCtor88 Yw8 

fWOr8CidO8 0 d8 pObre8; CQU) l jUpl0 Cab CítAr do8 p8qUdiM prOyWtO8 de 

desarrollo de LndU8tris hCher8, pU88to qUee rn T8Cmh, CU8lqL!íer8 que 888 

duefio de una ~8~8 fm pertenece, por definicí6n. 8 br 8oCtOre8 mi8 pobre8. 

Sin ubergo, an g8ner81, 108 proyectos 88tuVieron ~8tíMdO8 8 kneticíu 8 

toba la pobl8cí6n (a toda8 188 wj8t88 y nifbs 8n 81 MW del OHICE?) d8 un8 
regibn pUtícul&r 0 birn 8 &torriaadOm grupor l qUí8aeC gabi8 0088id8t4r88 
r~wnablemntr ca0 nno f8VOCWi&8 ()6WW8 mm, m 

propi8tsrio8, grupo8 or9wiudu ti 8~joco8, tubrjdoroa d8 p-al& aln 

tierraa prapbr, ate.). 

64. OtrC Cb)mtiw 6 l 8tUdb l 8 dDt.niut k dibr @8b qW br 

bSMfíCi8ríC8 ~rtiO&@Ul w & ikntifbW~&, @bIbtftii& y .mwiQ kl 

prcywto/wtl+íd8& Aquí el Ordro obtani& fu8 vula60. lo remuld 
wrpr8ndenta aogrober qu8 w8í tdu Ia8 utlMU8h ibu V8 urik-bb8jog 

ea VO8 6 %8 8b8jo-urlbna. WI re8Uda& db am usoyaCto tw, om w uyot 

parta V8 l br)o-arrlbaa~ *íata prayooWm torrea %n puta b l rlbr*br)o y 00 

prrte A8 8kjo-8rribrm y lo8 17 prCyWtOA rC8tantC8 tuuon wtuannte da 
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arriba-•taa~o en BU conccpci6n y  cpcuci6n. En algunos casos, el proyecto fue 
discutido con las autoridades a nivel de las aldeas Y/o con loS gruPoa 

localea, pero era difícil decir en qu¿ medida el PrOY~tO correspondía. en 
realidad, l las pr&oridaäes de loa beneficrarioa 0 en qu6 medida* Para bien o 
para ul, fue rmpueato desde l rrrba. ~0 se registraron cawa de un rechazo 

abierto, pero sa hicieron varias alusiones a la ‘pasividad. o la *falta de 
wtrvaci6n” de loa henef rciarros. III-, un caw (UNICET, Tanzania) se hizo un 

esfuerzo conriente por llevar la l planifacacr6n l atrat/9lCag a la l cuvmd 

propuesta hasta loa niveles Ja amplíoa del distrito , el barrio o la aldea; la 
retroinforaaci6n Obtenida tuv0 por resultado una modificaci6n cona~derable del 
plan de operaciones, así CQIO una elevada participación de la comunidad. 
AdeJa de tratarse de un proyecto que tuvo hito , ea alentador caaprObar que 

fue aplicado pricticamente sin l yMa exterior directa a nivel local. 

65. Se consideró que el disebo de loa proyectos era bastante eXaCtO en 10 que 
se refiere l identificar GobjetivOa , actividades y  l atrategiaa de ejecuci6n 
pero l menudo l xceaivmnte ambiciow en el calendario de loa reaultadoa y  el 
impacto previatoa. un particular, en l06 documentos de proyecto parece 
l ubeatimarae la comple)idad social y  cultural de la faae de ‘despegue. en 106 
proyectos de deaarrollo rural, wbre todo si &atoa l at¿n basados en la 
participeción de la poblacr6n y/o la wvilización de ~WUKWS locales. La6 
vlaltaa wbre el terreno permitieron corpprober claramente que la rwviliaaci6n 
para el desarrollo rural ea un procew largo, difícil y  delicado en el que 
pueden ocurrir muchas cosas imprevrataa. Tendrán mayores poaibilidadea de 
áxlto las actividades que se elaboren cuidadosamente y  que se pongan en marcha 
sin pr iaaa, wbre todo 61 l atin hondamente arraigadas en la realidad local y  
no wn traídas de fuera. Otro factor de áxito parece ser la presencia de 
dirigentea/organixadorea locales reconocidos que eat¿n caoprometidos COn el 
éxito del proyecto, en vez de contar con el ‘control remoto. desde arriba 0 
con el injerto de una ‘célula externa. (eS decir UnS dependencia de gestión da 
proyectos) para la ejecución. 

66. El concepto tradicional del proyecto (experto + perwnal de COntraparte + 
l quip0) ofrece a menudo un marco demasiado rígido para loa delicados ptweaO6 
de desarrollo de la caounidad. Parecen unifeatarae presiones para invertir 
los fondos, así cow para obtener grandes resultados, demasiado pronto. Por 
otra parte, las demoras en el l umlnlatro de eleMntO6 indiaponublea del 
proyecto -expertos, perwnal de contraparte , equipo- puede tener efectos 
desalentadores wbre la partiCipaCi6n QOpUlbt. LS6 actividadea populares 
requieren de cierta flexibilidad en Ia l jWuCi6n Y l menudo l er¿ preciw 
md~frcar sus calendarios Y Prowucra. br organimoa del sistema de hs 
WWT~OIW unidas won UWOQO~ del OIIICW- timen OOfWidWabler dittcult8488 
l atructuraAog Pma lmaor tmnte l faetotrr iprWirt0r. 
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CASOI, este hecho tuvo efecto8 negativos aobce Aa l jecucí6n y las 
posibilidades de eoetenimltnto (por ejemplo, en el ceeo de dos coopcratlves de 
aldea prre el deeetrollo de le írxhetrie lechera, que contaban con lee 
Camioneta6 que debían comercielízrr sus productos. Coro ee evidente, na le 
4e~Btenc~e l XterAor nr el Gobrerno pueden proporcionar camlonetee pera todas 

1~6 cooperativas lecherae que ee plenas l etxblecer en le reqi6n. de tio que 
cqué posrbiladrdee existen de orgeniter otros proyectoa l eujmter?) Cabe 
Citer Otro8 eJemplos de proyectoe de temologia medecuade que 8e emprendieron 

‘ein tener presente ei reeulteben l ceptebeblee prrS Ia pobleclbr rurel. 
En Burundi, un proyecto del PWUD y  &e de fm tlduciarioe vinculedoe entre 
ei (BDI/81/026, GCP/BDI/Ol9/AG?, GCP/BD1/021/uET), produch tanquer de aguar 
contenedores pare l laacener careelee y  grandee carretom# para el trmeporte 
de rrcencíer. Ningunode eeoa proyectoeUag6a ser tulrío~l: loe tanques 
eran demeeiedo coetome pera que loe cmpeelrma pudieran omprarlor# 100s 
contenedores de cereelee, 8demb de eSroS, 110 l rSn adS WevO perc lOS 

l ldeanoa, que ye dieponíen de lnetaleclonee trdiccionalee de l lmcenamiento 
que funeionaben bien, etc. por JltiD, &a 0~tcotDIY8 reeulmban ticnicwnte 
ínadecuedos, demaeiado grandes pere que use prmn& pudiere rpujerloe y  

delumhdo costome pera que l.om carpa-n lm Sgricultorer. ti manera 

nmejante, en Burkrnr Paso w compró e IrmtSl6 une ahquí~ pera fabricar ropas 
con materiales locales, sin tener en cuente el cliu l mpacialaente celuroso. 
El resultado fue que le tiquina dej6 de funcionar l loe pocoe meae& Lae 
muJere que, confort e lo previsto, debhn ser Ue beneficíerieer Iy> me 
benef Aciaron en absoluto. En varios proyector Aa tecnología elegida creó une 
dependencia. Eh otros, en cambio, -por ejemplo, le utilhación de loe 
ladrillos producidos por loe bcneficiarioe en lar obras de conetruccL6n de une 
qren]e de jóvenes, el ueo de tracción animal y  de mrrelee en UN cooperrtiva 
de mujeres- no w creó ningune dependencia. 

69. Erto plantee le cuerti6n Je 9enerel de la wtonoría económica. LL- 
activadades de desarrollo cure1 d,l l ieteme de Aae Nrionee Unidas fomenten le 
autonoedr econ6micS S nivel locel o, gor el contrSrlo, UN mayor dependencia? 
Al9unor reprerententee del l ieteae de orgenieecíonee de lee NecAonee unidse 
l etin convencido8 de que la Seietencie exterior eSti cremdo meCeniSmO de 
dependencra en muchor peíeee africano8 mm8 adelantadoe. Laa grande8 
pragremee de cuoperScí6n thica (por el-lo, en 1987 Tenreníe 
recibió 260 mílloner de dblerea de Loe E#tadoe Unidor en forma de donacíonee 
o de pr&etemor) creen verdaderos problema8 de 8beorcí6n. Be 8efIelaron l loa 
equipos de le Depwulencie Común de Inepeocíón ca808 68 deuatructurecíh 

institucional, que eran rewltado de lee difieultadee qw l ntrStl&S recibir 
tanto8 proyector. En mucho8 de loe proyecto8 vieítdoa Se dvirtieron 

indicioe ¿a eSte problomar difLculta&r mea uignrt WraMl de ooatraprrtfi 
l prophdo y l Btbele, falta & qortNnLdd on &oa -8 0 l88 8otiví8adu de 
apoyo del 0ob~erno, grSveS probAa8~ 6 m&aí8Ww, oa. ti, oxi& un 

pmelua wibrate do qtemía utro lOa w que tutu 6 l trbar la 
l tMcr6n del uoeíorno l loa %Mnoe prmeotu. al l imuu a Au 
moiowr unidu, que tLm8 *man ínfhenolr, * l veoea mu9iudor y 110 08 
l muaben lul ramonee on fwer da OIY taoaorogb %pmphdam y  dr mrtioWcí6n 
popular ouendo 0omLtoe oon proyo8toa 40 preatigr0 0 qn dopoa6ub do U 
tacnologir. h ouetoner me tíen NM iq+rerida de qee Y ka l eomndbdo el 
rieteme de lar Nbc10ne8 unid88 ten abo fuaolou~ rulaxakr. 
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69. En estrecha aaociaciõn con la autonomía cconómlca se halla la cuestdn de 

gudn debe l ]ecutar cl proyecto. u cueatxón de la e)ecucl¿n por el Gobierno 
forma parte del programa del sistema de las Naciones Unidas desde hace 6s de 

un decenio, pero la muestra de la Dependencia CknnÚn de Inspección permite 

comprobar que no aon muchos loa progresos que se han conseguido (al menos en 

loa países vialtabos). sólo en cinco proyectos la eyecuclón se hallaba 

totalmente en manos del Gobierno. Se trataba de proyectos del PHA o del 

UNICEP, en loa cualca el nombramiento de l xtran]ecoa COPD expartoa es la 

l xcepch y r0 la norma. Otros 12 proyactoa fueron ejecutados en parte por 
loa gobiernos. Sin embargo esta modalidad de cjecucibn no parece dar 
resultadoa aatiafactorloa (fue .buena. dlo en do8 cawa e ginauflCiente’ en 
otros). 

70. Si bien en casi todos loa proyectos 8e contaba con un administrador del 

proyecto nombrado por el Gobierno, y a610 en la mitad con un AXeXor Técnico 

Principal l xtranlero, la lmpreaión ineludible fue que, en realidad, el 
Gobierno se hacía cargo del proyecto ~¿lo en un número muy pcquem de 
cawa (4). La adoiniatracr&n y el control de proyectos quedó en m~noa del 
Aaewr Técnxo Principal o de un experto en más de la mitad de loa casos (14) 
y en el reSt9 estuvo equilibrada entre el personal nacional y  el eXtran)erO. 

71. A menudo, la relación experto-personal de contraparte crea la 

dependencia. En varios casos el proyecto era .adminiatrado” por personal 

extran)ero, mediante una dependencia de gestión del proyecto que no estaba 

integrada directamente en la estructura del Gobierno, lo cual no era de buen 

augurio para la elimrnaclbn gradual de la aaiatencra técnica extranlera ni 

para el fortalecimiento a la capacidad nacional o local. En otros Caaoa, la 
perepectlva fue más prometedora, ya sea porque los eXpartOS actuaban COmO 
asesores de una estructura nacionai ya existente, ds que como 
admlnratradorea, o bien porque hacían un esfuerzo conacrente por lr eliminando 

SUS propios cargos, o porque (como ocurría en el ca8o del UNICEP y el PMA) el 

Gobierno o las estructuras locales estaban plenamente a cargo de la e)ecución. 

72. Tambk oe registraron caws de deíimovilizaci¿n o de deamotivach que 

eran resultado de haber racibído denariada amirtencia demasiado pronto 0 b&en 
de que w le hubiera puesto fin de manera inoportuna. Afortunadamente, a 
veces me obaervá tembi¿n el efecto cetalisador de la aaimtencia de las 
Naclonea Umdaa. En varaos cawa, un pequefio ínsuw del sisteme de las 
Naclonex Unidas -un prhtamo de 300 dblares de loa Estados Unidos a una granla 
de yávenca (UNICEP), una wmana de serwcio de consultorla wbre fabricación 
de quewa prestados l un grupo de mujeres de una leckmria (MO), un pequell 
pristuo l un grupo da wjere8 pera cqptat aquípo de Labrtoasdf~ da acoit* & 

gtruol WiIClW)- fueran 4, grbn utilidad p8ra amentar l4 oonfibnza, la 
l utonda y  la produscikr de bterws y  ssrvícios sssnoi~lss. En &0s y  sn 
otros oaws, el insuw, inícirl tus oresn de una rrlo Oe nuovu activadadas y  
tuW un l fectc de duortrscL&n v~sibls -re &tns ommi&d & uplis. 8s 
intsresanto ss~lrr qus Loor osss8 on qur la l si*toncIa 6 las IIssíones Onidss 
pS=ítib otorpsr -flor pdstm en torms dirsete s bs kmt&iegios, o 
sstabhw fondos rotatorios, sn vss 4s rssurrir I donscionss, resultaron ~r 
108 da l lontsdoresr un *ím0 de Mílisacibn para roabolur 01 pr(#tm 
rocibrbo, sin inducir aingunr de$wdenuis. 
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73. La mirión l ntontr6 do8 pïogr8ma8 qut habían tenido un claro efecto 
ntQatlV0 en le estratificación wcral dt los btntficiatio8, t8 dtcir que los 

1x0s se volvían ds ricos en tanto que no había mayor cambio en la SrtutCih 
de los m6s pobres. La impresión es que a veces 108 6rgtnor tknicos del 
8i8ttma de la8 Naciontr Unidas (FAU, OIT) no t8t6I bien equipad08 para evaluar 
188 CUtltiOntB WClalt8 que ron rt8ulttdO de lo8 delicado8 proctw8 de 
dt8arrollo rural. Las organitaciont8 de 18s NaciOnt8 Unidtr que 8t dedican a 
dtttrmifmdos grupos (cl UNICEF, y, en cierta ubid8, el pnrr) p8rtctn DtJor 
tquiptdor en t81 sentido, tal vtz porqu8 putdtn dtdícar tíupo (y t VtCt8 
díntro) 8 108 tnili8i8 de 18 8itU8Cí6n ~iOCUltUrtl Ubtt8 dt WrtnbtK lo8 
prOytCtO8. (Lt OIT 8610 pudo bctrlo cutndo tt8ultb evidente qu8 en p8rttr Un 

wcanísw de irrigwib que financitba 88 tnbít dt8Vi8do ptr8 btntficí8r 8 ti8 
grtndts propittaríoe.) 

74. Ttmbi&n tt rtgi8traron c8w8 de f8ltt d8 mtntt8 entre b8 proytctO8r por 

eje-lo, no txirtía carunic8cibn entre lo8 do8 prayoct0s dt 8ílVíCUltUr8 
aplicado8 por la ?AO en T8nunír , tan 8610 l 60 RíbttrO8 de dí8tMCí8, P-0 
8in que tt hubiera prtví8to ningún cOnt8ctO tntrt ello8 (de htcbo, 108 d0t 
equipos 8t reunieron debido a la prtwncía de 18 riríbn de le DtptndtlWí8 

Común de In8ptcción y  delcubrieron que ttnitn wcho que caunícar8t). Tubi(n 

parecen faltar vinculaciones vtrtíctltt, poc ejemplo entre el proytcto de 

mtioramitnto de t8tufa6 de Carbón dt ltfh Y  108 DrOWCtO8 de 8ílVíCUltUra. 

Adémú8, txirtt Cierta confurión de funcio~8 tntit -iO Orqtni8mO8 de 188 

NaCiOnt8 Unldar, lo cual t8 c8un de fríccíónr lt ?AD y  18 OIT partíC@tn tn 
actividades de irrigación, la OIT y  el UNICEP en l uminíko dt tgua, la FAO, 
la OIT y  cl PIIA en srlvicultur8 , el UNICBF y  la ?AO en nutrícih. Si bien 108 
CqUipO8 de la Dtptndtncia ColrÚn de In8ptCcíón no 8upitron que lo8 org8niuo8 
hubieran prt8tntado qucjao por conflicto8 de comptttncit, ptrtct que tXí8t8 Un 
problema de comunicación t mformtcíón. 

75. En el an¿llris que antwtda tt ha htcho rtftrtncít 8 l8 poríbílídtd dt 

w8ttn8r y reproducir 108 proywtor. El Xí8ttN & u8 ItclOnt8 Pnída8 

8litnta en cierta form8 la8 rxp8ct8ttv88 de tod08 lo8 inttrtud08 en tl 

8tntido de que %tbri Otrl f88tg (t8t0 qutdt confírmdo por un rtcítntt examen 

dt 108 inforrr de tvalu8ción 8 udi8do dtl ptriobo del DULlD# en un 906 dt 
ello8 88 rwomtndab8 proctdtr 8 am8 nueve fur). Sin embargo t8 prtciw 

rtftrir8t t8&í&n 8 Otr88 CUtltíOnt8, en ptrtiCU&r tl UnttniríOnLo y  108 
988tO8 OrdíMriO8 de ti8 DWYWtO8 CUWdO ttrBím h bXí8ttlbCít 8XttriOt. b8 

ai8iOnt8 tuvieron la itprtribn dt qu8 podi hacern mwb0 J8 ptr4 mvíliur 
108 rtcurw8 y la ínícittiv8 loc4lta t fin 48 tnqurtr q~t, aundo Un proytcto 

tUViO8t /xíto, BU8 tftCt08 continutttn d8 mn8rt durable UM Vt8 terminad8 la 
b8iattnCí8 utorior. Sn U-8 pooo, CWB emtc puooa mr oourr&do et bt 

crttdo un8 l ttrUttUrt 0 Un m8roo -ti y 8t ba UíqnrQ t0dOt 01 Yjot l h, 

Y  ~Mn CarAsr w8 peruua eontulu 01 tw mw- -10 wto wam 

Ir 3a wepoi6n y no lb -9k. 

76. mor dltímhh al90 dobe decirw mbre t mmora m m  &a gobiorno poroibon 

&8 batívidtdt8 do dwarrollo rural dtl miStu d8 tS llmlmmr OníMS. 
Durmto At8 uplit8 ccnvor8wíomr otlebrbdbr 001) iam tonotocurW8 &t loa 

gobitrno8 t aivtl ctntral -tobrt tobo ta &a 8ínirteríO8 b pkaifmibn- W 
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hicieron algunos Comentarlos de interés sobre la funcabn y  la ef icacla de las 
actividades de desarrollo rural del srstema de las Naciones Unrdas: 

- El sistema de las Naciones Unidas tren& a ser lento y  burocritlco~ 
mientras que alqunos de los donantes brlaterales responden muy 

ripldamente. UP oficinas del PNUD y los organims son meras 

oficinas de correo. Todas las deciriones importantes se adoptan en la 
wde. El UNICSrP es ripido para reaccionar y  para evaluar las 
l ituacíones. Se requiere una uyor delegación de la autoridad. Un 
problema concreto ea el ti- que tardan en llegar los eXPertOS Y en 
iniCiarBe el proyecto una vex firmado el documento de proyecto. 

- LS calidad de 108 l xwrtos pret~upa tambih a los gobiernos asi como~ 
-19~~s veces, su Comportamiento ostentoso. 

- U relacíbn entre los expertos y  el personal de contraparte es a 
menudo deficiente. A vece me desalienta con toda intención la 
transmisión de conocimiento8 porque los expertor desean perpetuar sus 
funciones. 

- Uekn irse dando al personal de contraparte funciones cada vez mayores 
en la l dmplnrstrachn del proyecto (entre las cuales la de 
admrnlstracrón de los fondos)r los l xpertcs deben tener una funcrón 
consultiva ds que administrativa. 

- Los gobiernos se enfrentan muchas veces a un verdadero problema en 
vista de los innumerables proyectos de coopreración ticnica que deben 
controlar y  sobre los cualeo deben presentar informw. Por lo 
Seneral, el funcionamiento de las inrtitucíoner 9uberMaentales que ya 
existen da mqores rewltados que la creación de otras nuevas. Varios 
funcronarros de los gobiernos citaron rasones de peao pera pa8ar a la 
asistencia a lo8 programar (por ejemplo, los del UNICEF y  del PM) en 
vex de insistir demasiado en proyectos de cooperación ticnica 
relativamente pepuellos, pero los donanter, incluso los del sistema de 
las Naciones Unidas, tienden l preferir proyectoa da cooperación 
t¿cnica del tapo tradicional. 
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111. LA POBREZA Y EL DESAMOLl& RURAL: EFICACIA DE LA AYUDA 
PRESTADA POR LOS PROYECTOS 

1. El problema: &mC pueden tdaptarat lar actividades de dtaarrollo de las 
Naclonta Unidas al atrvicxo de loa atctorta mia pobres? 

77. El propóaíto del prtotntt capitulo ta hctr l lqunaa obatrvacionta 
qtntralta 8obrt la eficacia de laa actividades de dtaarrollo rural del l iattma 
de laa Nacionta Unida8 y, en Partlcularr de la8 actividadea encaminada8 l 

8atiafactr lar ntctaidadta rtalta o percibida8 dt dtttrmhtdoa l wtorta de 
poblacibn en loa países del Tercer llurdo. Sobre lt hat dt un tnili8ia de la 
l ut8tra de 25 proytctoa, partct tcoaw)ablt txuinar taoa proyecto8 en au 

contexto Ja amplio. Loa Inaptctorta tutron dt opinión que l un uamen 
detallado de loa proyectos dtbítn -Uir l l9unta conaidtrtcíonta relativa8 a 
la naturaleza mi8ma en la oooptrtción ticnica y  & la relación tntrt lx8 
divtrata partea inttrta8daa antta de formular ooncluaionta y  rtccmmdacionta 
dtatinadaa a majorar loa proctdimitnto8 y  práctica8 txiattntta (cap. IV). 

70. La cuestión de la tfíc8cia dt 18 ayuda no ta rtcitntt. Sin tmb8rqo, el 
debate ha estado tomando últimamente un cariz nuevo y  m6a bien alarm8ntt, 
tanto para loa donante8 y  108 organiza de tjtcuci6n CQID para loa 
receptores. Etto putdt txplicarat por cl htcho da que ha cambiado la actitud 
general ante la ayuda para cl dtaarrollo, tanto en círculos multilattralta 
como nacionales, y porque tl ptríodo de un crtcímitnto ripido dt loa 
prtauputatoa de ayuda tati clar8mtntt ttrmirudo. Loa rtcurtot qlobtlta se 

hallan estancadoa y  loa mecanismos Lnttrnoa de Control de loa orqaniamoa 
dedican ahora mucho myor l ttncí6n 8 la untra c6pD at utilizt la 8yuda. 
Adtmha, la opmión pública en lo8 paiota del Norte -y pronto, tal vez, en lo8 
del Sur- da muestras de un mayor inttr¿a crítico en la tficacía de loa 
programas. 

79. En momentos en que loa objetivo8 de 18 88i8t@nCi8 para el dturrollo w 
definen dt manera mia txplicita y  que loa ptiMip8ha organismos 
multilattralta y  bilattr8lea , 8aí am lo8 de dím8naiont8 ndim88 o pequena 
(ONG), inaiattn mha en 108 objetivoa 80~i8lt8 qut no en los objetivo8 

macroecon&aícoa, la tarta 8 que n l nfrtnt8n 8808 orqanínor no dio 08 da 

ambiciora 8íno t8mbih ria díficil. En 108 últiro8 ditx l o8, yr xtt cm 
reacción ante la inofic8ci8 de loa programar 8nterior88 o temo rtault8do de 
lta prtaionta de un público wjor infomtdo, lo8 org8niBa dt 8yud8 han 
declarado, con mucha mayor claridad qut on el pawdo, que 01 principal 
objetivo 4. la ayu& ta WdifiMZ h8 OOndiCíOfl88 dt Vid& d8 ti8 WCtOt.8 de 
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poblacíh WKXS favorecidos de los países en desarrollo 11. El Problema ea 
que puede Ser m¿a ditícil -y en todo caso menos espectacular- flnancrar y 
poner en eyecucrón pequefiar operac~onea dlsefiadaa y SPl~cadaa a nivel popular 
en lar aldeas y carpunidadea del Tercer Mundo que construir presas, 
un~veraidadea o fibricaa ‘llave en mano.. 

80. Sin ambarpo. ahora ae chprende -y también cato resulta alarmante- que, 
aun cuando el ob)etivo de me]orar las condiciones de vida ‘8 nivel popular’ Se 
exponga claramente, en la prictica SS muy difícil hacer llepar la ayuda 
directamente l loa sectores da pobres de la población. A menudo, 18 ayuda no 
paaa de loa intermed~arioa, loa falaon pobres y loa Sectores 68 

gor9aniaadoag. Tambi¿n ae eati co8prendrendo que loa 8¿todoa de Proqr~c16n. 
l jecucibn y l valuación de la ayuda no bastan para mejorar las condiciones 
localea -8 nivel popular., de modo que puede ser dífkil precisar la 

diferencia entre l 1 irlto y el fracaw, wbre todo porque el criterio del 

éxito debe ser un verdadero cambio en las condiciones de vida. 

81. También en l 8te CASO; SC l at¿ poniendo cada vez mka en tela de juicio el 
concepto miaw de la ayuda, así como las e6tructuraa inatituc~onalea y las 
prictlcaa SdmlnlstratAvds que lo rodeen. Wuchoa orgsnrsmoa de ayuda, lncluao 

10s de caricter mult~latcrdl. se prepuntan dhOrd 81 la tarea no ea acaso 
deauarddo dlficll. Parece estar muy drfundrda una aenaaci¿n de fracaso 2/. 

82. En cierto l entrdo, tr.mnqurlita saber que loa orqaniamoa de ayuda para el 
desarrollo abrigan dudas wbre su propia l fxacia, pero sería un error pensar 
que cnS burocracia puede ir muy le]oa en tal l entrdo, ea decir que puede 
llegar l formular preguntas que arro)arían dudas eobre la base misma da SuS 

métodos operacxonaler. En el menor de loa cawa, COIDD Suele Suceder, l wa 
org8nlSlDoa prestan Myor atenclón a su enfoque, sus procedimientoa, su8 

ií En el anatema de las Naciones Unidas, esto ae refle)a no 8610 en un 

aumento en la flnanclación de loa programas en favor de loa países menos 
adelantadoa, Sino también en la l dopcrón de l atrSteqlS8 concretas para llegar 
d 108 propoa #IK>a favorecidos, tale8 ca la l atratrgrr de %eceaidadea 
eaencialea’ (OIT, Banco Mundial): la estrategia de gaervicioa básico8 de 
aeludo del UNICEF; la reeatructurecíón de parte de 188 actividades de la FAO 
(y de todas las actlvrdadea del FIW en favor de loa sectores IDáa pobres de 
la poblacdn rural, como resultado de la ~nfetencía Hundial sobre Raforma 
hgraria y Deaarrollo Rural; loa Progru4a Pollvalentea de dararrollo rural 
del ntA; 01 l atablaci8~anto de progrura l 8Pac~rlea de lea Naoíonea unidas y 
del PNUD pera loa pdaea l trlcan08 al eur del Slhra (OSUS, pmuRtM) y gira 
gr.atar l latoncIa l detenlndo~ grum tal.8 oam lu muj~rol (uNIt#) 
udrart8 l BtueiO8 3MtifMoa l mear y  omprrnear Y)OI Ir pobo- .n &a 
Wn.8 rural*r (por r>op10, La programa 6 Ar OIT, l l WIMSD y rl 
&noo Jlundral) . 

21 vine por l jomplor 3. 1. khultma, l zfJe tf!activeMsa of Aid an a 
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métodos de planificacrón y evaluación, así como a toda clase de detalles de 

Procedimlcnto, pero en realrdad I-KJ se harán pregunta6 Sustantivas #obre el 

carácter de sus actividades, ni sobre la6 limitaciones políticas, 

admlnlstrativas y estructurales que les impiden hacer m6s por los grupos menos 

favorecfdos y lograr que ‘los últimos sean los primeros’. 

83. Miremos s& de cerca la manera caso funcionan los organismos de ayuda, 

desde el punto de vista de su capacidad real para alcanzar y desarrollar el 

potencial de 106 sectores 866 pobres. La tarea es difícil pero podemos partir 
de las siguientes hipótesis: 

04. El sistema de ayuda al desarcO l inventado’ por afvarsO# organismos de 

ayuda, en particular la cooperación tknrc8 nobre la base de proyecto6 

PequeSos, considera LS causas de la pobreza cm UN fuhci6n de los remedios 

de que dispone la comunidad internacional. Ba06 remedios 60n el capital, la 

teCwìO9ía y  los expertos que, por l ai decirlo, los personifican. El deaeo o 
la presión que llevan a usar los red&os dispOníble6 es anterior al l nil~srs y 

a la comprensión de los problemas que deben reuìlverae y, por consiguiente, 
los vuelven mis complicados. El resultado paradójico de e&a insistencia en 

factores concretos es que puede existir una dlsparlded considerable entre los 

conocimientos y la acción. En consecuencra, no es de sorprender que subsista 

un WpllO margen de error. 

85. Veamos el enfoque aplicado por los organismOs de ayuda que trabajan en lo 

que suele conocerse como -el desarrollo rural'. La prictica es muy semeJante 
en las Naciones Unidas y otros organismos multilatera1e6, en los prOgramas 

brlaterales y aun en la mayoría de las grandes ONG internacionales. Aun 

cuando el ob]etivo declarado de los programas aea llegar a los sectores Ipis 
pobres de las zonas rurales en los paises del Tercer ktuhdo -eate no es siempre 

el caso- la tarea no resulta fácil, aun con lar mtjorea íntenciones, por las 

razones que se exponen a continuación. 

86. En primer lugar, se plantea la cuestión dtl anilirls de la situsci6n, que 

debe hacerse antes de formular el program 0 proyecto. &n qué datos habri de 
fundarse dicho anbrsis? ~Acaso en ideas preconcebidas de los funcionario@, 
que tienen prisa en iniciar la l jecuci6n l fin de damoatrar lo efrcat que ea 

su organismo y qut son ellos míaws? LEn 106 conocimientos que transmite 0 
que presenta de manera selectiva el perwrul nwtonal de contraparte? ¿En 168 

informaciones recogida6 por muchoa intermediario8 en ia larga oadena que une l 

los organrssws de fInancracr¿n y de l jecucí&n con loa beneficiarioa rralra o 
previstos del proyecto que pienaa aplicarae? Vale la pena preguntar8e qulh 
aontrola los cOnoclmiant08 l inforuciOne~ y en lntath & qui(n se CaMllutr 
y  rnipulan. 

87. Lanntablennta, loa prlnaípal~8 OrgmiwOr 68 Wudbr l hOfu#l~ la8 099 

inrtituclonalisadar, tlarian brurladr QrkM P8ta l fMtUC dllrla ubawtlvoa 
dr la riturcibn. Awnudo no 6lapononda timpara baomio. OM l ptdo br 
obwaibn oon la produotlvldad loa obllqa l 9aat.M Iu. gondor Ao ria ptoato 
posible, puerto que loa brganor dlrootlvor quloron wtrar ownto antoa que 

loor QrOyWtOa me hrllrn rn l jwwib y ti@ fOdO# 110 Pm n oaioaoa. 81 
hacho de centrarae an los raaultadoa concreos OUbro da kllhatror da 
carretera6 construidoa, número de perwtmr OWwltrd4~, n6nro br Doroa rn 

funcíohamiento) 0cultr 01 hscbo da qu0 W groata muy l WaU oonalderac16n al 
verdadero Impacto del proyrcto en las WtWma l qw aa daafina, l ai ooC, l 

166 relaciones wcialer, la vida cotidiana, el 88díO amblente, etc, 



-28- 

2. El proyecto y su contexto 

99. Incvitsblewntr, la coopcracL¿n tknica ha servido de vehículo para los 
conceptos y modelos occidentales de desarrollo. Durante decenios, nadie puso 
realmente en tela de )uicfo el contenido y la pertinencia de caos conceptos, 
ni la verdadera l fica=la de las iniciativas ,de arriba-abalo’ dimanadas de una 
racionalidad y una tecnicidad exteriores. Puesto que los países 

índustríalirados l rsn ma!ornos y que los conocimrentos ticnicoo y el 
desarrollo eran sinónimos do tisrniucí6n, todo lo que fuera WMerno* debía 
ser l ficat. A unudo los gobiernos do 108 psfses en desarrollo se sintieron 
mh atraídos por los l si9nos l xteríoresm de dosarrollo y loa proyectos de 

prestigio que por lo8 procmos Jn profundo8 de deurrollo urial -que crean 
conflictos, son & díficllos de identificar y organizar, y responden en menor 
medida s los criterios 48 18 rsntsbilidsd eoon6mica inmediata- y  muchas veces 
la cooperací6n t&nica los llev6 s l stablocer instituciones o proyecto8 
exparimsntales que dieron origen s pequehas islas do modernidad, que mantenían 
muy escasas relaciones con la sociedad en su conjunto. 

99. Es verdad que durante los Gltímm anoa se ha preatado mayor atenci6n a la 
adaptach de tecnologías: esto ha dado lugar al debate sobre tecnologías 
‘apropiadas. y sobre la cooperací6n tícnrca entre paises en desarrollo. abe 
dudar, srn embargo, que el concepto sctual de los proyectos de cooperací6n 
técniw ae preste a aplicaclones distintas a las ahora prevalecientes, es 
decir una actlvldad que setísface los criterio8 de la racionalidad técnica, 
organisacronal y presupuestaria .de 8rriba-sbajo.. El proyecto es el último 
eslabón en una larga cadens intermediaria en la cual desempelian funciones una 
gran diversidad de actores, y los proyecto8 destinados a los sectores mis 
pobres de la poblaci6n tienen 18s cadenss mi8 largas: los Estados Miembros, 
que adoptan la estrateglar los enperto8, que formulan 10~ progrssas y pueden 
haber elaborado el proyectoi el organismo de financiaci6n; 10s representantes 
y experto8 del organram l specislírado y del organirm de financraci6n en el 
país interesado; los diversos ministerios nscíonales; los consultores, en 
algunos de los proyecto8 a68 l mplios~ los funcronarios nacionales l nivel 
regional o provrncialt las sutoridades elegidas, consuetudinarias o 
extraoficiales; diversos prupos be intereses locales, que pueden estsr 8 fsvor 
0 en contra de la actrvidsd propuesta (orgsnismos de divulgsción, sindicatos, 
traba]sdores socrales, partdor politices, grandes terratenientes) i y, 81 
final de la cadena, los kneficírríor realer 0 presuntos, es decir la aldea, 
la comunidad 81 grupo de csmpesinos.. . 

90. -da interwdrarro aatb do acuerdo aon sus propio8 crítwios de 

rrcionslrdad, aonveníencia polfcim 0 lntetb monhuo, #Jo PmOM 0 no HZ 
aamíutíbta son loar de otros l sA&onss da ls asdens. Los or9~inos 

l 8psci~lissdor y iba l ntidbbs & finamibsib 0okn probar l au8 br94nor 
intergutrrna8entrler que ron rt:oírnter, l I droír qm canríguon glltrr 01 
dinoro, rntroprr 01 aquípo, oommr loa OItpsrtOa~ roolbir intorrs perlbbíms 
y  orqrnirrr 8isionm de l vslwsikr oonlorw l lar norma aon*eniOm. gata 
plantesNento os l&ioo y aoharonta doada al punto de vlstr ti1 orgsniom 0e 
syubr, paro tien s forasr los skwntos riguimtrr da la abOene -Sn au 
propis íugen y l oonfinmrlom on brtsrmíndor lbíter. 

91. DIMe el punto ds viste dsl Qbíorho, qus dobs Iyooaisr, s)ecutar y 
organizar 188 l ctrvidrdea k ngUí8rentO 9e WahOs proyeatos y cuidarse de m 
ofender la susceptíb&lidad de trntor or9aníloor d@ ayuda multilrtrgrl~r, 
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bilateralta y  privados, tl hecho de tener que cumplir todas sus intruccionts 
ódminiatrativas parece ser una oblrgacrón que ta 8610 rtlativamtntt actptablt 
y a Vocea dura de admitir. En paítto donde la adn~n~atración ta d¿bil, tale6 
hlPltSCiOnt8 pueden l tr causa dt una auténtica da8tatructurac~ón de las 
matitucionta. Por tltmplo, en loa paíata atrrcanoa menos adelantados, pueden 
8XlStlr mia dt 50 organiamoa de ayuda que traba]an al mismo tiempo. Ea fkll 

amt9inar la carga que esto rtprtatnta para Ir udminiatrací6n local, que a 
menudo dtk aplicar las lrmltaclonta impuesta8 por al Fondo Mnttarro 
Internacional en cuanto l lea dimanaiones del urvicio público, negociar, 
tomar Parte en innumerables reuniones, preparar informes y evaluaciones, 
PrOpOrCiOlur ptrWM1 de contraparte Sl proyecto, OrgSniSar 1S logiatic de 
trrnaporte y  l ncontrar alojamiento aceptable para el perwnal extranjero. 
En loe PaíSeS tia Pobres, la ayuda recibida mediante loa proywtoa pueda 
representar una gran proporción de loa recuraos presupuestarios del Gobirrnot 

en ese CaW la cwpcraci6n tkníce absorbe directuante grandes recurwa, 
debilitando así la capacidad del Gobierno pera aargnar fondos conformt 8 SUS 
propias prioridades. 

92. Entretanto, (qué pasa con loa pobres de la aldea o de la comunidad, al 
otro extremo de la cadena? Iios tres ejemplos siguientes permitirán explicarlo: 

al La uuciativa que viene cnteramentt ‘da arriba-abaJo”, y en la que 
no hay participación alguna, puesto que loa pobres interesados no 
han pedido nada: un dia llegan loa camiones y  aa conatruyt algo 
(un sistema de rrrigaci6n, una eacuela, un centro de capacitación). 
Cuando no at han atntado lar braes en el plano local, el proyecto, 
aun si tiene Cxito desde el punto de vista t¿onlco, puede 
conalderarat como una operaci6n impuesta 8 la comunidad, puesto que 
se ha concebido con manara de pensar diferente a la de la comunidad 
y por lo tanto as improbable que movilice el apoyo local. Mem68, 
entraha el peligro de alentar el culto de todo lo que ea extranjero 
y  de suscitar la dependencia. 

b) La draléctica de abajo-•rriba/arriba-abajar loa aldeanos han pedido 

algo, como por l )emplo bombas de mano para irrigar loe l ambradoa de 
hortalizaa. A medida que au petici6n pasa por loa diverwa 
l alabonea de la cadena, pierden todo control mbre ella. si loa 
aldeanos y aua repreaentmtea no han participado en las 
nogociacionea y  ven 1109ar loa caalones con el material, la preaibn 
de loa medios tia elovadoa puede haber Wificado le petici6n 
original (por ejemplo, aa ha preferido antrogar bombas 8l(ctricar) 0 
bien aa hn hecho presiones en favor de persmar ajena8 81 grupo que 
hizo le petici6n origLna1 (por l japlo, loor funoioMrio8 l ncargbdoa 
de Mntwmt k bm& br rkgo 0 ei dado dt Aa thrrr on qut at 
ín8t8lrKi 18 boclbr). 

0) La ínicirtivr do abajo-arribm *puta* 0 %aiuídamr on t o-1 la 
peticlbr roflrja el nivel br ~víliuoAbr y  PUtíoigloibn qw 08 da 
uplto qua en el propio l proyaotom , y  on t qw todo inmmo mmríor 
puada sor daoinm60 t&nica, natural y golitíaamnto por 01 grupo 
rocie1 intaroubo, rn vo8 6 m oourra b oontrarío, l liWw@o 
881, en la badila da lo po8ible, todA titdí& br OontrOl 8obm l l 
proyecto. 
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3. El proyecto y  el mtjoramitnto de las condicrones de vida a nlvel Popular 

93. Sí tctpttmcm considerar cl proyecto como una iniciativa que suele ser 
‘de arriba-abajo’, que at decide por adelantado y que, por lo tanto, aparece 
como una wdida autoritaria ante loa presuntos btntfrciarios, podemos 
preguntarnos ien qué condiciones putde el instrumento-proyecto fomentar Ql 

camblo en favor de los sectores mtnos favortcrdos de la poblach y en qué 
otras circunatancraa constituir6 un obstkulo? 

94. El dtaartollo wcial ta una aventura mucho Ja arriesgada para la 
comunidad pobre, sea rural o urbana, qut ptra el txptrto que hace lt ProPuesta 
o el funcionarro del Gobitrno que tau una dtciai6n: tanto mtjor si el nuevo 
m&todo de cultivo, la cooperativa o el granero de la comunidad tltne buenos 
resuLtadoa, paro tqué ocurre si no loa tiwt? En lo que rtaptcta a los 
pobres, no vale la ptna htctr un tafurrw t amos que el bxito ata casi 
ttguro. LQuitn habri de rtaarcirlos por el cultivo ptrdido o el. dinero 
ma1gastado7 No existe un l tgu~o de desarrollo. LQ pobreza ea de tal 
naturaleza que resulta m6s aceptable wnformarst con una situación que ofrece 
un minimo de seguridad que iniciar cambios que entrafien un nhm de riesgos. 

95. Sin embargo, aun cuando la rdea del cambio comienza a imponerse, ya sea 
desde dentro o desde fuera, y  cuando exlote la voluntad de trabalar juntos Y 
en la propia comunidad PA surgido o te ha aceptado un dirigente o un pequeno 
grupo que tstmula a loa dtmh, l ubaiattn todavia ciertos ob8t¿culoS, por lo 
general subestimados, no 0610 debrdo al contexto aociopolitico y  al equilibrio 
de podzr, mirto 8 todos Loa factores que pueden tener por conatcutncla una 
pirdidc Ce control de la inrciativa. El caricttr rigido y  formal del proyecto 
y  el hero creciente de intermtdiarioa haca mha dithil, por t)WplO, 

responder posxtivaatnte a la pttrci6n htcht por una comunidad rural anafalbeta 
0 stnianalfabeta. Evidentemente, el proytctz ha de tener forma escrita, Ptro 
tato puede significar ya una desventaja enorme, putato que loa interesados 
deben exponer sus ideas a otra6 ptrwnae y  no ttndrin ningún control sobre 10 

que quede escrito. 

96. En Última lnatancia, el problema que deben rtwlvtr loa organismoa de 
ayuda es c6mo conciliar el conflicto entre las exigencias de una ínlcratrva 
*de abajo-arriba., que se braa nJturaLPtntt an la l x9tríenCía que tiene el 
grupo de su propia aítuacíbn y  a mudo et rteultado de un pttfodo prolong8do 
de mcubaci6n (diwuaiontr, l xperimtntoa, pruebrr l mpirícaa) , y Ir 
racronalidad ttcnwritica de garriba-abajOm, de indolo autoritaria, que tiene 
prisa por comtnaaf loa trabajos y  Wwegar’ aua productos. 

4. &&unaa eoa~bka dlreooíonea mar8 rl tuturQ 

97. tl Gurtollo rural -la luobr qu w libra oontra t pobsru- tiene 
tmbiin un Upeoto pOliti00. En este contexto, toda intorvenci6n da fuera, 
Mcluaivt un prowaco de ooomraci6n t&niab, oomtituyo tmbih un ato 
po1itico. La hportante poner 6 relkva l *to ÚlUmo, pwr matrariamnto l 

lo que as afirma muchaa veooa on 01 ríatoma de lea Uaíonea unMee y  en otraa 
partea, la ryudr, l mqua no rrtd eomatibr l oon4ioíonar viríbkr, mmo on el 
cem de ia eyuda multílaterel, no oa dtl todo nutrrt. t@turahmta, un 
proyecto d8 oooptrwí6n téCníor n0 tiorba rir~pre tínrlidadra politioaa o 
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WtiVOs rrltcrlores de manera directa. El elemento político se halla a un 

nivel d66 elevado, en la medldr que sirve Antereses 81n la menor relacih con 

106 presuntos beneficrarlos; de una harte, sirve para legxtimar a la 

orgamzacdn de flaanclación, así coom al organi8mo de e]ecucl¿n, y las 
8ctlvidades sobre el terreho wn las que hacen funcionar las sedes de las 

organizaciones. Al mismo tiempo, el elemento político provlene de los medios 

superiores, pues el proyecto transmute la rwlonalldad tecnocritrca domrnante. 

9s. niS aún, camo se ha puesto de relieve Buchas veces &/, les l str8tegias y 

estructuras de Aa ayuda sl deutfollo siguen bssadas en el pribcLpio de la 

necesidad de ‘desarrollar’ l los grupos y cmunid8des menos f8vorecidos 

utilirsndo 8gentes de desarrollo exteriore , coma sí 18s comunidades en 
cuestión fueran incapaces de hcerse csrgo de 8~8 propios 88untos. Este 

planteamiento psternslista, junto con une estr8tegie del desarrollo que se 

fncllna a considerar las comumdsdes como objeto de un proyecto, un programa 

de rsi8tencia o un plan nacional, y no COIPD un grupo de perwnas con un futuro 

propio, wn las principales razones por 18s cuales las l ctivídades de 
desarrollo rural no llegan a arraígsr8s en los grupos 8 que l sth de8tLh8das y 

8on vlstas como algo impuesto desde fuera. 

99. Si estas son las dlmenslones del problema, ccuiles 8on las posibleb 

alternativas? ¿Cabe esperar razonablemente que se producir6 una especie de 

revolución cultural en el sistema de asistencia al de88rrollo, que asiqnark la 

prioridad a las rniciativas -de abalo-arriba. por contraposición a los 

plsnteamlentos “de arriba-abaJo’ 

100. Todos los objetivos explícitos de las actividades de desatrollo rural 

que lleva a cabo el sisteme de las N8ciones Unidas se hsh diaeflado, nis 0 
menos directamente, para provocar un cambio 8ocioecon&mico en las corunrdrdes 

o aldeas (por e]emplo, una mayor producci¿n agricola, frtíg8ci¿n, l gua# 
capacitación de mstructores comercialrraci¿n de la producción, mejores 

comunxaciones, ensefianza, 8tencrón primaria de la salud, etc.). Sin embargo, 

como ha dicho Peter Berger 2/, ‘ningún procew wcial puede tener 6xito a 

menos que estC iluminado desde dentro.. En ott88 palabras, le íntervencíón 

l xteraor (un proyecto, la ayuda finsncierr) 8610 tiene sentido si los 

receptores (en la mayoría de los Cssos , caunid8de8, orgmi88crones locales 

pobres, rurales o urtww) l rtin dispuesta8 l 8ceptrrl8 y  tienen vigor 
suficiente para incorporar este insumo exterior 8 Su propis l str4tegi8. Esto 

tiene grsndes consecuencias estrst&gicas lnStrtucionals8 pus 01 sisteu de 
las Nacrone8 unadas. 

u an 01 pzopío sistems 68 Las uas~s ulwss vbsa ai uti6ao 
68 W. Nshnama (PNUD), %n 9rm8 rwts os tbs tuture=r 

JI’ 43, 1964, 0 A. Ay8tl ti. WAC)r l liqk, #upiar ii!ie%L 

dea critir88 d*hiuatíon pour lo* prolm h *rosglunt nwu~r me 
Y’ 66, 1976. 

u patsr hrgor, fyruids of koríf íae, PDlltiOal ttbiob Md Sooir& 

Chamas, rmdros, 1974, pio. 969. 
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101. m lo que resptcta e la t&pologia de la rntervcnc~6n, debe hacerse une 
distinci6n entre lss sctivrdades destrnadas específxmente a la6 comunidades 
y poblaciones populares y otras actividades: 

8) En lo que se refiere a la asistencia para el desarrollo a; nivel 
8actoecob6mlco (asistencaa en la balanza de pagos, ayuda almentarla 

a nivel central, glandes proyecto8 de infraestructura, construcción 
de uníversrdrdes y hospitales l 1lave tn manog, capacitación 0 
asistencia en la planificaci6n, etc.), las pricticas tredxionales, 
inoluso la ayuda mediante proyectos y loa proyectos de cooperaci6n 
tknica convencional, pueden 8equir siendo tan vilidos como 

slompr l . COIPO es evidente, dichs l yuda es todavía ihdispenublc, 
aunque debtn tenerse ah en cuenta sus efecto6 sobre los sectores 
YIWS favorecidos. LS orqanirsciones del siatema de las Naciones 
Unidas continuar¿n desempeflando un pspel en esta esfere, aunque tal 

vez sea necesario revisar el mecanismo actual de progrmCl&r de la 

l srstencis tknica y, ds en partlculsr, la programaci&n por países 
del PNUD. 

b) En cuanto al aspecto microecon6mico de la cuestión, el 

reconocimrento del aepecto de ‘cambio sociel. en el desarrollo rural 
puede plantear serio6 problemas en relación con las prácticas 
actuales y, mis en particular , con el uso del proyecto como 
rnstrumento pare alcanzar dicho Objetr’Jo. 

102. En lo que respecta a la proqrmaci¿n de actividades de desarrollo rural, 
existe una contradicción evidente entre la rigidez de la planificación 
presupuestsris y el progrma de tr8bajo de un *proyecto* y la ntcesrdad de 
prestar 8poyo al desarrollo de iniciativas a nivel popular que, por 
definicíón, 8on difíciles dt prtvtr y t mtnudo ComplejaS. Cuanto mayor MA la 
precisrón con qut 8e formulen los Objetivo&, lo6 productos y el caltndario dt 
dtsembolsos dt un proytcto , IpIyor str6 cl ritsgo de paralizar las iníciatrvar 
.dt abajo-arriba., puesto que tn el centro mismo del proceso de dtsarrollo 
ocurrtn muchas vtcts cosas intspemdas. Es tmouentt que 108 proytctor 8utran 
dt demasiada planrticacih anticipada, qut tt AdAptA Ul 8 la ntcmidtd dt 
n8goci8r con los verdaderos actores en wmentos en qua ae toman lss rdidas, 8 
18 luz de 18s capridadtr y limit8oiobes dtl grupo. Sería rjor disponer de 
una promsmsci¿n tltxible en la qut, tn c88o de 88r necmerio, 8e 
proporcionsr8 la fin8nci8ciõn poco 8 poco, oontoru 81 ritmo rl ou81 8e han 
moviliz8do los intertssdos, pleniticando los g8StOs Iy> p8r8 toda l8 duracíón 
dtl psoytcto rino 8 medida que &stt v8y8 dtl8ntando. En ott8s @8br88, el 
orgrntoo de 8yud8 no d8b8 8dopt8r tod88 8~8 dír88tívM 8ato8 da babor 
~rrndído 188 8ctívíd8d88, Bino 98 de& nr Ja exigtnte 8n ka 
lnqoo1acíoM88tootu8&8dur8nte laoj8a#rbr. 

103. Sn lo qw roaglota al w, tnbiia bbrla qae bmor aubior 
Uporunte8. 8i lar or@8niror aa 8yuda al do~rrollo on 01 sir- & ks 
thcíoaoa Uní688 l dn vardadrruonte intartmdos tn l yudrr l ka carun*bder 
mh pobrta, lo natural rri que &48ptw 8~8 t&nlu y Jtob b qraibr l 

lar nw.81dad.r y r88lLd8h8 da 8888 oomUnid8a88, 8n v@x & mr1.r W8 

propíar 88tructUra8 4aqlLoadss y 008tOU8. Clk bubrr ,i 81 l ntoqc» por 
proyrctor (oxprrto/prron81 de contr8pIKt8/8qUI~/c8p~Lt~~&n) 8e d@Qta 

rerlmntt s osas ntceridadts. Dicho tnfowe, Y rn pmticulrr tl UU) 
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Virtualmente sistemitico de la pareja wexperto/personbl de contrbpartc" se 
critica cada Vex mis, puesto que lleva b operbcioncs rígLdbs, que suelen ser 

excesivamente ambuxosbs, con dembsiadb pribe por obtener resultbdos, en lbS 

Que Iy> Se fOWntb lb CbpaCitbCi6n de grupos y  bdministrbdores, en lbS que 

muchas veces sin tener presente lo que ocurrlb l bntesg y, sobre todo, en lbs 

Que nC se plensb en lo que ccurrrri gdespu¿sa que cese lb bsistencia ticnicb. 

104. Por consigurente, sa en lbs prictrcbs bhorb SegUidbs no se hbce el menor 
UK) del potencial de lbs comunidades y  grupos populares, @u¿les son las 
l lternbtivbs? 

b) Orqbnitbciones no gubernamentales. Sí los organismos nacionales e 
internacionales no sOn VerdbderSWnte l decubdos pbra OrqaniZbr o 

fomsntbr el desarrollo rural, podrían encausarse ris fondos a trav¿s 

de las ONG. -blando en general, las ONG wn ris flexibles Y mejor 
bdbptadbs pbrb trahajbr l ficaxmente 8obre el terreno, y algunas 
orgbniraclones del l istambs de las NbCiOneS Dnidbs ya hbn utilizado 
SUS serV1Cios en lbs tareas que ellas miamas no puoden cumplir (en 

pbrticular el DNICEP, el ACNllR, la IA0 y  lb OIT). Es cierto que 
muchbs veces lbs ONG consiguen un mejor rendrmre!tto del dinero 
rnvertgdo. En cosecuencib, una Adeb Hríb desbrrollar de mbnerb mis 
slstemiticb el planteamiento ONG, cuidbndo de nc considerarlo come 
una pbnbceb, puesto que hby diversbs ClaSeS de ONG. Algunas trenden 
a tener burocracras muy onerosas , mientrbs que otras lo las mi8mas) 
aplican los muws planteamientos que los organismos de 8yuda 
multilbterbl 0 bllbterbl l imponen sus actividades .de 
brribb-bbbJO=. &r l Jemplo, con l rr8g& s un wuerdo concertado 
entre el gobierno y  el organismo interesado del sistema de las 
Nbclones Unidas, pcdria bsignar8e a las ONG la tareb de llevar a 
cbbo ibs bctrvidades o proyectos directamante 8 nivel de la 
comunidad o la aldea y  la financiación podría irw aumentando 
gradualmente en timinos de los resultados obtenidos. 

b) El enfoque UNICEP/PMA. est8s dos orqani88ciones con8igrwn llevar l 

m 8ctivrd8des de desarrollo rural, y  aún de 
desarrollo rural l nivel popular, con muy l wa88 ccoperwíb t&nlca 
en el sentido usual de la pblabrb. Loa proyectos del PU& 8uelen 88t 
l plicadrr por el Gobierno, si bi8n el p@rSoMl do1 D)(A, uns va8 qua 
8e hs firmado el 8cuerdo del proy8Ct0, dewmp8lk un papel mrt8nto 

en el control y  la evaluación. Lar rttodo8 oprwionalea do1 UNIQV 
wn mh complejo8 y diveraitícado8, paro oompbrten con lo8 del Ra& 
8~8 car8ctrrírtícar ti da8orntr8118aci6n y  de inicibtívb 4819rnd8 8 
loa admkri8tr8doru 681 Orogran mbc* el Utte-, uf oomo oarta 
Llulbilíddrd on La progruroiba y  raprO@rmh d8 Utir&d@b~ qtn 
por Ao~roL WIyIw ID l í-h n minono lmo8rqua la8 
8utorídade8 uaíonak8 y laaala8r y 00 l pu:~ lw gtogua 

/ kwtiootartoo, 88~1 ood8 vo8 ti8 roaponmblor k Ir l ~uoí6n. 

0) La8 org8ni88oíooe8 da1 ri8tm88 6s lu Iroionr8 Oni& m &88r 

tambidn una ocawibucA6n m48 biraot8 8 
gra8ní88clone8 0 mrumoa mwul8ro8. k 
lo8 bctualo8 8i8tom88 de programBci6nr 8ObtO todo p8r8 bgror UIU 

mayor tlexíbílidad y  para no d88amWlart Lo8 tondo8 wbrr la bu8 ee 
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proyectos dxaenados de manera rígida Y por anticipado a~o con 
l rrtglo a acuerdos marco, negwrados directamente ya aea con las 
organltacionea o grupoa dt los btntficLarioa 0 con Ata autoridades 
locales l atabltcidaa (constjoa diatrrtales, autoridades elegldas de 
las aldeas, grupos dt cooptrativas dt las aldeas, etc-). Las Ideaa 
gtntrales que Suattntan tatt planttamitnto serían una máxima 
deeCtntral&raci& a fm dt rtduclr al mínimo el número de 
inttrmtdiar&oa, y  la idtntificaclón, habida Cuenta de las 
condiciones lOcalta, del tipo dt asociado (por l jtmplo lt 
coo~ratíva, tl grupo dt ctmpesinoa 0 cl grupo dt wtrts) Wt st 
hallan tn situación dt aprovechar mjor cl inauw venido de fuera- 
L~S l cutrdoa MCCO conctrtatis con los grupor localta dimanarian, 
como ta 16qico, dtl acutrdo general concertado tntrt tl gobierno 
anttreaado y  las organiaacionta cOmpttentt8 dtl aiattM de laa 
Naciones Unidas. Eatt tipo dt tnfoqut podría ponerse a PrUebt en 
doa o tres países voluntarios antes de darle una utilizach 
gtntral. Seria posible establecer un l &oité de coordinación dtl 
desarrollo rural’ en cada país, integrado por rtpreatntantes dtl 
gobierno, las principales organizacionta del sistema de las 
Naciones unMas, loa donantta brlatcralta y  1M or9anistClonea no 
gubernamentalts que partxclpan en el desarrollo rural. El Comité de 
coordinacibn refinaría loa procedimitntoa aeguidoa en tate enfoque, 
identificaría las esferas y aectorta en loa qut at podrir aplicar y  
ae Ocuparía de las actividades de seguimiento. Los Inspectores 
sugieren que convendría formar aobrt el terreno ptqueflos rqulpoa 
ínterdiaciplinarioa operacionalta que repreaentarh a loa 
principales organaawa intertaadoa. Ewa equipos deben analizar y  
comprtndtr la aituacih antta de tratar de nodificarla, y  se 
l ncargar¿n tambrh de rdentífrcar loa grupos dinhicos y  las 
dífrcultadea de orden institucional, cultursl y  de otra indole. 
Ser6 prtcieo que dispongan de presupuestos flexibles que no lea 
obliguen a desembolsar los fondoa conform l un programt demasiado 
preciso o répldo, sino que permltan ajustar las intervenciones en 
thainos de la capacidad de la colrunídad de lar organitacronea 
popularta, l fin de incorporar be ínaumoa venidos de fuera a sus 
propias l atratSgia8. 

105. Ewa insumos externos podrian, por ejemplo, ttntr la forma da gsigt*mia 
financiera flexible y  reembolsable, al man08 en parte, (a fin de reducir los 
efecto8 pSíCO~6giCOa de toda l doMCi6nm) que Se preatSria S ha grupoa de 
copaiba, GNG locales o l las oooperStivu qua wliCiten una ayuda da aata 
chn. A fin da l rentar al ah80 01 fortakc~meo inrtitwí0~i dt (1-8 
orgbniawion8a focal88 de deurrollo y da alentar una wtitud reamnuble Y, 
l MtwlnnU, Ir wtonomí~ fhmol*rr, lo8 pc40tmo8 boobor 6 Um p.fma 
wrím roooordor por al grupo da la Alba, qua lon utílisarh prra &o@r 
otror Prirt~h miontrar w loa prbtuor hwboa rl gruw wrhn rw*r&og 
por la l weLrl6n da grupos, etc. (*ha an taI wntído rl l j-b dt b 
l ociWt6n ‘68’ que n dowrik rn la obra 68 1. uccmtv mtes rncioar). 
A fin de movilizar l dicbor grupos y 6 darles mayor ~~i~~i~ & aua 
rwponmbilidder, la l airtoncir Y proatarla dv wra miriear cuurto 
njor fwwn fo8 rowltedos dr ti iaícirtívtr, uyorra nri4n u go8ibíiidadva 
de ir wmentrndo graduahentr la financiwión. Bn cuento l la finmcibc~6n dt 
loa wuetdo8 YrCO, lOa Inapíctorra conrídrran qw lu Cantidadra nacaaariaa 
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(en un comienzo muy modestas) podrían obtcncr6c ya mea en las reservaS 
operacionales de los programas por países del PNUD, o por intermedio de 106 
presupuestos ordinarios de los organiws para pequenos proyectos ad hoc del 
(Upo PCT), o mediante contribuciones voluntarias de los donantes 
interesados. Lkspu¿s de una experiencia de dos o tres stlos y de una 
evaluación a fondo, que posiblemente estaria a cargo del Equrpo de Tares eobre 
Desarrollo Rural del SC, habria que organizar un necanism apropiado de 
financ&acih en caso de que el enfoque resultan viable. 

106. En suma, este l nfogue puede estar basado en tres principios: 

- La mayor descentralir.aci6n posible en la adopción de decrsiones1 

- LS negociach de un 8cuerQ mxroo xobre el tipo de actividad que debe 
emprenderse, con una programación flexible limitoda l objetivos 
alcanzablesl 

- Activxdades diselhdas 8obrr la base de la racionalidsd de las personas 

interesadas, y no aobre la del organia ds ayuda. 

107. Sería ingenuo pensar que este enfoque puede introducirse en plazo muy 

breve, puesto que las secretarias de las organizaciones y 10s Estados 
receptores nc l st¿n listos para recibirlo, l pesar de lss declaraciones que 

suelen hacerse sobre 1s autonomia económica local dentro del urca de la 
autonomía general. El desarrollo de los sectores populares a610 puede incluso 
considerarse como .subversivo’, puesto que podrir representar una amenaza 
directa para 10s intereses creados a nivel local, nacional l incluso 
internacional (los expertos y Bu gran clientela) y  puesto que contiene 
i-lícitamente un tipo de organitacib social y de estilo de vida que entra en 
conflrcto con la racionalidad .de abajo-arriba ‘, así COD con La estructura de 
poder en muchos pdmer en desarrollo. 

108. Sin embargo creemos que, por varias rasones , un enfoque de eate tipo u 
otro basado en principios l emejantea, tiene buonar posibilidades 8 8adiAno 
plazo: 

- LS solidaridad internacional, que 8e ha derplegado en telrci6n con el 
hambre y  la wquh en el Africa, ha 8umcitado una actitud crítica ante 
la l f icacia de la ayuda y una mayor 6omcontianrr ante las operaciones 
en gran escala organiradxr Ve arriba-•ba)omt 

- Incluso entre lo gobirrnor da lo8 phos en dwatrollo, on particular 
loa paiwr morboa adelantador, 0Wionn l wur torrono, ya wa por 
rmoraa do oomvioaí6a 0 6 etir la idea da qu8 M MoMMíb 
una dialdotioa da l bajo-artíbr/b rrrih&jot 

Por Bltiw, oak wponer rin dam~tado aptlmiao que un aumento gradual 
del apoyo l las inicirtlvar Vs l brjO-U~lbrm produoiri una l @poCk da rtocto 
inverw do duostraclón que 1lrvrrL l unm mayor l &~ndC, Unto en lar 
grupos l nivel mular como entre loa dívorma clrouitor de donantes. 

. 
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IV. CONCUJSZONES Y kU3CWENDACIONES 

1. Conclush 

109. En el informe de La Dependencia Común de Inspección se ha tratado de 
examinar en qu¿ medida las actividades de desarrollo rural del sistema de las 
Naciones Unrdas se adaptaban en la prictica a los sectores m¿s pobres de la 
poblacr6n en los paires aenoa adelantados y  oons4uísn fomentar el Cambio 
socicwcon6mico a nave1 popular. Esto 4 hrzo procediendo al l n6lisis de una 
muestra de proyectos aplicados en tres países africanos manos adelantados9 
pero ae espera que las conchalones tendr&n una validez da general y  que las 
lecciones aprendidas durante el estudio contribuirl> al proceec de reflexión 
sobre la eficacia de las actividades operacionales en pro del deaarrollo del 
sistema de las Nacronea Unidea en penara1 así oo- de las actividades de 
cooperaci6n t&cnrca en partrcular. 

110. En el informe m ha comprobado que el desarrollo rural y  el cambio 

mcroecon6mico a nivel popular 8on procesos en l xtrew lentos, lo cual I*> es 
sorprendente; la rntroducch de elementos de cambio, que a menudo modifican 
delicadas situaciones o equrlibrios sociales, no eatá exenta de r~eagos para 
todos los rnteresados: los resultados pueden ser nepativos, a pesar de las 
buenas rntencrones de las partea interesadas. 

111. La conclusrón de que los proyectos de cooperaci6n tbcnica de elaborach 
insuficiente o de ejecución inadecuada pueden tener efectos contraproducente8 
y/o crear mayor dependencia no es nueva. Los diversos ejemplos de drcho8 
proyectos mencionados en el infor4 confirman las conclusiones semejantes s 
las que se ha llepado en otros estudios recientes y  mnoa recientes. La 
conchalón principal del presente informa puede expresarse apropiadamente 
haciendo la ra9uicnte pregunta: LNO ha lleqado el momento de hacer al90 
acerca de esta atoación? ¿No convendría ertudlar slgún tipo de reforma de 
los mecanrsmos de la -ayuda mediante proyectos” a nivel popular? 

112. De manera 1~6s precisa, en vista de que una propcrch considerable de 
las actrvrdades de desartollo rural del sistema de lar Natrones Unidas parecen 
no tener los efectos deseados, daben adoptarse une serie de mdidaz 
prictrcas. Una primara udrda conaiatitía en que las organizaciones de las 
Naciones Unidas interesadas en el desarrollo rural determinann con cierta 
ptecirrb gui6nea deben ser loa beneficratioa de las actividades de daaatrollo 
rural a que prestan apoyo. Eaoa beneficiarios no treno por qu& ser en todos 
loa casos loa Hctorea da Pobres de 18 poblaci6n u otroa prupoa unoa 
twotwi6oa tpueea habar buwaa LAaoMa para prestar ayuda 4 loa Agzioultoroa 
da nivel YdiO, Por SjWplO~ 8 fin & l WStAkK la8 porlbilldadar da uplw o 
lar l xportwaoMa) . lo 0blfMt.r aa la palhoa 6a la or*ral8&al4n oa -a-r 
una Parto oonaidarabla 6a aooparadn t&níaa al nlvol popular, paraoa 
tb80oSltio pOMt W CieCU wbida rn trh ti juíolo IrO idwr rw&bl&& wn 
ob)otO dr Mkr harta 96 PUlitO n l plloa on k pr&ot&ea l a politw, 0 bien 
8i t* 88i8tOllOt8 88 d88Vf8 0 ktUfío&r rn 41th Ln8tamta 8 9rq08 QW -an 
ser l oaídoa l ficionter pero no ron Loa Ja naorrrtador. Una -ta rrncL11a 
de ho*rlo wtir oxponer ahrruntr en todor lo@ dwmantoa da proy~t0 
uuihaa aaldrin ganando y  Winaa aaldrln porbtenbo oon ti mfividrd 
propueatr, IK> rólo en tirminoa 000dmtior sino ta&i/n aocialra l af o#o l n 
tkoínoa de lar relacionrs antta loa actorea prínc~palra l nival local. ti& 
l aparat que esto radwitSa por lo manos el ti840 de crear fa1888 wcpactrtivaa. 
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113. En segundo lugar, ea en las organirac&oncs del masteme de las 
Naciones Unrdas existe una decldrda vcluntad politica de dedicar por lo menos 

parte de los recursos l satisfacer las necesidades del l ector mhs pobre de la 

poblsci¿n, ser6 necesarro considerar las consecuencias institucionales que 
tendría una polítrca firme en tal sentido. El proyecto de cooperach tbnlCa 
puede ser el instrumento prictrco para proceder l entregas -llave en asno' o 
construir ~nstltuc~ones, pero en el presente ihforr y en otros lugares se 
demuestra que no es el medio adecuado para fawntar la particrpaci6n l nivel 
popular. Bs poco frecuente que el proyecto We l rríba-aba~o~ tradrcional 

(experto + personal de contraparte + equipo) funcione l fectlvannte en este 
contexto. Sn el presente inforcr se han se-lado varios casos de proyectos de 
cooperach tharca que no resultaban verdaderamente adecuados al nivel 
popular. Por el contrario, las pocas actividades identificadas que tuvieron 
verdadero (rito a ese nivel ID eran proywtos del tipo tradicional. Se 
tratsbs mis bien de programas o aun de l wvhientosg en los que la poblaci6n y 
las estructuras locales Iniciaron sus actividades con eacasa 0 ninguna 

partrcipaci6n de los expertos extranJerOs en la l jecucí6n. No es ningún Qran 
descubrimiento que los proyectos o actividades que se l ncwntran hondamente 
arraigados en las realidades locales y corresponden l 108 valores y 
aspiraciones de los beneficiarios -y que por lo tanto, se hallan .iluminados 
de dentro”- dan mejores resultados, 8~ Ra> de inmediato, con toda seguridad a 
largo plazo, que los proyectos impuestos desde arriba. Lo inquietante es que, 
conforme a las pruebas presentadas en el presente infotw, existan ta poco8 
proyectos de ixato aplicados bsío l.08 l umpícios del sistams 8e lar 
Naciones Unidas. Gin mis inquietante es el becho de qu8 las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas no defiendan de manera l istemkxa esa 
clase de proyectos, sobre todo cuando puede probarse que l largo plan0 Aa 
contribucr6n que hacen a la l utonomia econ6rica Local y nacional l 8 8uparior 8 
la del planteamrento tradicional *de arriba-abajo’. 

114. En consecuencia, parece que la vslidrt del ‘@nfOque de proyectosm para 
las actividades de desarrollo rural en funch de los WCtores mh pobres o de 
nivel popular debe ser puesta seriamente on tela de juicio. ta my probable 
que las burOcracias, tanto de la psrte donsntr oom ds k parte reOeptOra, 

opongan una decidida resistencia a todo intento de modificar de modo radical 

el mecanumo que ahora funciona sin problms ~MO# por b YIWS, al Itecho de 
que SS hayan reconocido los efectos contraprodwentes de la ayuda wbiante 

proyectos, en la perspectiva del deaarrOil.0 CUral l nivel pOpUtr, dek l yud8K 

a tener una visión ds clara del probhu. Sn resumen, la ayuda wdiante 
proyectos; 

- responde l una 16gíca on la cual uciato UN pro8i611 pma iniciar 

auanto antes Aa 8Ctivid8dO8 y, pOs W@BLgukAU, wt@I m tOíhW8 

con damasida rapidor (y paza oapocar buai&o# rrwltedoo oon 

dawsirbr rapuw) I 

- oomdwr 4 anudo 4 k &wotrwtur8orQ UistítuoíonU «I 01 pah 
raoeptor, #obre to00 trbtkndo8s ti pdwr nnm a6ol8nta408, on loor 
cuales La capacidad da l hrol6n de1 Qbiatno @# d6bil Y al mkro ds 

proyectos y de donantes que oaclpiten l ntrr si es l levrdoi 
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- crea probablemente muchas formas de dependencrs, entre otras razones s 

csuss de 1s relscibn entre los expertos y el personal de coctrapsrte, 
que no fomenta nece8sriamente .la transfrrencra de responsabilidades”, 
aun cuando ocurra una transmisión de conocimentos; 

- tiende l centrarse en la prestación de msumos y en 1s producch, 
pasando por alto lo que suceder6 después de terminado el proyecto, y 
no permte aprovechar en tuturor proyectos las lecciones aprendidas de 
las errores que ee cometieron. 

2. Recomendaciones 

Las princfpsles recomendaciones del informe se enumeran a continuación. 

8. Recomendaciones a largo plazo 

Recomendsc i6n 1 

Políticas. Las organizaciones del slstems de las Naclones Unidas que 
participan en actividades de desarrollo rural deben reexaminar si Su pOlítlC4 

con respecto al desarrollo rural necesita aclsrsrse o modrflcarse. 
En particular, deben considerar si es preciso definir melar a los 
beneficiarios de sua actrvidsdee de desarrollo rural (es decir, si en sus 
políticas debs rnsrstirse as68 en As8 actividades destinadas s los sectores ~16s 
pobres de la poblac16n o a determinados grupos menos favorecidos). 

Recomendación 2 

Políticas. Reconociendo el hecho de que ayudar a los pobres a que se 

ayuden a sí mismos entrana ideas y planteamientos distintos de las actlvidsdes 
usualca “de arrIba-abajo”, las actividades de desarrollo rural s nave1 popular 
deben drstinquirse claramente de las actividades normales o tradicionales de 
cooperaci6n t<cnica. En cada OrqaniSmo deben desarrollarse, por intermedio 
del Equipo de Tareas sobre Desarrollo Rural del CAC, conjuntos especrales de 
directivas politicas y procedimiento8 operacionales splicables l las 
actividades de deaarcollo rural, teniendo presente la necesidad de hacer que 
las dispos~cfones operacionales sean 10 m6s desoentralissdas, sencillas y 
flexibles que sea posible. Todas 188 orqsnisaciones Interesedss deben 
examinar tambi6n si el enfoque de proyecto Sique riendo valido para las 
actividades de dessrrollo rural 8 nivel popular. 

Recaendac ibn 3 

~ltornrttvar al bntoaub por Rrouector osrs 01 dessrrollo ruta1 

h el orpitulo III (pkr. 1041 m Pra8mtan l lguM8 propuertas #Obre lar 
posibles l ltornstívss al l nfoquo par proyectos. 

1) La idea tundanntrl 08 paur grrburlnntb br un enfoque 
Ve arriba-8kjom bntbrwntr plbnitiobdo, y & Sruinistro, l M 
procaso ds dewrntrrlírrdo, flexibLe, pmticiprtorio y  be 
8prendisa)e rn el ab Y prrrtr l 8peClsl l tenci6n 4 la dmnda. 
rlternrtivrr l l y  b), l rboSrdrr bn el pirrrto 104, deben ser 

k8 
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aplicadas srtmprc que sea posible por las organizaciones del l lattma 
de las Naciones Unidas1 lt alternativa c) puede ensayarse tobrt una 
hst experimental en varios paises on desarrollo. Ews l xperrmtntos 
ttndr ían que evaluarse cuidadosamente. El Equipo de Tarta 8obrt 
Desarrollo Rural del CAC dtbt emprender un estudio a fin de 
determinar la medida en que puede gtntraliztrm el nuevo enfoque. 

ii) A frn de mejorar la coordinaci6n de las actividades de desarrollo 
rural sobre el terreno, los gobiernos intett~ados y  las 
organizaciones que psrticipan en el dessrrollo rural deben taar la 
inicistiva de l stablwer un ‘Comit& de coordinacih del desarrollo 
rural’ , en el cual l st&n representsdos el bbierno, los organrmos 
ult~lattralts, los principales orgsnisms operscionalss bilaterales 
y  las organrsacionts K> gubernsmentalss. Las principales funciones 
dt ese camt< strh examinar las politicas y  prroridsdes del 
gobierno y  de los organismos donsntes en materia de dtsarrollo 
rural, decidir los sectores prroritsrios de lss sonar geogrificas 
para 1s intervención, evitar 1s duplicaci6n de 88futrsos y ssegursr 
una inttraccrón positiva entre lss divtrrar actividades (pirr. 104). 

Recosendacrbn 4 

El elemento de donación en el enfoque por proysctos tiene a menudo 
sftctos desmovilrzadorts tobrt la participación POPUlar- Por consiguiente, se 
recomienda adquirir Io6s exptrrencra con las sctlvldadts de desarrollo rural 
que entraflan por lo menos un compromiw finano&tro parclal de parte de los 
benef icisrros (por ejemplo prhsmos, sistamss de crhdito, fondos rotstorios) 
sdsmh de las contribuciones en especie. Las fondos obtsnidos mediante dichss 
sctividadts deben usarse como capital gsnsrsdor psrs nuevas sctividadts 
(pirr. 104). 

Rwomsndaci6n 5 

Nuevos profesionales 

La eventual splicación de lss recomsndscionss 3 y 4 rsquerirís 

probsblsmsnts un menor uw de psrwnal l xtrsnjero Qsro tsmbiin el splw de un 
tipo nuevo de profesaonal con una l mpecarlisrción ~ultídi~iplinar~s ant.6 ~8 
thica y  compsrtiwntalizsds. goris prwiw definir nusvos procedimientos de 
contrataci6n asi como wcsnismos do tormscrbn. 

8. Reoawndwiones aoncrstss DICS au oonsídrracl6n inndirts 

MamAs da las mm&8 ~8rrnoisr que figuran on 01 orpítulo II, drbra 
gonorw da trlirvr lar rooamn9aoLonor rl9ulanH9. 

1) lbdor lor doounntos br proyoote da kr mtividtior & dourrollo 
rutsl drkn oontener ínforwlmsr •SPO~ifioa# IObre Loa 
bensftoisríos y  sobra qulh Mldrd gsnrndo y  quidn ssldr/ porbionbo 
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con el proyecto. Temblin deben evaluarse en el documento de 
proyecto lar poribler conmcuencA88 que t8ndrd el proyecto 8obre 18 
l rtr8t&fic8crh mci81 en el plano 10~81. 

ii) En 108 documento8 de proyecto debe 8efialaC8e Cl8rxUMte la 
l 8treteqi8 de trumfrroncia, l 8 decir, lo que ocurrrri al terminar 
el proyecto, qui¿n 8e hrri crrgo de lo8 qe8tor de funCIon8mlento Y 
mantenimiento, 8i 108 fondo8 8erh qbner8dO8 loc8Uente de fUentb8 

gubernamentale o ae obtendrin mediante una continu8ch de la 
l 8i8tenci8 exterior. Debe preverme l 8pecíficemente 18 p8rticip8ción 
de 18 comunid8d benefici8ri8 en el procero de tr8nrferenclr -cu8ndo 
88to 8e8 pO8ible rdiente fondo8 qener8dOr loC8hente 0 mediante 
contribucione8 en b8pWib. 

itecomendrch 7 

Deben l vit8r8e 188 LMpendencie8 de Gertibn de Proyecto8l lo8 proyecto8 

dekn WI parte de le8 comunid8de8 l nivel local be88d88 en l ItrUCtUC88 

qubernement8les. La creación de wmt%tucione8 pmticipmtes controladas con 
bau locel (grupos de c8mperinOs , cooper8trv88 de 8lde8, qranJa8 de lbvenes, 
grupo8 de producción de mqere8, etc.) debe estmulrrre de mrnera slrtemitica 
(c8p. III, párr. 104 CI). 

Recomendacibn 8 

Si bien 8e reconoce que, 8obre todo en 108 paire8 meno8 8del8ntrdo8, el 
per8on81 erpec~sliz8do l xtranlero rique riendo nece88rro en alguno8 proyect08, 

tanto para la ejecuci6n directa del proyecto cmo para la capacitación en el 
empleo, 108 In8pectore8 recomiend8n que el perronal l xtrrnjero 8ea la 
l xcepci6n ante8 que la norma en 108 proyecto8 de de88rrOllO rural. Eltb 
perwnal debe emplearse como l an8orm y no l directorm. Debe inrL8tir8e en la 
contrataci6n de mh l qenerel&8t88m multidi8ciplinario8 de derarrollo rural y  
no en t<CnU208 l 8peCialiZ8dO8, qub pueden HI Meno8 8en8ibh8 l 108 88pbCtO8 

roCiele del derarrollo rural. Dbbn rdoptarre mdid48 par8 evitar un 
COmpOtt8mientO OltentO8o de p8rte de lo8 l XpMtO8. 

Recomendrc i6n 9 

Deb8 prertarre mi8 rtencr6n 8 le buena intbqr8Ci6n de 108 l 8peCto8 
tdcnicor y  8oCi8108 de 108 ptOyeCtO8 8 fin de l viter la crerci6n de .i8188 de 
pIOQLe80~ 8epered88 de 188 rorlidado8 lOCa108. Tubiin dek l vitU8e 81 U#O 
db bquipo8 db pfortigL0. 

PlmíLLaroi6n Y l 3ewoi6n rOrlirtr8 

U br knrfiaíarioa l QuianW U drrtLM 01 preyooto d0bm partiaiprr 
rn 18 fe8e de ídontíf iowi6n y  plrntfLawi6n. kk rwgurrrw 8U 

apoyo al objetivo y ti l rtreteqir del PrOyWtO bnte8 do que )Itb 8ee 
aprobado. iar knrficiarios drkn participar plrnanente en 188 
actividader durente LodO 01 CuZ8o del proyecto. 
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ii) Lot proctdrmltntos de planlflcación y  t)ecucl6n dtkn ser realistas, 
f  ltxrblts y  dtsctntralizaóos. En duchos proctdmltntos dtbtn 
Preverse los aspectos sigurtntts: 

- mayor tiempo al comxtnzo del proyecto para asegurar una buena 
t]tCuch y  mayores plazos de l plrcaclón del proyecto (en 
partxular ptráodos mis prolongados de ‘ttrminacr6n gradual’) 
(pírr. 42 al); 

- la Constante rtplanificací6n de las actividades tobrt la brSt de 
los éxitos y  las Irmltacionts t mtdrda que st vt aplicando tl 
proyecto. ûbt dtrst una mayor autonomía presupuestaria 
dtsctntralirada l los rtprtstntantts locales de los organismosr 

- un proctdimftnto simpliffcado de prtstntacibn de rnformts 
centrados en los resultados mks que en los insws y  proytctos. 

iii) A frn de atenuar la carga administrativa sobre cl gobierno receptor, 
debe alentarse siempre que sea posible la dtsctntralizacr6n de ltt 
funciones naclonalts de apoyo y  control de los proyectos del 
gobierno central a los niveles regionales o distritalts (pirr. 42 
b) 1. 

Rtcomendac 16n ll 

Eva luac i6n 

hbtn tftctutrst mh tvrlutcionts tx post a fin dt conocer mejor los 

efectos de los proyectos de desarrollo rural y  la posibíladad dt sosttntrlos. 

En todos 10s prt#uputstos de los proyectos en gran tsctlt dtbt incluirse w 
partida psra la tvaluacibn ex rtost. si no es posible asegurar la financrscíón 
de las tvaluacionts ex Post de los distintos proyectos, habri que lltvtr t 
ctbo mis tvaluacionts ttniticas de grupos de proyectos rtmtjtntt8 
(pirr. 61 cI). 



-42- 

ANEXO 

Se adJuntan los 25 proyectos de la muestra en los que se basan el 
anilisis, las conclusiones y  las recomendaciones del rnfotme. Seguidamente se 
Indican los títulos de los proyectos. 

1. Burkina Paso 

Asistencia al proyecto de desarrollo rural de la Oficina Regional 
de Derrrollo del Este WW/81/005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Asistencia para la planificacih y  h organización de un programa 
experimental especial de obra6 púolicas de qran densidad de mano 
de obra (PSTP/HIJlO) (BKF/60/012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pr.-wocrón de la artesanía femenina (BKP/82/009) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Psq:lrsa de abastecimiento de agua a las aldeas 
(lT4:i ak/OO? (Fase 1) , BKF/65/002 (Fase II) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ina Plg 

44 

46 

40 

50 

Refuerzo de la capacidad de mantenimiento y  de reparación de 
tractores agrícolas y  otra maqurnarla pesada y  m¿vrl 
UWSKP/86/615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desarrollo rural de fines múltiples (BKF/2239/Exp. 1) . . . . . . . . . . . 

Programa de desarrollo rural del Departamento Centro-Este 
(BKP/031/ITA) . . . . . ..“........................................... 

II. Burundi 

52 

54 

56 

Educación comunitaria para el desarrollo rural integrado 
(BDI/íí/OlO (Pase II)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Asistencia a un programa c?9ecial de obras públicas de 
gran ae,.b,:dad de mano de ot;a (BI>I/81/016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Conservach y  l laboraci6n de producto8 alimenticios 
(BDi/S1/026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......... 

- Escablooiaronto do ocho centro8 de WrtrBclbn 
wcP/BD1/019/~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............. 

- Apcyo l los centro8 da baortracíbn par8 kr wjerea 

(GCP/DDI/O2l/lUT, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Progru de provabci&n eentra l88 garrapataa 

(BDI/OS/Oll VBBB II) 1 . . . ..r P................................... 

Desarrollo de la l ilVíCUltute y  capaoltrcibn an 8llviculturB 
(BDI/78/003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................ 

59 

61 

64 

b4 

64 

60 

70 
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Intensifxación de la producción de cereales en la region 
natural de Bututsi (TCP/BDI/4507) ............................... 

He]oramiento y  mantenimiento de carreteras (Burundi/22861 ....... 

Programa de abastecimiento de agua y mancamiento rurales ........ 

III. República Unida de Tanzanía 

La srlvlcultura para la rnergía rural: Plan de repoblacion 
forestal en el distrito de tlai (URT/OL)I/JPN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Apoyo a las unidades de capacitación en desarrollo de 
lecherías en algunas cooperativas para la recogida 
de leche, la refrigeraclbn de la leche y  la produccl¿n 
de forrales mejorados (CCP/lJRT/OPl/DEN) . . . . . . . . . . ..f............ 

Asistencia pera el desarrollo de pequefias lecherías 
(regiones de Arusha y  del KllimanJaro) (URT/86/013) . . . . . . . . . . . . . 

Asistencia para rntensiflcar los trabajos de repoblación 
forestal en las aldeas de la regi6n del Krlimaníaro 
(GCP/URT/074/SWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Programa de almacenamiento y  capacitación en las aldeas 
(regiones de Arusha y  de Dodoma) (GCP/URT/OSZ/NET y  
GCP/URT/O59/AGP (Fase 1)) ..I.................................... 

Reducción de las perdidas después de la cosecha mediante 
instalaciones para el almacenamiento rural (URT/86/016 
(Fase II)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Servxrcr de consultoría, cooperacrbn, popularizaci¿n y  
utilización de fuentes de energía no tradicronales (URT/B1/032) . 

Mejoramiento de las vrviendae en la6 l xplotacíones de #ira1 
(TAN/25831 ..,..,......,.......,................................. 

Apoyo conjunto GHS/UNICEP para el mejoramiento de & nutricibn 
en la República Unida de Tanzania (región de Iringa) . . . . . . . . . . . . 

Dmrrrollo do1 riego en Ir aldea de Uungu (URT/OO/Oll~ . . . . . . . . . 

Apoyo l un programa l qwci81 de obrar públiorr da grrn 
donridul do mano dr obra en lam rogíonor 60 Aruahh DOdM& 
Rukur y Ruvumr (URT/77/033 (hae 1) , ORT/@6/008 (?Ue II)) . . . . . . 

77 

79 

81 

83 

85 

85 

87 

89 

91 

94 

96 
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Título del proyecto: Asistencia al proyecto de desarrollo rural de la 
Oficina Regional de Desarrollo del Este (PKF,‘Bl/005) 

Pune 16n: Creación de instltuclones, apoyo directo, capacitaclon 
directa 

Orqanromo de ejecución: FAO - 

Pacha de iniciach: 1982 Iecha de terminaci¿n: 1996 

Presupuesto: 29,9 millones Proporcionados por: 

de dblarea de PNUD 2,2 millones de d6lares 
los EE.UU. PIDA 14,9 millones de dólares 

CCCE 9,2 millones de dolares 
USAID 2.0 millones de dolares 
Gobierno 1,6 millones de dolares 

Antecedentes: En noviembre de 1979, el Gobierno de Burkina Paso presentó al 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (PIDA) una solicitud de asistencia 
financiera para las actividades de desarrollo rural de la Oficina de 
Investigación y  Desarrollo (OID), situada en la parte oriental del país. 
El PIDA identificó el proyecto en 1979, y  el Centro de Inversiones de la FAO 
preparó el documento del proyecto en 1980. El Sanco Africano de Desarrollo 
(SAfD) evaluó el proyecto para el PIDA. I0s recursos financAer necesarios 
para l yecutar el proyecto eran considerables y  requerían la participach de 
otros donantes. El Gobierno de Burkina Paso formuló una petición al respecto a 
la Cala Central de Cooperach Económica (CCCE), a la AID de los Estados Unidos 
y  al PNUD, entidades que convinieron en cofinanciar el proyecto con el PIDA. 
La contribución del PNUD para asistencia técnica fue de 2,2 millones de 
d61are.s. El proyecto tenia por finalidad lograr qus la regii6n llegase a la 
autosuficiencia alimentaria y, al mismo tiempo, elevar los ingresos de los 
productores. El grupo al gua re dertinaba al proyecto cataba con8tituido 
por 8.000 familias de agricultores (unas 40.000 personas). 

Objetivos: El ob]etívo amplío consirtí8 en ayudar al Gobierno a reforzar la 
l etructura de la OID del E8to para hacerla d5 l fíCiente, a fin de alcanzar la 
autosuf iciencía 8liwntarró. IBS objetivos inmediato8 consistían en ayudar a 
la OID del Este a organizar y  ree8tructurar 8~5 diferentes departamento8 y  
rervicfos, en elaborar el programa de traba30 de los distintos departamentos y  
prestarle8 la l slrtencia tóonica nsce88ria para 18 l jecuci6n de sue programas, 
en proporclonkr la brietencab tícnica neceuria par4 la preparación y el 

oontrol del prrwpuerto de la OID, en Mprcttar ticnica y  profeaiona~nte a 
funcionario8 nacionales de los difwmtar dapattmentor y, l imíamo, en 
contribuir b L tormor6s ti Lar qríeukores. 

Ilrsu1tAdorr Il proyecto timn An rotr*so de do8 l í&a, uno dr loA oukr & 
aldo l trlbuibo A l~8 ditioult&rS OOII m 0 tfoprX6 pata rrtabl~@r 01 
dopwturnto do l 8istonoi8 tdcnior. Tubth twon ob5tioulor la demor l n la 

1109ada del l X&WtO, AOS @OntinUOA OUbhOS del peZmona nmio~l 4. 
aontrrparte, los problaar admrnfrtrAtivo8 te1acionrbo5 oon el desewlro de 
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10s fondos del PIDA, que eran administrados por el BAÉD, la falta de apoyo 
técnico de la sede de la FAO y  la mexistcncia de informes complementarios y  
de l va¡uaci4n, que deberían haber sido preparados por el FIDA. @s ob)ctìvOS 

no incluían la participación del pueblo. Aparte del componente del proyecto 
relativo a la asistencia técnica , componente que había sido financiado por el 
PNUD y  que alcanzó sus objetivos, el proyecto distó de responder a las 
esperanzas cifradas en él. 

Evaluac xin : El proyecto IY) logró su finalidad y  tuvo pocas repercusiones. En 
la fecha de Aa misión de la DCI, se había concluido el proyecto pero la 
producci6n no había aumentado. Desde el principio hubo confusión sobre la 
función de los expertos, entre ~1 PNUD y  Aa PAD por una parte y  el PIDA por 
otra, ya que cada una de estas organizaciones interpretaba a su modo los 
trabajos que habia que realizar. El PIDA quería que la l sutencxa tknica Se 
prestase en todos loa niveles del proyacto, en tanto que el PNUD y la FAO 

creían que la asistencia tbnica debía lrnrtarae a la planificación, 
organización y  concepcrh de las actividades del programa. La ejecucxón del 
proyecto, según el PNUD y  la FAO, debía l nccmendarse a los funcionarios 
nacionales capacitados mediante el proyecto. El proyecto tropezaba con cierto 
número de problemas b6sicos. Primero, el documento del proyecto había sido 
preparado antes de que se introdujesen ciertos cambios en el Gobierno, pero 
había sido ejecutado durante tale8 cambios o después de tales cambloa. sus 

métodos y  sus planteamientos no habían camblado. De ahí que las medidas 
administrativas tunadas no respondieran al nuevo Plan Nacional. Segunao, la 
pCblaci¿n no comprendía la finalidad del proyecto, en particular el sistema de 
crédito mediante el cual los agricultores pcxlían obtener priatamoa de un fondo 
nacional. Sus procedimientos eran demasiado complicados para que loa 
entendieran los campesinos. Tercero, la falta de apoyo tbnico de la PA0 y, 
cuarto, el caricter rnadwzuado de loa procedimientos administrativos del BAfD, 

que cataba encargado de distribuir la contribución del PIDA y  que tenía un 
complicado sistema administrativo. El PIDA y  el BAfD no estaban representados 

en Burkina Faac. Se necesitaba un mini- de entre tres y  seis mases para que 
se l probsae un expediente. Las demoras que habia para que una u otra entidad 
adoptasen una dacrai6n desanimaban a la población. El rmpacto del proyecto 
robre la poblacr&n fue bastante desalentador. Tres l fioa deapu&s, en 1985, 
cuando la poblaci&n estaba motivada y  habia conarguido alrededor de un 308 de 
la producci&n fijada como ob]etlvo, bajb el precio de diferentes productos 
tale8 com0 loa cereales, el algod6n, etc. LCA campesinos no pudieron 
reembolsar sus deudas y, en consecuencia, perdieron su derecho a pedir un 

segundo cr&dito. Todos estos factores, sumados l loa problemas 
administrativos nacionales, hicieron que el proyacto ny tuviese hxito y fuese 

impopular . 
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Titulo del Proyecto: ASlgte~~a psrs 1s plsniticsclón y  1s orgenizsclón de 
un progrsms experimentsl especial de obrss públrcss 
de gran densídsd de mano de obrd (PSTP/HIHO) 8 
(BKF/80/012) 

w: Crese iCn de 

Organiwo de l jecucibnr OIT .- 

Pecha de iniciscibn: 1991 

Presupuesto: 4.395.719 
dólares de 
108 EE.UU. 

instituciones y  spoyo directo 

?echs de termlnscl6nr 1996 
(prorrogado basta 1997) 
(fase htrrrdis) 

Proporcionsdos PoIr 
PNUD 
PdmeS Bajos 
Burkins Paso 

1.018.740 d61sres 
3.085.507 d6lsres 

291.472 d61ares 
4.395.719 dólsres 

Antecedentes: El Gobierno de Burkirm Paso se enfrenta con varios problemss de 
desarrollo criticos que consrsten en el subecnpleo de 1s poblsci6n activa de 
les zones rurales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, periodo en que 
no hsy producci6n sgrícole, y  en el &xodo de 1s poblscrón rursl a las ciudades 
y  s otros psíses, que lleva 81 sumnto del desempleo en 188 ciudades, 

psrticulsrwnte en Usgsdugú, 1s cspitsl. Para sbordar esos problemas, el 
Gobierno, desde 1984, hs reorientado sus esfuerzos hacia el ssctor rural y  ha 
estsblecido objetivos que han de ser aLemasdos por los csmpssinos, entre 
ellos 1s crescí6n de 188 niximas oportunrdsdes de empleo en 18s zOn88 rurales 
para poner fin al (xado, la luchs contrs la deurtificación y 1s l rosi6n de 
los suelos y  el aumento de la productividad bgricoh 9eners1, con Objeto de 
elevsr los ingresos de los sgricultores. En este contexto la OIT, junto con 
el PNUD y con los Países Bajos, inició este proyecto, que l ncsjsbs bien en el 
progrsma l xperimsntsl l specirl de obrar públicss de grsn densidad de mmo de 
obrs del ninrrterío de Obras Públicas y  capacitación de 1s Hsno de Obra 
(PSTP-HIMO) del Gobierno. 

Objetivos; Les ob3etivos l lsrgo ~1880 l rsn bs alguientea; fomentar el 
l ploo psrmsnente en lag sona@ curalest l umsntar 1s producci¿n sgrícols con 

objeto de logrsr la l uto8uLícimcla alíuntaría; ah8tecer de 8gua y  l l mimo 
tiempo msjorsr lss condiciones de trrbajo de la mujer! w)orsr las condiciones 
rsnitariss y  construir l rcwlart Lorut l la poblaci6n rutU y  elevar mm 

JWulta&oa m dos toma8 b aaprour Loa rewltdor da 0Bu pgay~~. 
bg to qw n rafAere bl IIOD, l l proyoato 110 b8 BUmBa& WI oblotivoa, 
poro, de&8 el puar0 dm viat4 401 GobAOCnBr 01 RroY00oto hr tonído moho &ito, 
aparto da l l9um8 problameo admwrtratlvw y  ti perao-1. Il proyooto bt 
tgopeSM0 con v~rior obrtiouloar, poro l l funbwnU1 & oíd0 da oonaopci6n. 
no todos los intworador han oaprw3ído k aonOrpci6n del proyecto. kg8n el 
mm, x1 proyscto había da msr un wwoto l morinntrl brst~nado 4 dorogtrar 
c¿mo n dokrísn hscar lar con8 rn lar difrrrntrr provincias, l fin do 
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contrrbuir a crear empleo a largo plazo. Ahora bien, a causa de la vaguedad 
del documento del proyecto, era f6cil convertir Cste en un proyecto de 
desarrollo y  prOduccl¿n, io que de hecho se hizo y  aportó resultados tangibles 
para ia población rural. Se construyeron escuelas, se erigleron presas, se 
excavaron pozos de agua, se procedió a la repoblación de plantas, etc. 
Sin embargo, las realizaciones del proyecto, pese a que se consideraron 
rmportantes para el desarrollo del país, no guardan relación con la finalidad 
inrcial del proyecto. Se trata de un buen e]emplo de un proyecto cuyos 
objetivos son vagos, lo que a veces suscita equívocos entre los gobiernos y el 
sistema de las Naciones Unidas. 

Evaluación: El proyecto tropezó con toda clase de problemas de conccpc16n, 
administrativos y  de personal desde el principio hasta el fin. Se prodweron 
grandes demoras en la contrataciãn de los expertos, y  los expertos contratados 
no estaban calificados desde el punto de vista t&cnioo o no ertablec%eron una 
buena relación de trabayo con el personkl de oontraparte. Ello, unido a los 
frecuentes redespliegues del personal nacional, dejó al proyecto en l ituaCh 

precaria. El proyecto experimental quedó concluido durante la visita de la 
DCI, y  el Gobierno de los Países BaJos dej6 de financiar los pagos a fines 
de 1986. El PNUD frnanci6 el proyecto en 1987 como fase intermedia, que ha 

sido una especie de período de capacitación. Ba habido varias misiones y  
conver.%ac1ones con el Gobierno para convencerlo de que vuelva a la concepci6n 
original del proyecto como proyecto de denwatracr6n. Ello causó un grave 
problema al Gobierno porque suscrtaba esperanzas entre la poblaci6n en 
general. La ultima reunión tripartita se celebró el 27 de ]ulio de 1987. 
Estuvreron presentes en ella la misión de la DC1 y  un experto de la OIT, de 
Ginebra. Durante la reunión se lleg6 a un acuerdo en el sentido de dividir el 
proyecto en dos componentes, relativos a la Oemostraci6n y  a la producción. 
El PNUD ayudari al Gobierno a encontrar otra fuente de fondos para el 
componente del proyecto concernrente l la producción, a fin de mantener el 
impulso adquirido, y  continuari frnancrando el componente del proyecto 
relativo a la demostraci6n. 
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Título del proyecto: Pcomoclh de la artesanía femenina (BKF/82/009) 

Punci6n: Creación de instltucrones y  apoyo directo 

Organlmo de e,ecucrón: OIT 

Pecha de iniciaci6n: 1979 Fecha de tetminaci¿n: 1982 (Fase 1) 
1982 1984 (Fase II) 
1998 1990 (Fase III) 

Presupuesto: 812.925 Proporcionado6 por: 
d6lares de PNUD 
los EE.UU. Gobierno 

Pase 1 
750.000 dólares 

62.925 d62arcr 

637.177 
dólares de PNUD 
los EE.UU. Gobierno 

Fue LI 
637.177 d¿larcs 

Sumõ no 
determinada 

1.737.305 Fase III 
dblares de PNUD 1.575.450 dblarcs 
los EE.UU. Gobierno 161.655 dólares 

Antecedentes: El Gobierno de Surkina Paso ha atribuido gran importancia al 
aumento de las actividades de desarrollo rural en el can&, donde vive m6S 
del 608 de la poblaci6n. También ha reconocido la acuciante necesidad de 
elevar el nivel de vida de las ou3eres de 14s zonas rurales, que reprewntan 
el 528 de la poblaci6n. En los últimos ellos la situación l con¿mica de esas 
mu]cres ha empeorado a causa de la crisis econbmica mundial, que Siempre 

rfecta m¿e a los grupos que se encuentran en situaci6n m6s desventajosa, talas 
como las mu]eres de las zonas rurales. Ello se debe a varL8S LatOnesa 
el &xodo de las hombres del campo a las ciudades, que deja la rrsponsabilidsd 
de toda la famílra a lss mujeresr el hecho de que los hombres l st&n ahora 
aceptando empleo8 que trrdicíonalmente ocuprkm 1Ss mujeres y que aportaban a 

ésta8 algunos ingrews en efectivo, y, finalmente , su dopendenois globsl con 
respecto 8 un sistema l conóraico y financiero en el que 110 participan 
efectivamente. El proyecto se inició en este contexto con Aa l sparrntr de 
hacer que mejorase la suerte de las mujeros do las ronS rurSlSs de 
Burkinr Paso. 

Objotívosr El ob)etlvo de doarrollo gonoral oonrirte an fomentar l l rplm 
en lar zonas rurakr. El proywto tkrm tu* objetivom l mpooitioorr oroar 
wpleor para las mujeres que vivw8.w las xfwas turrloxr mpwítrr x br 
futures metreatom en 01 aeator 6 k rruunh trrbíoíonal, y poner lín l 

Ir rlgrrcibn l lar Oludad.8. 90 bíw hiwapi6 on la obpnítaoí6n, 14 
prodwcíQ y 18 oowroi4liawi6n. 

Rmaltadom Este proyoatoc drl que m bsn tar8insdo aatustrnta do8 fua y 
de1 que n eataba ptaparado UN tarwca fen l al monnw 6 ti v~8i~ drl 
equipo 40 la OCI, mma0 brkr tropwado oom 9trvor dífíoultrb08 drtie l l 
principio. Wo w han aonmW3o lar tres objetivos ptincípabs, oentrador l n 
la cspwitscih 1s producción y  La oartcialissción. ?arw8 qw hubo 819unor 
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problemas sustantivos y administrativos , entre 10s que figuraban, en la 
primera fase, las deficientes calificaciones del Asesor Técnico Principal, y, 
en la segunda, las deficientes relaciones entre los expertos y  el personal de 
contraparte. Entre otros problemas cabe mencionar la errónea ubicaci6n de los 
talleres, que desalentó a las ru)eres de asistir a los cursos de capacitación, 
las deficiencias del sistema de comunicactones, la in8uf rcrencia del apoyo 
logistico, las demoras en la entrega del msterial, la inadecuacibn del 
materral y  la falta total de geoti6n y  de capacitaci6n para los beneficiarios. 

Evaluac 16n: El proyecto tuvo un efecto positivo: quedó bien establecido 
en 13 aldeas. No obstante, hubo cierto8 obstkulor, t8ler como la falta de 
organización y  de motivacL6n de 108 beneficiario8 para colaborar 
l rmonio88mente y los problemaa de comercialirací6n debido8 a la falta de 
transporte8 público8 y  al bajo poder adquisitivo. En consecuencia, la 
producción 8e limitb a la confección de prenda8 de ve8tir. Inclu8o eaa 
actividad se l nfrent6 con dificultades causada8 por la falta de medios de 
tranrporte. La calidad de lo poco que 8e produjo y  que lleg6 al mercado fue 

8ummente encomiada por la Oficina Nacional de Promoci6n del Empleo, que e8 la 
oficina gubernamental de contraparte encargada del proyecto. En conjunto, 
cabría considerar que este proyecto fracasó. El proyecto habrta melorado 
considerablemente si se hubieran corregido los errores cometidos durante la 
primera fare. No se hizo así, y  la segunda fa8e re inicib con 108 mi8rs08 
planteamlentoe. Los objetivos eran 8erios y realistas. Si hubrera tenido 
(xrto, el proyecto habría sido autbnom y  ae habría l 8egurado 8~ continuación 
una vez term&nada la asistencia del PNUD. Lo que Ids parecia faltar era una 
buena gestión, así como la voluntad y  la dedicación de todos 108 interesados 
para lograr que el proyecto tuviera &xito. Lo8 conflicto8 peraonaler hacían 
que 8e perdiera tiempo y energía. Es evidente que, 8i ante8 de rodactaru el 
documento del proyecto ae hubiera dado particLpaci6n al personal de 
contrrparte del Gobierno y a la población interesada, se habrían evitado la 
mayoría de los problemas. Se ha preparado un documento del proyecto para la 
tercera fase, pero harta la fecha no 8e ha ultím8do ese documento. Un8 
organir8ción loor1 l rti l mpeaando un l 8tudio preparatorio, financiado por el 
PNUD, para determinar cuil es la rituación del marcado en 188 zonas rurales. 
El documento del proyecto seré derpuh modificado en funci6n de las 
conclusiones de en l atudio. Los objetivo8 del proyecto merin lo8 aí8mo8, 
pero 8e modificari su contenido, por ejemplo en lo que w refiere a L 
capacitrción. 
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ProgrAma de abastecimiento de agua a las aldeas 
(BKF/82/002 Waae Il, BKF/65/002 (Fase II) J 

Puncl6n: @yo dartcto (funci6n primaria) 
Capacitacl6n (función secundaria) 

OrgAnIamo de l 3ecuciónt UNICEF 

?wha de inicraci6nr 1993 Pecha de terminación: 
1986 1990 (Fase II) 

PrcauPuCato: 5.626.000 Roporcionadoa por : 
dólares de gobierno 
108 EE.UU. PNUD 

ONICEF 
UNEDF 

4.260.255 
dólares de gobierno 
loa EE.UU. PNUD 

UNICEF 
UNEDF 

1986 (Fase 1) 

FAse 1 
460.000 dólArA 
600.000 d¿lAKSS 

1.630.000 d¿lAKeS 

2.936.000 d&lares 
5.626.000 dbrarea 

FAse 11 
295.000 dólares 
364.000 dólares 

1.477.600 dólares 
2.133.655 d¿lArSS 
4.260.255 dólares m- 

Antecedentes: La economía de Burkins PASO depende principalmente de la 
agricultura y  de la ganadería, y  las actividades de desarrollo 8e centran en 
eSoS dos sectores. El clima ea un importante factor del deaarrollr del peía. 
Las precipitaciones aon ~rregularea y  8e limitan a una l ataci¿n, y  hay pocos 
curwa de agua. En la mayor parte del país, el agua del aíatema de 
abastecimiento procede de presas 0 e8 agur estancada o agua SubtSrrhSS 

obtenida mediante poaoa. El agua neceraria para la agricultura, la ganaderia 
y  la poblaci6n urbana podría obtenerse canalizando y  tratando 81 agua 110 
l ubterrinea. La poblaci6n rural tiene que utilizar el agua rubterr<nea y el 
agua acumulada en loa depósitos, que no ea Spta para el consumo humano. Para 
aliviar este problema, el Gobierno ha elaborado un plan decenal de 
8baatecimiento de agua potable y de mejoramiento de la higiene pública en el 

PAíS. Con tal fin, ea indiapenaable que el Gobierno díaponga de recurwa 
l dacionalea aufrcientea para capwitat a hacionalea l fin de alcanzar lo8 
objetivoa del plan. Se ha pedido l sieteficia al PNUD, al UNICEF y al UNEDF 
para que ewa l afueraoa tengan 6xíto. 

Obietívoar bntribuír al 1Ogto del objetivo del Qbíerw gonaiStSnta Sn 
l brrtwor bc agur l t poE+laeí6n mi- litros al ria por pmroar para 19.5 
y 25 littox al eh por prraona para 19901 logmr qua t poblaoi¿~~ rural 
díaponga & 69~ durrnto todo 01 bfb Y 0%8i880 aamtribulr ~1 njoruiento 
$8 la unidad. El objetivo iamodl4to durante t primera fxw l rS 

porforxr 530 poma, instalar -8 d0 60alona818nto manual y  &m*ntrallur 
1x l xtructurx x toO88 lar l ldoar (un poso por rlbrr 0 por 
oada 1.000 habltantor) . tl ONICP mmoroionari el perwnal *nico 
lntSrnbcl0Ml necrurlo para rupervlur el trabajo do 148 doa ourdrlllu da 
pertoraclbn; el UNEDI proporcionari matorial de conrtrucción y equipo. 
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Resultados: Sc alcanzaron cerca de tres cuertes partes de las metas 
cuantitativas del proyecto. En un principio, el proyecto se centró en la 
perforaci6n de pozos pzra lar l zcuelze. Pera 1983 ee habían perforado 230 
potOe para eSCUela y centros unitarioe, pozos que servían a 300 aldeas. 
A fines de 1986 ee habízn inztalzdo 403 bombas, ee habían celebrado reunlonet 
de lnformaci6n y  de movrlizeciãn en 565 aldeae, ee habían creado comités (en 
loe que el 259 de loe participante8 eon mu)eree) para las cuestiones 
relacionadas con el agua en 525 aldea8 y  ze hzbía fOrmadO a 20 técnicos en 

mantenimiento. 

Evaluación: El proyecto ee encuentre en eu wgunda fase. Durante ese 
ptcíodo, el pecrzonal del proyecto he trehejedo en colahoracuh directa con los 
aldeanos. Parece que ee ha l etimuledo bien la wvilizaci6n de loe 
benef icrarioe localee. Loe cmit<e de !ae l ldeae eeth encargindoee 
l fectivzmente de loe pozo8 y de la8 bombee de eccioomrento menuel y están 
utiliz(ndolos. Se ha zeflzlzdo que hzbia problema8 en cuento a la 
dieponibilrdzd de pieza8 de repuesto. Se l eti dando Iúe importancia a la 
capacitzción a fin de que loe tknicoe putdan l ncargzree del mantenimiento de 
las bombas una vez que me retire el pzrzonzl del ziztema de las 
Naciones Unrdae. Las convereac&onee celebradas con el oficial íefe encargado 
del proyecto y  con el coordinador del proyecto hzn permitido llegar a la 
conclueión de que loz prrncipalee obeticuloe que entorpecieron el proyecto 
fueron la falta de pereonel calificado de contraparte y  la movilidad de eee 
pereonal (varios funcionario8 de contrzparte fueron traeladados a otro lugar 
después de htber eido capacitado8 por el proyecto), y el C&fnbio de las 
prioridades del Gobierno, que han paudo del l gue y la zznidad c la 
agricultura, con lo que el agua deetineda zl conzumo ze utiliza para la 
producc& agrícola, frustrando zeí lz conzocución del objetivo inicial del 
proyecto. Tzmbiin parece que ha hzbido fzlta de coordinzci&n entre los 
diferentes proyector del l ieteme de lze NecLonee Unidael por e]empio, ha 
habido duplicación de l efuzrzoe en Ir pertoreción de pozoe, tanto tntre 
cl UNICEP y  la OIT casa entrt lee orgznizzcíonte no 9ukrnzmzntalts y  el 
GobLerno, qut l eimiem~ he participado en teee zctividzdze. Dtedt cl punto de 
vieta técmco, tl proytcto parect HZ un ixito; no obetznte, todavía es 
incierta eu eoettnibilidad l lugo pleto, te dwir, la capacidad dtl Gobierno 
para continuar cl proceso con eue propíoe t&nicoz. 
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ftefuergo de la capacidsd de mantenimiento y de 
reparación de tractores aQriColeS y otra maquinarla 
pesada y  s16v~l (KA/BKF/86/615) 

Funci6n: Creación de 

Organismo de l jecucr6nr ONUDI 

?wh de inicisción: Novfeabre 
de 1986 

Preaupueato: 647.500 
dólares de 
106 EE.UU. 

instituciones y  capacitacrbn directs 

Pscha de terminsciónt Septiembre de 1997 

Proporcionados por: 
ONUDI 
Gobierno 

585.OOD dólares 
62.500 dólares 

Antecedentes: os falta de conocimientos ticnicos para el mantenimiento de los 
tractoreo y de otra mquinarra l grícola l B un gran obeticulo en Burkina Píso. 
En el país hay 500 tractores, y 50 de elloP no funcionan Pr falta de 
mantenlmIent0. ya en 1979-1980, el Gobierno decidió establecer una 
mfraeatructura de mantenimiento para todo el país y  aollcitó aelstencla 
externa. Diferentes organismos eepecializadoe de las Nscionee Unidse enviaron 
varias misiones, pero no ee obtuvo ningún resultado concreto. En 1982, la 
ONUDI convino en hacer un estudio aobre la poribilidsd de establecer talleres 
en diferentes partes del país para mantener loe USCtOKCS agrícOlae y Otra 
maquinaria agrícola pesada. En el estudio ae determinaron las neccerdadee 
existentes en lo que ee referia al orntenLmlento y  ae eligieron loe lugares en 
que se deberían instalar loa tallcree. Cuatro sfloe de tarde, en 1986, Aa 
ONUDI presentó al Gobrerno de Burkina Paw una propuesta relativs e un 
proyecto de un ano de dursción con un preeupueeto total de 884.178 dólares de 
los EE.UU. ~1 Gobierno acept6 la propuesta y  pcepsró un programa. El 
proyecto había de iniciarse en asptiembre de 1986, pero ae retraró hasta 
noviembre de 1996 para que llegase el experto. A causa de dificultades 
financieras, para cuando lleg6 el experto hubo que reducir el presupuesto del 
proyecto en 300.000 dólares de 10s EE.UU. Esta reduccrón afectó en particular 
al c-ponente relativo a la capaciteci6n. 

Objetivoer El obyetívo amplio del proyecte era aumentar la produccfbn 
agricola para que l 1 país alcanzase la l utoeuficíencía alimentaria. In8 
ObJetivoe ímediatos consistían an mantener y  reparar tractores y  otro 

aaterral l grfcola l fin de poder utilizarloa al afmo. Bajo la l uwrvfai6n 
qenersl del Ministerio de Agricultura y Genedería, loe talArrea rr l noargagian 
de loe trabejoe preventivos, el 8antenimionto y Aa reviah & lar wi~ 
que no n utílírman, & 1~ l dqui8ícibr y  dí8tríbudn da pirree da r@pwew Y 
de la capaaítwibn do nokr&ooa on mu aeotOCo@ roqeotívoe. 

#mltdQ: õL pta~~to U-86 aOn Vario@ PtObkut ~IOSU~UW~N~OB, t(onMoe 
y  *tnirtrrtívoa dodo 01 primer mnnto. Ell0 urtorpaaib wrimnt* h 
rerlierL6n do las actlvídader prooirtar en 01 dooclunto de1 proywto. g,~a 
probh-r •sp~gfa oon qur # ttoped frUtOn &r rigulentrrs la g&wo&h 
del pr8aupuoato por la OIDDI) kr demoree Sn ir l ntrrga da1 maLorla y  a loa 

’ xluinirtroe; le ineufioleneíe del apoyo da la tie; la falta da &wmt#f&rl 
el tíeqo (wir waar) que las ptoxrr dr repuerto tardaron en llagar daa& el 
rxtrrnjoro, y la felte de perwnel looal l ~prohliudo que gudlera ser 
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capacitado. Pese a todos los ObstkulOs, el experto del proyecto y el 
Director Nacional, con la asistencia del Representante Residente, pudieron 
continuar el plan de actividades. Al finalizar la primera fase, funcionaba 
uno de 10s tres talleres. En el momento de la misión de la DCI, los traba305 
realizados consistían en inventarios del material agrícola existente y de la5 
pletas de repuesto disponibles, así como en la identificación de los clientes 
potenciales. Asimismo se ha determinado qué pLezas de repuesto pueden 
fabricarse localmente. Se ha establecido un sistema de gestión en uno de los 
talleres, sistema que con el tiempo se extender& a 106 otros dos talleres. 

Evaluación: El Gobierno de Burkina Paso atribuye gran importancia a este 
proyecto, dado que su ob)etivo es incrementar la produccibn agrícola mediante 
la adopcr6n de mérodos agropecuarios modernos. Aunque es difícil medir 
exactamente sus repercusiones sobre la economía del país, M cree que el 
proyecto, una vez que funcionen 105 tres talleres, podría ser un buen proyecto 
autónomo. LOS kneflciarros directos del proyecto son LOS qran)eros que 
poseen tractores, las cooparatlvas y los mechnicos que reciben formaci6n. LOS 
bencfxxarros indirectos, como resultado del aumento de la produccl6n de 
almentos y  del descenso del costo de los alrmentos, tal vez sean los 
consumidores que viven en las comunidades en que se instalen los talleres. 
El proyecto, pese a todas sus deficiencias, se ha asentado sobre una buena 
base durante la primera fase. ES un buen e)emplo de fructífera cooperación 
entre el experto y el Director Nacional. La necesidad de trabaloo de 
mantenimiento continúa siendo grande, y la capacidad financlera del Gobierno 
es muy limitada. En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto depende 
sobremanera de la asistencia externa. La ONUDI ha decidido continuar el 
proyecto hasta 1968/1989. 



Título del proyecto: 

Punción: 

Organismo de clecución: 

Fecha de iniciación: 

Preaupucsto: 
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Desarrollo rural de fines mtíltiples (BKP/2239/Exp. Il 

Apoyo directo 

Programa Mundial de Alimentos (PIN 

Mayo Pecha de terminación: Dxlembre de 1987 
de 1991 (prorrogado) 

33.293.000 Proporcionados por: PMA 
d61ares de 
los EE.UU. 
(en especie) 

Antecedentes: Burkina Paso esti clasificado co00 uno de 106 países Wnos 
sdelantados, de balos ingresos, con déficit sli.mentario y  Con un Producto 
interno bruto (PIB) de 200 dólares de los BB.UU. por babitsnte. Los 
principales factores que contribuyen a ello son la irregularidad de las 
precipitaciones, las deficiencias y  la poca profundidad de los suelos y el 
mantenrmiento de un sistema agrícola tradicional. Un 909 de la población vive 
en las zonas rurales, y sólo un 259 de la población total dispone de agua 
potable inocua. La agricultura, incluyendo la ganadería, la silvicultura y  
las pesquerías, contribuye a un 418 del PIB, y un 909 de la5 expOrtaCiOne5 
totales son principalmente de subsistencia. mr estas razones, el Gobierno da 
prioridad a la agricultura y, desde 1967, ano en que se elaboró el primer plan 
de desarrollo, se ha hecho hincapié en el desarrollo rural y  en la 
infraestructura. Llesde fecha reciente, uno de 106 ob)etivoc princip8lcs del 
Plan Quinquenal de Burkina Paso es impulsar el desarrollo agricolr, con ob]eto 
de lograr la autosuficiencia y  la seguridad alimentarias, mqorar las 
condiciones de vida de los productores y  de sus familias y  conservar 10s 
recursos de tierra. Desde 1972, el ?M viene ayudando al Gobierno en sus 
esfuerzos por faentar el desarrollo rural y  la produccrón agrícola. Esa 
syuda se inicio con dos proyectos de corta duración, que fueron sepuidos del 
proyecto 2239, relativo al desarrollo rural de fines m61tiplc6, en 1976. 
Desde 1982, mediante la expansión de este Último proyecto (2239/Exp. I), se ha 
prestado apoyo por valor de unos 30 millones de dólares de los EE.UU. a muchos 
sectores de la agricultura, la silvicultura y  el desarrollo rural. Se han 
iniciado varios proyectos para alcanzar l 8e objetivo mis 8mpli0, y  la 
contribución del PM ha permitido que la mayoría de ellos tuvieran jxito. 

Obletrvos: Ayudar al GobAerno l proporciorur 8y8ds 8linntaria 8 lo8 
ttabsj8dore6, sgrícultor8s, per8dotes y p8r80n88 que raaíban fotm8ci6nr bien 
am pa90 de trabajos voluntarios, 
de torwi&l. 

bien p8r8 prwt8r 8-0 dumnte lo8 curmo8 
9e han tormbdo fmwa wbproyatoa qua d8bdn qw$ar 

00881uído8 l ntr8 1981 y  1987 y  qu8 tienen por objeto el de88rrollo 88 &8 
r8OUr8o8 hidriulioor, 18 luc& oontr8 h l ro8ión, 81 daurrollo & &8 
pO8qUd88 l n 01 ínt8ríOr, h rq?oblwi6n tOt88t81, 18 OOn8ttUCCí&i & 
carretw88, 01 888nt8mI8nto d8 8qricultor88 en el v8lle 681 rio %&lt8, l l 
&urrollo do 18 caunidsd, la uríoícultur8, 81 wjoruíenta d81 hibitat y 18 
torucib 8qrícola. 
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ResultaGas: -- Según un informe de evaluación del PNA preparado en 1985, sunque 
la asistencia del IWA ha actuado como fuerte incentivo para atraer a 
trabajadores voluntarios, la distribuci&n de alimentos ha sido irregular 
durante 106 tres prlwros diO6 de Ia ejecucrón del proyecto a causa de IaS 
deficiencias de la gestdn, la falta de participación de los ministerios 
técnicos en las OperaCiOneS administrativas y logísticas y el hecho de que el 
comité interministerial no ha logrado establecer una coordinación efectiva. 
La inSuf1cienCla de la rnformaci&n aobce las necesidades de alllpentos ha 

entorpecido la distribución regular y adecuada de ¿atos. Durante los tres 
primeros arfOS, tanto la coordinaci&n de las actividades del proyecto como la 
l dministraci&n general del proyecto mi- se ban delado casi integramente al 
Personal del PWA que trsbaja en el país. Los constantes cambios habidos en el 
Personal del PHA durante esos aYlos han dificultado aún mis una gestr&n 
apropiada. No obstante, el proyecto, aunque estaba retrasado en la 
consecuci&n de sus objetivos generales en julio de 1987, en la fecha de la 
visita de la DCI, alcanz6 posteriormente la mayoría de sus objetivos, y 
algunas de sus actividades , tales COIPD la lucha contra la crosiGn y el 
asentamiento de agricultores en el valle del río volta, rebasaron las metas 
fijadas. Es preciSo prestar atención al subproyecto posterior, en el que 
algunos de los agricultores que se beneficiaron de la asistencia del pIy( no 
son quienes cultivan la tierra sino quienes explotan a los recién llegados, 
que carecen de recursos, al hecer que entreguen parte de la producción como 
renta a los propietarios. Por otra parte, entre las realizaciones n6s 
importantes figuran la construcción de 400 presas y diques pequeflos en todo el 
país, el riego de 1.300 hectireas 1~6s abajo de las presas, la explotación 
de 5.000 hectireas de tierras balas, la plantación de IDás de 2.000 hectáreas 
de pequehas explotaciones forestales en las aldeas, el levantamiento de 

estructuras de lucha contra la crosibn en 37.000 hectáreas y la construcción y 

mantenimiento de más de 4.000 kil&metros de caminos secundarios. Además, los 
beneficiarios directos del proyecto son trabajadores estacionales o 
Permanentes y aldeanos que participan en la ejecuci&n de diferentes proyectos 
en 30 provincias. El pMA tambi&n coadyuva a los esfuerzos del Gobierno 
proporcionando gratuitamente raciones de alimentos a las personas que reciben 
formaci&n en el wctor de la agricultura. Sín embargo, Pese al enfoque 
pluridrsciplinarro adoptado, el proyecto no ha obtenido todos los resultado6 
prevlston, principalmente Por la variadad de las l ctivídades realizadas, la 
falta de Personal gubernamental a nível administrativo central y la falta de 
contrnuidad del personal del p)IA. La deficiencia mhs importante del proywto 
ha sido la falta de forucí&n profesional. Asímiru> ae han fienalado copo 
deficiencias la irregularidad en 1s presentación de informes y  la falta & 
control de las actividades por bs 8inisterros tknicos. La 8isión de 
evaluach enviada en Yrso da 1997 puro de relieve k dífícultd de evaluar 
adecuadamente lo8 romultados global08 del ptOyectOO habida monta ds Ia 
diver~ided da le8 MtivAdaba bal8ídM 88 &te. tJ 8í8í&t t- que 01 
proyecte I divh4i.w rn 6oa put.8, ae l4a que OM rrir tdcniea y eaaria 
dítwtamnte relaoioruda em h agríaaltura y  la otra aoria 001 ooatínu8vlbn 
del l nfoqw pluridiwlpliarrio. El liniatto d8 Pl~nitía~ikr y  J@grioultura 
wepth oeta propuoata, y  l l proywto va l nr prorrogado l UIU toraera fau. 



-56- 

Titulo del proyecto: Programa de desarrollo rural del Departamento 
antro-Este (BKF/031/ITA) 

Punción: Apoyo dlrtcto y creach de 1nBtltuClOneS 

Organismo de l jecuci6n: gobierno de Burkina Faso/FAO 

Fecha de ínicisciãn: 1983 Fecha de terminación: 1909 

Presupuest.0: 42,3 millones Proporcionados por: 

de dólares de El Gobierno de Italia 
106 EE.UU. 

Antecedentes: El origen del proyecto Be remonta a 1982, ano en que el 
Gobierno de Italia Se comprmetió a ayudar a lac reglones del Sahel en Sus 
esfuertoa por luchar contra la atquía y  el hambre generalizada. Tras una 
misión tripartita efectuada por la FAO, el gobxerno de Italia y  el Gobierno de 
Burkina Pa-, Be tligi6 el Dcpartsmento Centro-Este CQIDO primera sona de 
intervención en Burkina Faso. La principal característica de ese Departamento 
es que Bu parte septentrional est6 muy poblada, mientras que la inmensa 
mayoría del resto del Dtpattamento está poco habitado 0 totalmente 
deshabitado. Esa falta de equilibrio repercute negativamente sobre la 
producci6n agrícola y  sobre el desarrollo general de la reglón. La Oficina 
Regional de Desarrollo (ORD), que era la oficina encargada de fomentar las 
actividades de desarrollo rural en la reglón, tenia unos recursos humanos. 
f  lnancieros y  técnicos limitados. Por consiguiente, la intervención del 
Gobierno de Italia trene por finalidad coadyuvar a la realización de los 
programas de desarrollo rural de la regi6n en diversos sectores sociales y  
econ¿micos. 

Objetivos: El objetivo general es ayudar a las instituciones y  departamentos 
gubernsmentales en todos Bus l afuersoa , en loa planos humano, financiero y  
mattrial, para qut putdan trtabltcer y  msnttner las infratatructuras de 
desarrollo rural nectaariaa y  biaicaa. También Ita prtatari asistencia 
apoyando loa tafutraoa qut tatin hacitndo las coltctividrdts de las aldtaa 
para aumtntar su producción, tn particular la producci6n agricola, a fin dt 
mejorar las condicionta dt vida dt la población rural. 

Resultados: El proytcto Se rttraaó un l tio por divtrua razonta. Por txmplo, 
loa txptrtoa no lltgaron l títmpo, faltaba ptrtonal gubtrnamtntal dt 
contraQartt y  no babia ínfraaatructura ni undtto. Feaa l tatos obatkuloa, 
ngYn ka convormchnae habUba 001) tl &eaor *aita Oríatípal y son el 
Director atolontl, tl proyecto bt tlotnmdo y  tn cltrtat asaos incluyo 
tobwrdo loa aDpim8, par* 8atíafaoaí&b ti1 Gnbíetno. k han -albo 
8lteddor dt UII 808 et AN objetivas. R 41 wator dt la )nftw8truatuta, 01 
ptoyacto br bgra6o oomttulr alumnas Qatb ottttlea, tmutlta, otntrot dr 
vacunaciQ de gbmdo y  uní64ba aaaitarka. & btn oonatruido 218 unidades; 
88 btn terrifmdo 0 l athn 8 punto 6a tar8ínarw 04 Qoaea y  223 prrtoracionort 
ae han rjora60 60 kil6ntro8 da cuinor rurtloa; w han oonatruido y  tquiptdo 
aaia controa pua tl apoyo 4t lt ORDI w bt l attbltoibo un contra dt 
dmatrrián agrieola dt 30 hectireaa; w ha krUnado un estudio prrr 1s 
conatruccibn dt 55 kil68BttOB dt CS8inOSt tt hn praptrtdo 10 bwtiress dt 
ttrrtno para la producci6n 4~ l ~millSa; SS han mjorado unas inatalScionta 
dt 2.000 bact&rtaa Qrra la lucha contra Ir troah y  trta cantroa da 
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produccrón de lechos de semillas que permrtirán plantar 650.000 árboles al 
ano, y  se ha construido un laboratorio para la cría de animales. En la esfera 
de la agricultura y  de la ganadería, se-ha dado formaci6n en 275 aldeas, se 
continua capacitando a instructores y  a agrrcultores jóvenes en 43 centros, y  
se ha dado un alfabetwmo funcional a los dirigentes de grupos de 64 centros. 

En el sector de la producción animal y  de la sanldad anrmal, se han ejecutado 
campanas de vacunación, se ha capacitado a encarasdos de la vacunación en 
aldeas y  se ha reciclado a enfermeras veterrnarias. Se han establacrdo seis 
nuevas agrupaciones de psstores y de perwnas que reciben formscih, 
constituyendo una asociación destinada l apoyar a los sgricultores. Se han 
creado unidades encargadas de la promoci&n y  el seguimiento de los proyectos 
destinados a los aldeanos. Desde la campana agrícola de 1985 se han 
producido 130.000 toneladas de cereales, y se estima que el excedente 
destInads a la comercializacih es de 15.000 toneladas. A petici¿n del 
Gobrerno y  con la aprobacibn de los donantes, se ha crea& un fondo 
de 1 millón de dólares de los EE.UU. para mmprat urgentemente parte del 
excedente. En materia de crédito agrícola, se han puesto 531.493 dólares a la 
disposición de los aldeanos para las campanas agrícolas de 1966. En el sector 
de las actividades soclales, se han ccnstruido 10.843 hogares y  se ha 
capacitado a 2.236 muJeres ayudantes 2ara proporcionar muebles para los 
puestos de sanidad primaria a 515 aldeas. Se han concedrdo becas a crnco 
diplomados y  se han concertado contratos por valor de 6 millones de dólares 
para construcción, preparación de estudios, etc. 

Evaluación: Este proyecto difiere del tipo tradicional de proyecto eJecutado 
por los organrsws del sistema de las Naciones Unidas. No es un proyecto del 
Gobierno de Italia ni de la FAO, sino que se trata de apoyo directo a un 

programa gubernamental. El principal órgano de ejecución del proyecto es el 
Gobierno de Burkina Faso, que realiza tres cuartas partes del trsbsjo. LS 

función de la FAO consiste en prestar asistencaa t¿cnica. Se han establscído 
una buena base para la infraestructura socral y  una estructura pars el 
desarrollo económrco. IPs campesinos han participsdo en la consecución de la 
mayoría de los objetivos, por ejemplo creando escuelas, en los sectores del 
medro ambrente y  de la sanldad. Estos wn los puntos fuertes del proyecto, 
pero áste tambrán adolece de varías deficiencias. El proywto es dsmssísdo 

ambicioso y carece de toda medida para la continuación de los trabaJos. Las 
activrdades no estaban integradas, había un sxperto no calífícsdo en el 8ector 
de la agronomía y parecía que no había cccrdínsci6n entre 10s ssrvicios de 
investigación y  que no ss había wnsibílírado A la poblsción, todo lo cusl 
hacía que la produccíbn fuera baJa. Asimismo hsbís difícultsdes psra la 
comercialisaci6n de los ptObwtO8, l osusa de lo8 bbjos prsoios y  ds la 
deficiente disttibuci6n bc lOs SOCUfmOSO m &ttiwnto ds bg tiiVídd@S. 

cisrtos nteriSl.s, Tales 0~10 las tubdas puS mus y ASS biaiclataa 
motoriss6a*, *Mn ds nla cslidsd, y* por 61tmsr l l ~í8íoat4 dsl psrsonsl, 
particularmanta 8n 01 mw & loa l seosr~s tdcníooa SupaíoroS y A~S 

dírwtores naoionsles, bs Qsrturbdo loS trSbS3os. -ib Psroco qué 01 
prometo l vsnss pero 110 ss ubs dfds oS. Yo SS ha &or&do rrirrnte el 

problema bc la fítmcí~iba & ha WtívídbdeS dsl PzOYsctO UM #s capl&bds 
l* fsw actu81. No se hs hwb ningún dlísir 4s ti@ 008to8 y  68 Aom 
bsnef ícias. uns vss transourridos tres 8fJw 6 As vib d81 prg8ct0, 88 ha 

9sstsdo Js 4s ir 8its6 del pr~wpuwto, 24.4 8Lllonss ds 46UrSs di 

los EE.UU., y, un 238 de los gbstos totbles corrospon& S gSStO8 de psrwnsl, 
por ejemplo, salarios. Los 15,s millones de dbsre- restantes bistsn de ssr 
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suflcicntcs para poder concluir el proyecto. Ello suscita dudas sobre la 

sostenibxlidad del proyecto una ves que se retire la asistencia de los 

donantes. Todas las rndicaclones apuntan a que el Gobierno se veri forzado a 

hallar nuevas fuentes de fondob. Se han conseguiao muchas cosas, pero el 

proyecto no es todavía plenamente funclonable. las organizaclones del sistema 

de las Nacrones Unidas podrían también particzpar para mantener el impulso de 

los trabal06 de desarrollo, por ejemplo equipan& a escuelas, clínicas, etc. 

Si va l haber una segunda fase, eería aconsejable que 8e concentrase en la 
producción en vez de la creach de ús infraestructura. 
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Título del proyecto: Educación comunltarla para el desarrollo rural 
Integrado (Fase II) (BDJ/77/010) 

Punción: Apoyo directo (función primarla) 

Creación de mstituclones (función secundaria) 

Organmmo de ejecución: UNESCO 

Pecha de iniciación: 1977 Pecha de terminación: 1983 

Presupuesto: 2.064.902 Proporcionados por: 
dólares de PNUD 1.69:. 171 d6lares 

los EE.UU. Gobierno 373.811 dólares 

Antecedentes: En 1960, rnmedzatamente después de la independencia, Aolamente 

un 219 de la población había recibido una educach básxa. El Gobierno 

deseaba extender los servicios de educación a las zonas que me encontraban en 

situación desventa)osa, principalmente el sector rural. Ahora bien, que el 

Gobierno se enfrentaba con unos programas de educación cuyo contenido y cuyos 

métodos de ensehanza no respondían a las exigencias del desarrollo del país. 

Para resolver este problema, el Gobierno preparó un estudio destinado a 

reformar el sistema de escuelas primarlas heredado del período colonial y a 
convertirlo en un sistema de escuelas comunitarias para el desarrollo rural 

integrado. En este marco, la primera fase del proyecto se inició en 1974, 

parò un período de tres ahos, con la aslatencia del PNUD y de la UNESCO. 
En 1977, a petrclón del Gobierno, se cont&nuó el proyecto con una segunda 
fase, de slete anos de durach, que habría de terminar en 1984. 

0b)etivos: tia obletivos generales consistían en adaptar el alstema de 

educación a las necesidades del país y en capacltar a instructoreA. 7.06 

objetivos inmediatos eran la kirundización, es dech, la utilizach del 
klrundi, lengua nacional de Burundi -- , como lenguaJe para la en8elianza en todos 
loa niveles de la l wuela prinória, y la eurtltuclbn pcopresivcr de l~m 

escuelas prImAriAs tradicionales por escuelas c0munitAriaa rurAle que sarhn 
Aut&n0Aias y Aerían dirígidas por cooperAtivAs que AAtAriAn AbiertA8 A lor 
padrea y A los repre8entantea de organisAcioneA p6blicAs y príVAdA6. Otro 
ob3etivo era 1~ ruralizAcián, ea decir, IA AdaptAci&n de 10~ progrAmA dA 

enAAflAnAA de 1~8 eAcuelA priamrrrs a la zona rural y ~1 AAtAblACimlAntO de 
a&toclos orientAdo en grAn pArte A AA formAch prictica (AgriculturA, 

gahAderiA, WOnOlDíA d006aticA y tAcnologiA). OtrOS objetivos COnAiAtfAn en 
CApAcitAr y reciclar A 108 mAeAtrOA, con 1~ doble finAlibAd dA DAjOrAr AUI 

COlBOCiAiAfhtOA pr0ferionAler y dA hAoAr @IA 0mprAnblArAn Al IUIAW Antoque dA 

k OdUCWi~ & AA C-id&, Ul l 8ti-S pWQl*aiVUM- UW WtSUOtUCb QW 
l 8tuvlnA orirntda Al cupo y l Ja .¿uc#1kr por8mnat.r 8obre aa &8m 6a1 
desarrollo eonstituibo por la* l raual~s do lm amnídadm, y en prApmrK y 
difundir el material peda&rco necerario. 

Rewlta&e: tn lo que w refiere ~1 dourrolla 4~1 klrundi, AAIWA ruoi0n~l 

de Burundi, cm medio de ínrtruoci6n en 1~8 l acuelar prturiar, 01 prOyActo 
contribuyb A AA creAcL&n de un aentro nAcionA1 br k 1AnguA l ncarwdo, en 

BbftiCulAr, de elAbOrac un WCAbUlAriO y  MA OrtOgrAfíA AOIYlttAdOA, 
AndJyendO Al WcAbulAtiO ClAbtífiCO. El antro ha preparAdo una8 t(cnLca8 
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para utilizar la lcnqua nacional en la ensenanza de las matemitlcas y  Para 
estudiar el entorno Inmediato. En cambio, se llcq6 a la conclusión de que la 
l laboraci¿n del vocabulario y  de la qramitica eran obIetlvoS a largo Plazo- 
Para llevar a cabo esa tarea se requeria un período superior a la duracrón del 
proyecto para el que prestaban aslstencla el PNUD y  la DNEfXD. ge Promovl6 la 
particrpacrón de la comunidad en la educación, en parte mediante la creacrón 
de cooperativas de padres y  de l studkantes en varlas escuelas. LaS 
cooperativas contrrbuyeron, en efectivo y  en especie, a la construcción y  a la 
dotací6n de material de las clase:. ~1 concepto de la escuela comunltaria y  
las l strateqlas para orqanisar tales escuelas a largo plazo fueron estudiados 
en un scminarlo orqanitado por el proyecto y  al que aslstieron representantes 
del Gobierno, maestros, doctores, aqrhoms, traba3adores sociales y  otras 
personas. Uno de los resultados clave del scluinario fue la creacih de 
escuelas inLardrsciplinarra6. En qeneral, el establecrmlento de escuelas 
comunitarias requería un plazo superior a la duracrbn del proyecto. 

Evaluación: Se reconoce que la introducci6n de reformas del tipo de las que 
se pretende Introducir con el proyecto requrere normalmente un plazo mayor que 
la duracrón de los proyectos usuales de asistencia externa. En el caso 
particular de este proyecto, la popularizacr6n de la idea de la escuela 
comunitarla exrgía un cambio gradual de actitudes y  de prkticas, cambio del 
que no cabía realístlcamente esperar resultados tangibles hasta después de 
f  inalrtado el proyecto. fo mismo puede decirse de la Intención de elaborar un 
vocabulario, una qramática y  una metodología para la enseflanza del Idioma 
nacional, que hasta entonces se utilizaba prrncipalmente como raedlo de 
comunrcación oral. Así pues, cabe afirmar que los objetivos inmediatos del 
proyecto eran excesivamente ambrciosos. Dado el tipo de obstáculos con que 
normalmente tropIezan las reformas de ¿mbito nacional, se puede decir que el 
proyecto ha contribuido al desarrolla de la capacrdad de planear y  realizar 
las activrdades implícitas en los ob]etivos, por ejemplo el establecm~ento 
del Centro Nacronal de la Lenqua. El seminario, en el que se reunj.6 a 
personas de diferentes profesrones y  ocupacrones, fue un primsr pano an el 
proceso de popularrzación de la Idea de las escuelas comunatarlas. qe han 
sentado las bases para otro proyecto que continuar¿ la reforma paso a paso. 
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Título del proyecto: Aslstencra a un programa especial ce obras pGbllCaS 
de gran densrdad de mano de obra (BDI/81/016) 

Punción: Apoyo directo 

Organismo de l ]ecucrón: OIT 

Pecha de iniciación: 1979 Fecha de termnaci6n: 1982 (Pase 1) 
1962 1985 (Pase 11) 

Prorrogado 
hasta 1988 

Presupuesto: 2.067.074 Proporcionados porr Pase 1 
dólares de DMIDA 230.062 dólares 
106 EE.UU. OPEP/PNUD 103.482 dólares 

Alemania, Rep. Ped. de 811.160 dólares 
Países Ba]08 718.000 dólares 
Gobierno 205.000 d6lares 

2.061.704 dólares 

6.085.427 Proporcronados por: Fase II 
dólares de PNUD 2.225.727 dblares 
los EE.UU. Paises Bajos 674.706 dólares 

Alemania, Rep. Fed. de 212.572 d6lares 
Bhlgrca 68.622 dólares 
DANIDA 750.500 d61srea 
FNUDC/OLT 582.100 dólsres 
FED 1.571.200 d61ares 
Gobierno 

Antecedentes: El Gobierrm ae Burundi ha definido una sstrstegia de desarrollo 
para tener en Cuenta, entre Otrss 00866, tsnto los fsctores demogrif acos CQDO 
los factores socrales y  l con6mcos. Otro ssctor prroritsrio del Gobierno es 
la l xpansi6n del sector agrícola, que proporciona alrededor del 908 del l mplw 
y  cas1 el 1001 de los íngrews procedentes de la l xportací6n. Dentro de este 
marco, medrante el programa de la OIT ss debsrAn restsursr los suelos, 

proceder 8 la repoblacr6n torestsl, cresr prrdos de regsdio, embalsar l 9ua, 
hacer trabsjos de infraestructura pars los caminos, plrnt8r y  otganissr 
superficies para los hablt8ntes. El resultsdo final da1 progrsu sería dar x 
Ir po5laoL6n k au ptovinelet l leguto tierra olAuiva5le wtí8ieat* gira 
logmr le produodn sgriook nsoossr~x pALI au OO- y, oon et ti-p% pUA 
obtener un esodsnte <k pro&otom 09ríookr w ka progorolonrw ww 
ingrrwe en l teotivo. t1 progru 6s toono&9h ti *ruh d.aslbd 6 -110 (h 
obra ds le OIT es ws rltornstiv~ vírbti 4s l.om pro9rrur 6 05ru p65liou y  
tl@M l feotor gorltívos lobrr 01 rqleo y  01 derrro1lo mwmní5la & la 
poblscibn locrl. L4 frss l xporímontrl &l pro9rmh rfeoutda on Ax provhoir 
do nur&muy4, MQunbs provínoís del yim por w 4sarí4sd 89 pobkoí6n 
Wm6odor ds 2SO babitrntos por bm 1, unfs por objetivo tundamonta l kvsr 
lar porL5ilidadtr da prodwdn on ohrUs sOnsI utílismM0 ti- 4s grur 
donsidsd de YIY) ds 05~s. En vístr brl bito &e la fsss l períwntsl, 01 
Gobierno pidió que se continusse 01 progrxms on 1s parto oriental del psis. 
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Ob2ctrvos: US oblativos de desarrollo consiotí8n en elevar considerablementi 
el nlvel de crecrmlento l con¿mico, on dar posibilidadco de empleo a los grupOS 
de la poblacr¿n que se encontraban en situacrbn de desventaja, en aumentar las 
inversiones y  en dar al gobierno una funciãn mh activa en la movillsaci¿n de 
los recursos humanos y  financreros y  en la participación en las actrvidades de 
las empresas mixtas en los wctores c~rcial y  productivo. AdemAs, el 
proyecto había de fomentar la dercentraliracrón de lan 8ctividades SocAaleS Y 
econ6mrcas hacia la poblaci6n rural mediante la creación de blae8 de 

de8arrollo l quilibr8do, 18 reagrupación de 18 pobl8ci6n rural en 18s aldeas y 
la mrgración de las reglones euy pobladas 8 l8s xonaa menos pobl8das. 
~immuo ae pretendía que praataw espacial atancián a la producción de 
alimentos y al desarrollo rur81 Lnt8gr8do. princip8lwnte ndi8nte la 
instalacrón de los camwainoa en 188 provinciaa situ8d8r en 18 región Oriental 
del psis. bes objetivos inmediatos l ;8n la identific8ción, formulación, 

coordinaci6n y evaluachn de proyecto8 de forrución profesiorul de gran 
densidad de &o de obra caw>-p8ke8 integr8nter de un programa wherente y Aa 
prestaci6n de 8siatencia para 18 obtenc.‘h de fondos con destino 81 v88to 
programa de obras públicas y  formaci6n profesional de gr8n densidad de m8IK> de 
obra, principalmente en 1.0 que ee refería A la eeLección y  contratación de loS 
trabajadores, a su capacitación, a l8s condicionea de reauneraci6n y 81 

establecrmiento 20 ios procedimxentoa 8propi8dos durante la ejecuci6n del 
programa. Estaba previsto prertar asistencia para org8nirar los ttAbjOS 8 
fin de aumentar la produccr6n de la mano de obra madlante la utilizacrón de 
herramientas, equipo y materiale locales. 

Resultados: Durante la primera fase del proyecto l xperim8nta1, en 
unas 50 tenas de conctrucción ae emple6 a entre 60 y 125 trabajadores 
durante 250 días al ano, lo que l quiv8le a 8lr8dador de dos millones de 
días-hombre. Otras realizaciones fueron la repobl8ci6n forertal 
de 2.400 hect&eas, los trabaloa de wn8erv8ción de loa suelo8 y el agua 
mediante la lucha contr8 la l roai6n en 3.750 hectireaa, el avenamiento de 
pantanos en 270 hectkeas, la construcción de terraza8 en 19 hecthrea8, 18 
construcci6n de tres unid8dea de 8batecimirnto de l 9ua, 18 construcción de 
instalaclones colectivas de infr888tructur8 en 81d888 p8r8 102 h8bit8nte8, la 
construccrón de 56 kilórpetroa de culnoa rural8e y la construcción de cuatro 

almacenes. u 8egunda faw ea la pr6rroga y l xtenbi6n del proyecto 
2xpermental con objeto de mantener lo que w ha hecho y d8 inici8r nuevos 
trabalos en la provincia de Ruyi9i en lar l aforaa de la AgtíCultura, 18 
infraestructura 8ocia1, 18 l nergia hidriulíca, l8 wnatrwcibn y l8 
repoolac 16n forestal. El proyacto as ha desarrolladc l atiafactorram8nte 
durante 18 8egund8 tan tuW& y b a?3aagtaA40 k I~UOK~ 6a mia objativoa, 
excepto la conatruwíón de un8 wrretara an Aa pSwiaci8 d8 Hmbara9uL 
wnatrucct6n w aa rto rattuada por tata b B en 1S8S. * 6&0 
aportunid4dW ti eVkor 4Wb@8 8na 4 0oItO QAMO, l oolukdetM& AM0 ck 
cwpa8íw8 en be sena8 torakr. tmblbr Y dio oapmitwiba on 01 -leo an 
ntoria de utLl:sae* y maatení8h8att3 da krr mwktaet tren oolwtlvoa, 
división y  l jacucl6n do1 trahbjo, ocrlibd ti1 trajo y  pra*umlbn da 
8ccidente8. En 01 ~810 d8 br 88$atmar 6 bri@aOaa, w ba hoho himbpii en 
la org8nir8ción y wntrol da lo8 grugor. ml oumto l t putlo@ml6n da la 
mqer en la l jecuci&n del proyecto, Y Ihita l k p&mUOiQ 48 irbolea, qn 
l atb 8 cargo l xclu8iv888ntr da mujera j6vemr. LS ~rtíaípaoi6n & &8 mujer 
en los trabajoa de repoblrci6n forartal rumantb da un 126 an 1966 l un 266 
en 1987. S8gún el Aaeaor T&cnico Principal, an grnml am dificil lo9rrr un8 
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mayor partrcipacrón de la mu)er a causa de los valores tradicaonales, con 
arreglo a los cuales las mu)eres casadas no pueden trabajar fuera del hogar. 
En lo que se refiere a las repercusiones de la infraestructura creada sobre la 
mujer rural, son varrables y  dependen de la naturaleza del trabajo de las 
mqeres. El abastecimiento de agua ha facilitado la labor cotldrana de las 
mujeres, que solían pasar alrededor de 1 hora y  15 minutos al día acarreando 
agua. xa repoolaci6n forestal ha facrlrtado igualmente la labor de recoglda 
de lena. 

Evaluaci6n: En con]unto, el proyecto ha surtido efectos positivos y  se han 
logrado sus finalidades. Las repercusiones del proyecto sObre la poblaci6n en 
los tres sectores principales , relativos a la ropoblaci6n forestal, el 
abastecrmrento de agua y la construcción de caminos, son positivas. Se ha 
logrado el objetivo consistente en crear empleo para la poblaci6n rural. La * 
poblacvh partrcrpa dlrectamente en la l ]ecuci6n del proyecto en los tres 
sectores de éote. Se ha dado capacitach en el empleo a los trabajadores y  
tambh se ha dado formación, aunque limitada, a los técnicos y  a los 
dirigentes de equipos. El elemento del proyecto concerniente al abasecimrento 
de agua, elemento que absorbió la parte mis pcquefia del presupuesto, no Sólo 
evita a las mujeres el trabajo de acarrear agua desde largas distancias sino 
que también contribuye sobremanera a la salud de la poblacr6n. Po obstante, 
se han hecho algunas observaciones sobre el elemento del proyecto referente a 
la construcción de caminos. Aunque los caminos bencficlarin, a largo plazo, a 
algunos comerciantes que transportan sus productos a otras zonas, los 
beneficios inmediatos de ese elemento del proyecto, que absorbló la mayor 
parte del presupuesto, no estín claros en lo que se refiere a la mayoría de la 
población local. kiay que proceder al mantenimiento de los caminos de grava al 
menos una ves cada dos anos, si no cada ano despu& de la estación de las 
lluvias. En la actualidad, parece claro que el proyecto es demasaado grande y  
complicado y  que el Gobrerno no dispone de los madios necesarios para 
continuar el proceso por sí solo. ms habitantes de Burundi l st¿n drspersos, 
y  es difícil conseguir nada que requiera un esfuerzo colectivo 
inmediatamente. Además, no se consultó s los beneficiarios directos en la8 
fases de planiticación del proyecto. Tambik ha habido demoras en la obtenclón 
de material de la sede. nsy que descentralizar sObre el terreno psrte ds ls 
autoridad, particularmente en el sector de las compras, y  organizar un buen 
sastema de presentaci6n de informes y  de control. Según el Asesor T&cnico 
Principal, como la mayor parte del problema guarda relación con el 
mantenimiento, las organizaciones del sistema de las #aciones Unidas Podrían 
modificar sus políticas a fin de reducir el volumen de los trabajos que han da 
realizarse y  destinar parte del presupuesto al msntenímrento por el Ciobaerno 
después da la pArtidA dA aa orarn)íoAm, y  goaráuh tmtAr & a-r A 
otros donantas para que procedieran da la rirU forma. 



-64- 

Título del proyecto: ~nserv~cl& y  elaborach de productos alimenticros 
(BDI/81/026) 

Apoyo directo 

Orqanisrao de ejecucrón: FAO 

Feoha de iniciación: 

Presupuesto: 

1982 Fecha de terminación: 1985 

445.150 Proporcionados por: 
d6lares de PNUD 290.000 dólares 
los EE.UU. Gobierno 155.150 dólares 

Titulo del proyecto: Establecimiento de ocho centros de demostración 
(GCP/BDI/OlP/AGF) 

Función: Creación de instituciones 

Orqanismo de e]ecuci¿n: FAO 

Fecha de iniciación: 1982 Fecha de termmación: 1984 (prorroqado 
hasta 1985) 

Presupuesto: 690.000 Proporcionados por: 
dólares de Arab Golf 
los EE.UU. 

Título del proyecto: Apoyo a los centros de demostración para las mujeres 
(GCP/BDI/OZl/NET) 

Función: Apoyo directo (función primaria) 
Capacitación (función secundarla) 

Drganisrm de ejecucibn: FAO 

Fecha de iniciación: 1983 Fecha de terminación: 1986 

Presupuesto: 808.100 Proporcionados por: 
dólares de Paises Bajos 

los EE.UU. 

Antawdentert ti 188 son88 ruralo*, uw da loa trsbr)or qu8 de tiarpo lleva 

y ri8 t*trgow es para la8 wj.r** 88 la prapar8cí6n de la a#Dus pu* ~ 

trili8, p8rtícul8rwnto & mmid 8 b8W 68 bariaa 68 m8i8, uabio88, trm y  
8orgo. xa wlrenda de 0808 o*r**k* p8r8 obt8nrt b8ríu8 aa be8 48 18 form8 
tradiaí0wl utllíundo dos gr*nde* pladrsr. Cl w¶ommLento 48 loor dtabor d8 
wlirnda Wi*nto 81 l pl0o 40 pO4pMW* mlíN# f#ilitarA l** l*bore* 
4adrtíc88 d8 l88 muNr88 Y lo* w*rb 868 ti4mw p8r8 t8 rcttvíd8de8 d8 
deurrollo. En r*unionss de les ditorent** oohctivid8488, l* anión & 
nujorrr de Burundi ha formulado l 8a petición en nombro dr l8s o8mp88i~8 prr* 
laa w l l nthsro do wlrno8 privado8 disponibles en el pri* l r* 
in*uf ícíente. Ade&, 8 ~8~88 d8 l* dOfiCí8fKi8 d8 las condicio~s d* 
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almacenamiento de los productos agrícolas en las zonas rurales, entre un 5 y  
un 608 de loo productos almacenado8 8e pierden. la falta de instalaciones de 
almacenamiento adecuadas no alienta a loa productores a producir m6e de lo que 

necesitan para satisfacer sus necesidades inmediatas, en tanto que otras 
reglones en las que no se producen suficientes alrmentoa podrían comprar el 
excedente de las primeras. A fin de me)orar esta altubción, desde 1978 varias 
organizaciones rnternaclonales prestan asistencia técnica y  financiera para 
desarrollar la tecnologia apropiada en Burundi. En 1910 se inació un proyecto 
(PPL/BDI/OOl) eobre tacwlogia apropiada financiado por el UNICHP y  ejecutado 
por la FAO. Le idea era difundir, en el marco de un proyecto de deurrollo 
rural integrado, una tecnología similar 8 la adoptada en Kenya, con l 8iatencla 
del UNICEF, para la conaerv8ción y  la l laboraci6n de prcductoa l limentlclos. 
Ahora bien, para 1980/91 la colaboración entre el UNICEF y  la FAO habia 
dhminuido, y  para 1992/94 babia una colaboración minime entre las do6 
organizaciones a causa de las diferencias existentes entre los precios y  108 
tipos de loa artículos propueatoa. En enero de 1982, 18s actividades del 
proyecto PPL/BDI/OOl fueron abrorbidas por el proyecto lJNDP/PAO/BDI/O26, 

relativo a la conservach y  l laboracrb de productos 8límenticioa. El 
proyecto tIene por finalidad la adopción de técnicas mejores para conservar y 
elaborar loa alimentos. Estuvieron relacionados con il dos proyectos de 
fondos fiduciarios: el proyecto GCP/OlP/AGF, para el establecimiento de ocho 
centros de demoatrach, y  el proyecto GCP/BDI/O21/NET, inrcrado para prestar 
apoyo a los centros de delpostración mediante la popularitaclh. 

Ob]etivoa: wa ob]etlvos generales eran facilitar las tareas cotidianas de 

las mqerea, a fin de que ¿ataa pudieran dedicar Iri tiempo a las actividades 
de dewrrollo, y  reforzar la l oguridad del paí8 en lo que 8e referia a 108 
alimentos. Me obJetivon rnmediatos del proyecto BD1/81/026 8on mejorar loa 
m¿todoa de conservach de los l limento8, instalar pequeliaa unidades para la 
l laboraci6n de productos alimentrcioa, Informar y  un8rbilrrar a be 
productores mbre loa m&todo8 mejorado8 de oonurvacih y  form8r thicoa para 
aaegurar la continuación de la oper8ción. LOS objetivo8 del proyecto 
GCP/BDI/O19/AGF eran difundír en 188 80118s rurblee, deapda de c8p8citar l 108 

artesanos localeo, las tacnologiaa wncill88 introducidas con rl proyecto 
SDI/81/026 para almacenar productos 8liwntrcio8 (loc8lea de l la8cw. AíOntOr 
8818s de 8ecado, etc.) y, por en&, mejorar laa condiccronea de vida y da 

trabalo en las 80~8 rurales (cisternas para el 8lucenuirnto de agu8, 
letrinas, carretillas, etc.]. El proyecto GCP/BDI/O2l/yET ea oapluentarto 
de loa proyectos BDI/61/026 y  GCP/BDI/O19/ffiF. mn il Be PretOnbíb 
8enaibilizar a la poblaci6n rural, en particular laa mujerea que vivhn cerca 
6s loa centros 60 demrtraei&n de Aa provlncra de Ruyiqí, con ob~oto da ctow 
y  organiur grupo8 da coopor8ttiv88 qua Y ccupmen 6e &s cflclo8. 

-8 U prowato SDI/U/Oi6 lia #tamal& COM&NM y C~WUSU loa 
recuraos tínmciorca en Ao8 notcrem 68 & wgurl6a6 l llanur~ y  4~1 
aejormimto da ka oon0LcLolu~ 4e vi& y 40 trabajo am br 8om8 wrakr. 
Por aatas raaonoa, m ha podido qur ejemu los ti proyamo8 & B 
fibucluio8 y  otros prcyoctm utarma rel.wi*ar l Ir u0aolo& rgropí&o. 
El proyecto llrv6 l t proparaaión 48 ciaw oonaa ameroa da Wtcae$&b, 
clatornm, depbaitor para 01 l lmoewiontc 6 -ua da lluvib hp6aitw pata 
gu8rd8r ceraalea durante largor periodo8 de tie8po y grandea c4rrotillu -8 
01 tmnspcrte de productos. Ahora bian, nada da oato ba Al-do l nr 
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funcional por las siguiente8 cawnear las cisternas eran demasiado caras Para 
que los campesmos pudieran comprarlas; el almacenamiento de cereales, además 
de ser caro, no ofrecia nada nuevo l los aldeanos, que Ya disponían de un 
dtodo tradrcional de almacenamiento que funcionaba bien y  gue estaba a su 
alcance. Además, los campesinos que viven en la provincia en que se 
conrtruyeron mete de loa ocho almacenes de cereales no guardan los Cereales 
durante más de tres meses. Por tíltiw, las carretillas eran ticnmmente 
inadecuadas: eran demarrado grande8 para que las empujara una persona Y eran 
demasiado caras. 

Svaluacihr lbo se ha conseguido al principal objetivo , consistente en mejorar 
las condicrones de vida de la poblrion rural, en particular de la Quler- La 
oficina local del PNUD considera q?re los resultados del proywto fueron 
insuficientes y que no se alcanzaron loa ob]etivos del proyecto. En Cambio* 
la ?AO wstenta una opinión diferente. El oficial del programa parece estar 
convencido de que los mkodos de almacenuiento propuestos y  desarrollados 
aran perfectamente apropiados y wficientes. Sobre el papel, puede Parecer 

que los tres proyectos han tenido Grito, por cuanto se han logrado 1oS 
resultados previstos: se han establecido centros de demostracih, se han 
construido cxsternas, se han construido locales de almacenamento, se han 
fabricado carretillas y  se ha dado capacitación. No obstante, la visita 
efectuada aobre el terreno revelõ que el fundamento del proyecto era dudoso 
desde el prrnclpro mmm. vale la pena mencionar aquí las razones de la 
ruptura de la relaci¿n de trabajo entre el UNICEF y  la FAO, ruptura caasada 
por las diferencxas existentes en la l lecci¿n de las técnicas y  de las 
l atratagaas. Como resultado de ello, el UNIFEC decidió l la&rar otro progrm8 

de temOlogia apropiada paralelo al proyecto del PNUD y  la FAO. Los 
resultados del proyectos SDI/Sl/OZ6 no respondían a las necesidades de la 
población. Son tecnol6gicamnte inadecuados y  demasiado caros para los 
campesinos. No se prestó suficiente l tenci6n a los aspectos wcioecon6micos 
de la temologia apropiada. Do se dio suficiente participaci6n a la poblaci6n 
rural en las activadades del proyecto. No se hiw ningún estudio de la 
situación wcioecon6mica. El personal de proyecto no realizó ningún trabajo 
de divulgaci6n, por lo que no se obtuvo de la poblaci6n ninguna informaci6n 
wbre la l dacuaci6n de los articulos que se ofrecían. El proyecto también 
sufrió de la falta da l rmoniaaci6n entre el enfoque del PNUD y  el enfoque de 
la FAO. El PNUD sabía 8uy poco de las oparaciones de los dos proywtos de 
fondos fiduciarios porque no habia wperviaado 8118 actividades. La falta de 
coordinaci6n, en general, fw un gran problen. Había l senciahnte dos 
proyector pUalelOS, uno financiado por 01 UDICe? y  el otro por al PNUD y  
k ?W, que toda k mama fhnaAí4a4, a4do 4a otroa fudom 44 prayaotu 
tidwtarioa, oada 8lm 4x lox ouaks unfa mu propioa objotívor. D8 toaex 
fomar, tum brrto un poqudlo l loMnto ti1 wato, rolatilm 4 uab 8c~~no gua 
4Ltorontor thpM 44 uroalu. Zao hnoLlakr~r prinoiW8anto ujuu b 
lea xo8u rutaka, ada utáofoobx & en rlemmto 4e proymto y GUI peaíd 
qa n Jwa utonxiwo 8 otru raWau. Bl upara, quím 4buMon6 01 
prayacro bwe un aRo@ y el experto uociado &n propardo un mwua 0n l l w 
#0 UplioU, el tunoíonuiOnt0 y & a&ínietraeíb del m0lin0. EMa par- wr 
un ben remalta60&1 proy8eto. 
(kiraadí) y ~8 fraId8. 

Bl manual fue prawado en la loagua Loor1 
k b8 l llXdl&C 8 atilkur 01 88nual l oiOrt0 aQwr0 

k &nf iciaríoa. tl YnUal podrfa aar UtíliXdO tubíh por l0r Organim• 
qua adn l ]ecutando proywtoa l ídlarO@, Por rjamplo el UNICEF. Otro aspecto 
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poaitlvo de esa pacte del proyecto ea que ha ayudado a los aldeanos a 
organizarse en cooperativos para admmlstrar los molinos. El proyecto ha 
costado hasta ahora 2,s millones de d62ares de los E%Uu., y  ae planea 
reorlentarlo de nuevo por cuarta vez. Parece que rw se eatin estudiando 
debrdamehte las deficiencias bisicaa del proyecto, que todavía díatan de haber 
srdo auperadas por Cuanto el proyecto fue rmportado de Kenya sin tener en 
consideración laa neceardades de Burundi. No ae consult6 en un princwio a 
loa beneficrarioa, 10 que ha hecho que Iy> puedan utilizar lo que parece 6er 
inadecuado para el país. En concluui&a, valdría la pena examinar si ta 
acertado incluir proyectos de fondos fiduciarios en un proyecto financiado por 
el PNUD. tia doe ptoyectoa de fondoa f iducfarioa f  uecon concebidos para 
apoyar unproyecto que ha deeapatecido (BOI/gl/g26). Cuando emperaron a 
funcionar no había nada que apoyar. 



Título del proyecto: 
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Programa de prevcnch contra las garrapatas, 
Fase II (BDI/85/011) 

Punc16n: Apoyo drrecto (funch primarla) 
Capacltòcih (función secundarla) 

Organismo de ejecución: FAO - 

Fecha de iniciaci6n: 1986 Pecha de terminach: 1989 

Preaupueato: 975.230 Proporcionados por; PNUD 

dblarea de 
loa EE.UU. 

Antecedentea: El Gobierno de Burundi ha iniciado un programa de desarrollo 
destinado a incrementar la produccibn de carne y  de leche en todo el País- El 
éxito del programa depende, haata cierto punto, de la necesidad de luchar 
contra las garrapatas y contra las enfermedades transmitidas Pr 1s 
garrapatas. En algunas partea del país, de un 90 a un 1009 de las muertes de 
ganado se atrlbuyen a ese parialto. En 1979, el Gobierno obtuvo asistencia 
del PNUD para rncitar el programa. El primer proyecto experimental, que duró 

siete aflosr estuvo dedicado a determinar de los problemas causados por las 
garrapatas, las regiones 1~6s afectadas, las estaciones críticas y  el momento 
en que be debe intervenir. IA segunda fase, que abarca tres AnOS, de 1986 

a 1989, trene por objeto determinar la forma de reducir el número de 
garrapatas durante el período crítico. El proyecto es l xperímental y, si bus 
resultados son positivos, habr¿ un programa nacional para Burundi que seré 
extendldo después a otros países africanos. 

Objetrvos: Loa ob]etivoa generales de desarrollo son los siguientes: mejorar 
el nivel de nutrición de la poblacih, en particular el consumo de proteínas y 

de graaaa; elevar loa angccaoa y el podes adquisitivo de la poblaci6n rusa1 
modernizando los métodos de la ganadería, l incrementar 1a productividad de la 
ganadería nacional mediante el mejoramiento del sistema aanitario. Loa 
ob]etivoa inmediatos son: eatablacer una infraestructura de mantenimiento del 
programa eatratéglco experimental; crear un comit¿ de lucha contra lbb 
garrapatas dentro de las diferentes comunidadea, y establecer un programa de 
capacitach del personal y  un aiatema de recuperación del coato da loa 
acaricidaa (producto químico utilizado para matar las garrapataa). 

2 La ba9unda tan 4eA ptopate emmrimantal es tobavi oparacional, 
por lo que ab &meaie40 pronto para juagsr los rasultadoa. lo oba~~, eA 
proyecto parase ir por buen eemíno. k b oomtruibo l4 Lnfr8eatruoturs 
deioe 4e 20 oistsrnu da imsrsidn en Lu soass en qtn las 9arrwtas &u 
ds eI 9ma40, Y ea han sstsbleoi4o en las 4ltsrenks r8ghoaea tan08 oaiJ8 
l nesrqdos 4s la *StUn db k8 cieternaa 68 imrribn. k & for8a& l gran 
nbbro 4e profasional*s y  da ticníoos; un qulico OQo fwmrb 6 
oontraparts da1 esparto, aa doctor*a on va8riaarl8, do8 t4cnícoa mn 
veterinsris Y yudantes ds laboratorio, 25 guar4es ds Cister-8 & 
inmsrsi6n, 29 syudmtes &hOOs Y ll t6cnUoa UI vetorínrri8. 88 &n 
orgentubo breves ris3es & estudio 4s Las ~~4s l strstwias & w& -tra 
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las garrapatas para los tres alumnos del último aflo del Instituto de Tócnicas 
Agrícolas de Burundi y  para los dos tácnicos en veterinaria del Servxlo oe 
Cría de Ganados de Ruanda, encargado de la sanidad animal. Esos estudiantes 
asistieron a un seminario de dos semanas de duracibn en el laboratorio de 
química de los acaricidas. 

El proyecto es prlmordralmente un proyecto de investigación 
sobre la forma de Luchar contra las enfermedades del ganado 

causadas por garrapatas y  parece funcionar san grandes dificultades. hay dos 
funcionarios internacionales (un funcionario del Cuerpo para la paz y  un 
experto asociado) y  dos doctores en veterinaria como personal de contraparte. 
Ademis, siete tknrcos capacitados para el proyecto están trabaJando en 
diferentes regiones del país. Su labor l st¿ bien organizada, y  hay un 
eficiente sistema de control interno por registrar el numero de animales que 
reciben tratamiento cada semana. Por otra parte, en Bujumbura hay un 
laboratorio en el que se estudian las diferentes l nferxedades causadas por las 
garrapatas. Se han sehalado a la misi6n de la DC1 algunos pequefios problemas, 
talco como las largas demoras en la reparación de las cisternas de inmersión 
utilltadas para tratar el gansdo, demoras causadas por los procedimrenros 
admnistrativos seguidos en La Sede de la FAO. El producto químico utilizado 
para preparar la solucí6n destinada al tratamiento es importado y  caro, lo que 
a largo plazo seri un problema. Tambibn ha habido preocupacl& por los 
peligros ambientales que puede crear el verter en pleno campo la solucibn 
utilizada y  particularmente por los efectos nocivos que ello puede tener sobre 
la comunidad. El proyecto continúa aún en curso, y  cabe considerar que lo que 
se ha hecho hasta ahora ha sido un ¿xito y  ha satisfecho una necesidad real. 
Los principales factores que han contribuido a ello son la extraordinaria 
calidad de los dos expertos y  la motivaclbn del personal nacional. Lo6 
beneficíarios aceptan el proyecto y  participan directamente en su ejecución. 
Cabría citar el proyecto como un ejemplo de participación popular. Se pcdria 
continuar la gestión de las císternas de inmersión, pero ello dependerá del 
volumen y  la prooedehcia de las subvenciones para la adqursrción de: producto 
químico, cuyo costo excede de las posibilidades de la comunidad. 
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Título del proyecto: Desarrollo de la silvicultura y  capacatacrón en 
silvlcultuca (BDI/78/003) 

Función: Creacl6n de instltuclones (fumlón primarla) 
Apoyo directo (función secundaria) 

Organisfm de e)ecución: FAO 

Iecb de iniciación: 1979 Fecha de terminacibn: 1982 (Fase 1) 

1982 1987 (Fase II) 

815.670 
dólares de 
10s EE.UU. 

2.012.708 
dblares de 
los EE.UU. 

Proporcionados por : 
PNUD 
gobierno 

Proporcionados por: 
PNUD 
gobierno 

Fase 1 
727.340 dólares 

89.322 dólares 

Fase 11 
1.939.594 dólares 

73.114 d6lares 

Antecedentes: ron una densidad de 150 habitantes por kilómetro cuadrado y  un 

crecimiento-de ia población de 2,59, Burundi es un país africano muy poblado. 
Las actividades de la poblaci6n rural, integrada por 3,9 millones de 
habitantes, es decir, un 929 de la poblacrón total, dependen de los recursos 
existentes en el espacio rural. La creciente necesidad de tierras 
cultivables, la expansrón de la ganadería tradicional y  la falta de madera 
para la industria y  para el uso personal han hecho que aumente la presi6n 

e3ercida sobre la tierra. n6s de tres cuartas partes de los bosques naturales 
han quedado destruidos. El resto de los bosques naturales está continuamente 
expuesto a ser talado por la poblacrón para SU propio uso y  está amenazado por 
los incendios. Un reciente inventario muestra que de un 80 a un 899 de la 
supcrfrcie de los bosques existentes en el país se encuentra en mal estado y  
que m6s de un tercio es casi improductivo a causa de la erosión de los 
suelos. un esa situación, la base para la produccrbn de madera está empezando 
a ser msuflciente, y  las diferentes necesidades del país se satisfacen en 
detrimento de los bosques naturales. Ello afecta, en particular, a la 
conservación de los suelos y  a la gestión del agua. En el país hay una gran 
escasez de silvicultores y  técnlcoS expertmentados. Aunqrle hay una cruela de 
capacitaci6n agrícola, el número de dipiados no basta para atender las 
necesidades. En consecuencia, este proyecto tiene por finalidad formar 
silvrcultores profesionales y  técnicos de nfvel medio y & nivel rumrior. 

’ Ee ampara que ello permíta qua rl pafs diaponga de p8rson81 -tente, 
c0mmíenU de las repetcusionos ti la efzo*ia robe@ el de-frolb 
wcLcwon6Aco del paír. 

Objetivoar tl objetivo gmaral l a ayudar al Gobierno 6 l l&orar U(U *litioa 
apropiada en mteris de silvicultura que aborda h repoblaci& forestal y  la 
utílizací6n racional de lo8 bosques naturales para satirfao*r hs moesi&&s 
de la población y  de las indu8trLar looalea en lo que m raflere l loa 
productor de 18 silvicultura # asf oor> para ur9urar la proteoolón be us 
8ona8 rurales. LOs objatívos ímediato8 wn la ~~pwltaoíón malora de 
t(cnico8 en silvicultura l provecbmdo la infra*rtrwtur~ ui#tente an 01 
Inrtituto de Técnica Agricola de Burundi (ITAS), la organizac& de un ciclo 
progresivamente rowlrr de fornuctón de silvicultorre al nivel de t(cbioog, le 
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utilización de los silvicultores para capacitar a agr6nomos al serv~clo de 106 
sectores forestales, con ayuda de cursos y  de semmarlos, la formación 
completa como silvicultores, a nlvel de lngenrero, de seis ]¿venes 
profesionales medlante becas, y  la difusión de los conoclmlentos en materia de 
silvicultura mediante la distribución de los cursos y  de los seminarios en 
diferentes niveles para la capacitach rural. 

Resultados: El proyecto se inici6 en 1979, con los amplios obletivos arriba 

indicados, y se encuentra en su segunda fase. Desde 1979 ha prestado 
asistencia al Flinisterio de Agricultura y Ganadería para formar, en diferentes 
niveles, técnicos en rtpoblaci6n forestal y agronomía. ti capacltacrón se da 
en el ITAS. Desde su Comienzo, el proyecto ha formado 111 técnicos en 
sílvlcultura, 178 ingtnleros agrícolas AZ y 59 instructores en 
silvicultura A3. L,os cursos, de diferentes niveles, han sido concebidos y  oon 
dados por expertos de la FAO, tres de los cuales ensenan los aspectos 
citntifrcos, así como por 18 profesores de Burundi y de la regi6n que ensenan 
mattdticas, historia, geografía, etc. Los profesores han preparado libros de 

texto para las diferentes disciplinas. Los t¿cnicos formados por el proyecto 
tienen renombre por sus calidades t/cnicas y son empleados por varios 
ministerios e instrtuciones del país, así como por organizaciones tales como 

la OIT, el tinco Mundial, 1s Cooperativa Francesa, Bélgrca, el FED, etc. 
Desde 1986, el proyecto ha establecido una metodologia de capacrtación activa, 

que es apropiada para la zona rural de la provincia de Karuzr. 

Evaluacibn: El proyecto ha tenido bxito y ha alcanzado la totalidad de sus 

principales objetivos, con sólo un problema , relativo a la capacrtación de 
personal de contraparte. Esto se de& a varios factores. DuraMe los seis a 
siete últimos anos, el proyecto ha formado a solamente un ingeniero agr6mm. 
quien posteriormente fue enviado a Francis por dos afios y actualmente trabaja 
en el proyecto. Dtsdt entonces st ha formado a tres ingtnltros, ptro ninguno 
de ellos trabaja en el proyecto. LOS pocos profesionales formados por el 
proyecto, en partacular los formados en tl extranjero, son contratados, bien 
por el Gobierno para que muptn un puesto 60 alto en los mmísttrios, bien 
por el sector privado que paga mis. Por otra parte, el éxito del proyecto se 
basa en dos factores: pramero, el Astsor Técnmo Principal es muy competente, 
y el Gobrtrno aprecra mucho su labort segundo, l 1 compromiso del Gobmrno para 
con el proyecto es firme y  continuo. Aunque el proyecto tsti btjo la 
dirtcción del Ministerio de Agrrcultura y  Unadería, 1s instituci6n dt 
contraparte directa es el ITAL El Director del ITAB, que ha sido formado en 
el Instituto, es el funcionario nacional de contraparte y participa 
sctivmente an el proyecte. B8y un8 partrcta cccpmt8ci6n entre rl Director 
d8a ITAaya AnAor T(oníoo vrimulpu. si xMtitutotíam una -x-ta 
pmtíatpnibn l n t Uher 4a dooidir oh0 w dobr 8d8íaiotret el proyoote; 

110 dlc maté l jaOoutmd0 pgogrw on difetrnt88 nivokm, 8in0 qcW tubíb 0I 
prrf~atrrnkMP8r4ap&nttíC8r y l )mtu l lproyeoto. Mprob8ble (FH 
baya una temor4 (8~ Linanoiule por Ia tkD. 8&n et experto 6 la tkD, Ia 
9e8tí6n &l pmytcto pobrh matar 4 oargo da1 oíractor Molorul, pero & ialta 
do recurIo@ puede mr un problur. 
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Título del proyecto: Intensificación de la prooucción de cereales en la 
región natural de Bututsl (TCP/BD1/4507) 

I Funcídn Apoyo directo y  capacitación 

Organirm de ejecuciónc PK) 

Pecha de iniciación8 Mrzo de 1986 Fecha de terminación- Febrero 
de 1987 

Presupuesto8 204.000 dólares Proporcionados por I FAO 

de 1oS BILUU. 

&ttecedenteet el trigo viene cultívándose en he colinas de la cresta 
Nilo-Zaire, en Burundi, desde hace más de 40 anos. Iniciel~nte se enviaba a 
1SS inStalScíare8 induStriSle8 del Zaire. Al finalitSr el período colonial, 
la producción disminuyó y  el trigo prácticamente desapareció en algunas 
reglones. l’hdae las favorables condiciones aqroclím6ticas exiStenteS* el 
Gobierno se propone intensífrcar el cultivo de trigo y  de triticale (tipo de 
trigo) en la región de mtutsi, que es deficitaria en alimentos. 
N aumentarre el cultivo, se reducirían las isportacionee de cerealer, se 
elevaría el nivel de vida de las familias que tienen prquenSS l XplOtSCloneS Y 
Se mejorarían lar perspectivas de conseguir la autosuficrencaa alimentaria 
general en Burundi. 

Objetivoes los objetivos inmediatos del proyecto Son la difusión del cultivo 
de trigo y  de tritícale en cuatro Sldeas experimentelcs, la formación 
de 1.000 aqrícultoree en métodos de cultivo msjoradoe y  el reforzamiento de 
loe eervicior de divulgación agrícola locales. 

Reultadoer Elte pqueno proyecto ha alcanzado, y  en algunos caeos rebalado, 
*Ue objetivos. Aunque no había personal de COntraprrte del experto 
eePetriad0, la eneSyo de triticale y  de trigo se llevaron a cabo corro estaba 
planeado. El rendimiento ha sido l etíefactorio, 10 que ha l uecítedo 

COneiderable atención de loe agricultores. 

Evaluacidnt Como resultado directo del proyecto, el número de eqrícultoree 
que CultivSn trigo o tríticSle hS preado de 1.500 S 5.000 en la zona del 
proyecto en el curso de la breve duracídn de dete. D88puáe de finelíeer el 
proyecto y Aunque no ae hr uterkliz&o la segunde kre plbneSdS, IS dituS& 
del cultivo da trigo y de tritioalo oontinúe ade ves oon meyot imprlS0. 
Mi m-0 ot poyooto ba apntriboí& l maor M wtdu un #oMeo qw -8 

l stl aiendo Qbrtolluo utilmndo bi~lomenta rooumoa aooaler. 
I0r prr~oeivar de l xtondsr el proyooto fuarr de lu sonw íntcirles ron 
pfmtadosarr dsdo que la demanda da l míll.4* amade da l* oferta. P &rito 
de1 PlOYeCtO, asi oom sus r8perouríones gOknCírles, es rttibuíble en 9t~ 
perte l que 80 bem en le utiltsecidn de gocoe inrumosr lo que no cres ninguna 

drmMencie, y de una konologir que puede l or tioilwnte domine& mg 1~ 
pequMo8 trrrrtrniontea de la re916n. 
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Titulo del proyecto: Me]oramrento y  mantenimiento de carreteras 
(Burundr/2286) 

Función: Apoyo directo 

Organismo de e3ecución: PM 

Fecha de inícración: Enero de 1977 Fecha de tcrminaci&nr Junio de 1986 

Presupuesto: 4 025 408 Proporcionados por: 
d6lares de FMA 4.011.985 
los EE.UU. 

Aproxrmadamente 65 millones de dólares 
proporcionados por el Banco nundial, 
Bélgica, la Rep. ?ed. de Alemania, 
los Estados Unidos de América, 
Prancla, el Jap6n, etc., para cl 
programa decenal de wloramlento Y 
reparac& de carreteras 
Gobierno 13.i23 dólares 

Antecedentes: - El transporte por carretera desempena una funcih vital en la 
economía de Burundi, Ya que se recurre a ¿l tanto para el transporte de 
productos agrícolas destinados al consumo interno o l la l xportaci6n COw la 
distribucrón interna de Los productos rmportados. En el nnto de la 
índependencla, el país heredó 5.500 km de carreteras, que constituyen UM de 
las redes mis densas de Africa. Sin embsrgo. muchas de esas carreterss wn 
estrechas, l stin mal entretenidas y  frecuentemsnte wn intrans&tables durante 
la estación de las lluvias. En 1977 había s610 120 km de cerreteres, 
pavrmentadas. Las carreteras se utilizan poco, lo que reflela no s610 el bajo 
nivel de la actividad económica sino tmbián el ~1 estado 4s las carreteras, 
que, a su vez, hace que se eleven los costos de transporte y  desalienta la 
producc16n con destino ~1 mercado. Por consiguiente, el 8lto coito en el 
transporte interno entorpece el dessrrolio de les wnas rurales. 
El mantenimlento de esas redes requiere con8iderabler inversionss fínanciera# 
y t¿cnxas, especialmente habida cuenta de la geografía y el cliu do1 psis, 
en el que hay fuertes preciprteciones en superficiea montatima. mu l lo8 

esfuerzos del Gobierno por hacer frente l taler u~19mcias, 01 rirtems de 
carreteras ha ído empeorando gradualmente y  hs puesto an peligro otraa 
l ctivrdrdes encaminadas sl drurrollo. 

Q&&mp El proyu- a-ll Por Linriíded omttihlr l ajorer lb red 6 
outotwu de l uruadA. tr funci¿ne8puffiebda tbyud8 rlLwntar& Oonrmte 
on wrtituir 01 509 dsl rlarto dntmo en otrotiro 6 9.990 jorru&rH w m 
coupw brlrwjoruíentoy l luntan~kntoda la rd(koerrototae. Bl &wo 
de trrbWdora8 fijado eamo meta tu8 rumontedo l 3.300 en 1990. LI aaiateacia 
l ILwntrrís tiene por objeto oontrlkrir l remlver loa problemaa de 
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contratación y  absentismo contrarrestando el bajo nivel de la remunefaclón, la 
cual, a causa de la srtuaclón presupuestarla nacronal, no puede ser ayustada 
en tunclón de la inflaclon. Estaba prevrsto que el Mlnrsterlo de Obras 
Púolicas dlstrlbuyese perhdrcamente, al menos una vez al mes, tres raciones 
lndivrduales por cada día de traba)0 a cada trabajador de las carreteras, 
durante un dxrmo de 300 días-al ano. El programa de mantenlmlento y  
mejoramento de la red de carreteras, con ayuda alimentarla, forma parte del 
plan decenal de construcclon y  me)oramrento de la red de carreteras 
(1974-1994) financiado por diversas fuentes externas. 

Besultados: El objetivo del proyecto en lo que se refiere al mantenrmlento de 
carreteras, filado inlclalmente en 1.400 km, fue elevado a 3.000 km, con lo 
que abarcó todò la red de carreteras del país. Gracias, en parte, a la gran 
asratencia tícnrca y  fananclera prestada a Burundi por varios organismos 
internacionales y  bilaterales, el proyecto pudo rncrementar consrderablemente 
sus metas en lo que se refería al Bantenimlento y  la construccr6n de 
carreteras. Al hacer posrble que el proyecto contratase, CSpSCltSSe y 

conservase una mano de obra sufrcrente y  regular, que en ocasaones excedló 
de 3.000 trabaJadoces, la asistencia del PHA ha aportado una contrrbuclón 
complementarla al éxito del programa general frnancxado desde el exterlor. 
Aparte de las repercusiones directas wbre la rnfraestructura de carreteras 
del país, el PMA ha contrrburdo a la creación de empleos permanentes y  
semipermanentes en las zonas rurales. 

Evaluación: Desde el punto de vista de las realizaciones técnicas, se puede 
considerar que el proyecto fue satisfactorio; ahora bren, a ello contribuyó 
bastante la presencfa de un equipo de expertos proporcionados por otras 
instrtuciones de asistencia lnternaclonal. De todas forma6, la e3ecucxón del 
componente del programa para el que prestaba asistencia el PPlA adoleció de 
def iclencras muy graves en lo que se refiere a la gestión del proyecto por la 
dependencia gubernamental encargada de él, así como al almacenamiento, 
transporte y distribución de los alimentos. Las instalacrones~ de 
almacenamrento existentes en Bujwnbura eran totalmente insuficientes; no había 
ninguna contabilidad efectiva de las existencial, lo que ocarionó desechos y  
llevó al robo de productor; la diatrrbucrón de los l lrmantos era irregular y  
no esta& debidamente supervisada, por lo que en muchos caws los 
benefrcaarros recibían muchos menos al1mwWs que LS cantidades registradas, 
y  el Gobierno nunca presentó la mayoria de los inforus wbre la marcha de las 
actividades exigidos con arreglo al plan de operaciones. La ofrcrna do1 ?aA 
en Burundi di8ponia y  dispone de dos funcionarios Lnternacíomales que en el 
momento de la l pcuclón del proywto ratbbw plenennte oe- QOR Ub&Jog 
que deber ib bbkr llevado l cabo el pet~nal dml Gobierno, y, l ín 0108 
l *tuetso~ 4amQciolul*r, & íjmwS¿lh n bbrh totrau& rrobo JI. p.@@ l 
qw an 01 inforn b bvaluwibt db A98l as nUlbro8 nu (ktí8Ollm&*,, a 

prorrogó dos veo*8 01 prcyectol bmtr ndiadca b 1984. Aunque 8a br &trrro* 
YM~ db la l 3bcuci6n del proyaatc as bgrrroa l larrrur njOta*, w 
preguntBrBe Bi, cao BB bahía reoamendedo dente0 del PM, no n deberle &kr 
puerto fin ant.8 al proyecto, trniefdo en cuanta Ia upnttud 68 lra 
deficiencias de la gesti6n y  la pece prioridbd qus 01 Cobaorno debe 
l vidrntowntr al MJoruiento de be operscioner del proyecto. 
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Título del proyecto: Programa de abaetecimlento de agua y  saneamiento 
rurales 

Función I A(ayo directo y  creación de instituciones 

Organismo de ejecución: UNICEF 

‘Pecha de iniciaciónc 1979 Fecha de terminacióna 1987 (Pase 1) 
1988 1992 (Pase II) 

Presupuestar 5.764.000 Proporcionados por: 
dólares de UNICEF 

Pase 1 
4.364.000 dólares 

10s EE.UU. (con inclusión de los fondos 
proporcionados por el FNUDC, 

el Organieuo Canadiense de 
Desarrollo Internacional y  
el Organismo de Desarrollo 
Internacional de los EE.UU. 
(USAID) 

Gobierno 1.400.000 dolares 

7.710.000 UNICEF 
dólares de gobierno 
los EE.UU. 

Fase II 
5.200.000 dólares 
2.510.000 dolares 

Antecedentes8 La densiOad de población en las zonas rurales de Burundi es 
alta, de hasta 380 habitantes por km2. Hay pocas aldeas y la población esti 
en su mayor parte dispersa en las colinas cercanas a los CmpoS en que 
obtienen sus medios de subsistencia. Ia cantidad de agua disponible no 
constituye generalmente un problema, pero la calidad del agua de los ríos, de 
los lagos y  de los manantiales naturales es frecuentemente mediocre. Ello 
tiene consecuencias negativas sobre la salud de gran parte de Población: las 
enfermedades transmitidas por el agua son oorrientes, y  el oólera es endémico 
en parte de las tierras bajas. mta situación ha llevado aí Gobierno õ 
solicitar asistencia internacional a fin oe proporcionar agua limpia tanto a 
las aldeas, en las que normalmente estan concentrados retvicios e 
instalaciones tales oom las escuelas, los drspensarios y 105 mrcados, com a 
la población rural. 

El objetivo del progreu en lo que ooncierne al deeertollo Cbjetivosc 

consiste en mejorar les ccmdicíonee de oí& de IA @CbleCldn rUtel* 

e8meirimf~ts lu ujama y  Ao nidot, redu&wdo La fr ecuenatitia 
problmr e8nttmioeydel~~enfwm&&~ trmU8ítibr * el Agurp 
ren8íb:lírmd~ l 15 eobhcidn rural prra que l e OoWm del PrOCeCo. la8 
objetivo8 ínwd5atoa inicielee wnrírtb en cortar 4.300 ~ti~lO8~ l n 
conetruir 0 reparar 250 kn da canalírrcícnor para el trasporta 6 a9ua por 
gravedad y  on refotrar la capcided úart08 y & 9Mti¿a 40 iba &eiaS 
pubernurntrlu Centrelee y  bCelor para plenoer, aonatruir y  untener 
intrreetructur48 de tiuteciríento de eQue en Lu s0m8 rucrler. 
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Resultados: ti líneas generales, la planificación Y ejecución del Programa 
avanzó satisfactoriamente. & alcanzaron e incluso reaasaron las meta6 fijadas 

en 10 que se refería al clerre de manantiales, Ya que para fines de 19a7 se 
habían Cerrado 6.550 manantiales. bs trabajos en las instalaciones de 

transporte de agua estaban inicialmente retrasados. También se formó a 10s 

encargados de los manantiales y de las fuentes. Esto es particularmente 

importante para que 10s planes que se han elaborado Puedan mantenerse a largo 
plazo. Ahora bien, la irregularidad o la falta de dirponibilidad de fondos 

comunales para psgar 10s salarios de esos encargados Constituye un obsticulo. 
Se considera que la calidad del agua procedente de 106 manantiales 0 de las 
ínrtalaciones de transporte de agua es buena, lo que está empezando a rcwrcutir 

PDSítívarnte @obre las amdícioncs sanitarias, aunque es frecuente que no 8e 

utilicen suficientemente las nuevas ínfraestructurasr principalmente porque 
alrededor de un 404 de la población rural continúa viviendo a mcís de 500 mtros 
del manantial m&z próximo. Al nivel central, se tiene la impresión de que cl 

Programa ha reforzado considerablemente la capacidad del Departailrnto de 
Bi drolog ía. U éxito del programs en general puede tatiién wdirse pr- el hecho 
de que ha wdido obtener fondos adícionales del Baria kindial y del mndo 
Europeo de Desarrollo, lo que le ha permitido ampliar su cobertura. ti la 
fase 1988-1992, se ampliará de nuevo el ámbito geográfico, que se extenderá a 
prkticamentc todo el país. 

Evaluación: Desde los puntos de vista técnico y  social, ti programa es un 
éxito: lar infraestructuras existen. la población está utilizindolas y para Su 
IMntenlmitnto se ha Organizado un sistema institucional centrado en las 
comunidades que requiere un apoyo mínimo del exterior. En cambio, desde el 
Wnto de vista de la dirección global, la situación es un poco menos positiva. 
El ritmo y la rapidez con que se construyeron las rnfracstructucas es atribuible 
en gran Parte a que el Pro9rafm estaba admrnistrativanente bajo la 
responsabilidad de los dos técnicos del UNICEF que trabajaban en la Dependencia 
de Hidrología Rural de la Mmínlstración Central. Actualn#nte se csti tratando 
de hacer hincapié en las funciones de asesoramiento más que en las funciones 
eJecutivas, a fin de reforzar la capacidad de dirección del bbierno, pczo, en 
el momento de la visita de la DCI, la ímpresión era que el program era dirigido 
todavía por expatriados del UNICeF. 
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2a sllvi¿ultura para la energía rural: Plan de 
repoblación forestal en el di6tritY de Hai 
(UHT/OBWJPN) 

Punción I Apoyo directo (función primaria) 
Creación de instituciones (función secundarla) 

Organisrm de ejecución: PK) 

Pecha de iniciaciónc hY0 Pecha terminación: Rayo de 1990 
de 1987 

Presupuestar 1.209.609 Proporcionados pDr I 
dólares de Japón 

Gobierno 
i.zoo.000 dólares 

9.609 dól8res 

Antecedentes I El abastecimiento l uficicnte de madera para atender 188 futuras 
necesidades de energía es un importante elemento del desarrollo l ooioeoonómico 
de Tanzania. Ios planes destlnados a lograr que cada distrito esté 
aufrcientemente abastecido de lena y de madera para la construcción forman 
parte integrante de la estrategia general de desarrollo del País. Corno la 
situación en lo que concierne al aumlnlatro de madera no es la mrsma en oada 
distrito ni en cada división de distrito, loa prograrass de plantación de 
rirboles tienen que orientarse a los drstrftis y  partes de distrito 

prioritarios. en 106 que hay más escasez de leSa y  gran peligro de deterioro 
del medio ambiente. Para atender la demanda en el dirtrito de Elai y  poder 
hacer frente al aumento de la población , hay que proceder a la repoblación 
forestal de al senos 500 hecta’reas al ano. Si el progr8ma de repoblación 
forestal se limitase a lar explotaciones ruralea , ello tipondr ía un8 carg@ 
considerable a la superficie de tierra deatinada a ca& explotación, poniendo 
así en peligro la producción agrícola y  gbnadera. para l oalayar eae 
obstáculo, se proyecta establecer plantaciones en bloque, cada una de las 
cuales serviría a vari8s aldea8 que l atarírn a una distancia ahir bc h 
plantación. 

Objetivoa~ Los objetivos a largo ~1820 son l atiafacer la creciente dammnda da 
msdera, evitar el deterioro del medio l Ilbiente y  elevar el nivel de vida ds 1s 
población. l.c+s objetivos inmediato8 del proyecto son l l8b0rar un proprame 
orientado a la acción para la rapobl8oídn foreat81 de un 9rum l XPWimntX1 de 

aldeaa en el distrito, crear nuavoa vivaroa , establecer bloquea exparíwntalea 
de plantaciones da irbolea deatinadoa l 1x obtención br lefla, incluyendo 
terreno8 t tal efecto en rldau y tatuol~t, fcmmtu Ir otilittcí¿n 6a 
obrtamlu do trfu910 y  4aaputu al in@& da lar titi- =díuIte 
uainuiot, forucidn en el trabajo y oontutor aon anu* looalu y grupo8 
da ua oommibr~a. 

R8ultLbo88 tl prOyoct0 8e encuentra te&vía on am Laea inicialoa Y ve 
a?a?m&ndo de conformidad ocal 01 plan da trabajo. M ea ouuvu~ buau 
notablea, l unqkte 1~ l rquía retrad la plant8ci¿n de irbOl8a en tcet 
ocuicnea. al equipo da tuncionui~ l prtrí~dct parea l atu bien LnWr~~ 
en 18 l 8tructur8 de lar oonaejoa da distrito looalea. Bll0 00MtíLuW un kwrr 
augurio para la progreaíva entre- d81 proyecto al patronal n4CMMl* 



Eva1 uacrón : ES demasiado pronto para aeterminar el mpacto del ProYecto- 
h inpresión es que en el proyecto se hace hincapié en la Producción de 

planbs de semllero y en la plantación de árboles utilizando mano de obra 
Contratada. El rinloo aspecto que concierne al desarrollo de las comnldades 
CS el fomento de la plantación de árboles por los particulares y la PromoCiÓn 
del interés y la tom de conciencia de los oonsejos de las aldeas y de 10s 

grupos interesados. Aunque las prspctivas de que meJore la disponibilidad 

de lefía en el distrito de aai pueden ser buenas, no esti claro todmvía c&m el 

Proyecto puede surtir ningún efecto fuera de la zona inmediata y de los 
distritos vecinos. Además, no prcce que haya ninguna influencia IWtUa con 

otras l ctívidades de repcrblación foreata f$.nanciadas por donantes, incluyendo 

el Proyecto del Organism Sueco de hsurollo ligríaola y la FAO, proyecto que 
Se encuentra a sólo 60 km de dmtancia y que se describe en la piqina 85. 
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Título del pcoyec to I Apoyo a las unidader de camcitación en desarrollo de 
la* lecherías WDL) en algunas woprativas para la 
recogida de leche, la refrigeración de la leche Y la 
Producción de forrajes oI jorador (CCP/URT/O9l/DEN) 

Punción8 Apoyo directo 

Organismo de l jecuciónt ?K) 

Pecha de iniciación: - mero de 1963 Pecha de terminacíónt Diciembre 
de 1997 

Presupuestar 126.000 Proporcionados por 8 
dólares de DANIDA 
los J5R.w. gobierno En l 6pcie 

Antecedentes; El interés por el dasarrollo de las lecherías es SCtUahSnte 
grande en Tanzania, especialmente en las regiones de Rrusha y  del Ri11mmjar0, 
donde se encuentran la mòyoría de la8 pequeIta@ lecherías. LP* paqueflos 
productores de leche tienen gran interés en elevar el rendimiento de las 
vacas, lo que puede hacerse de manera Óptims mejorahdo 8~ aliment.aciónr los 
servicios de insemlnación artificial y  la utilización de los insumos para la 
produccrón de leche. Esto se hará, por conducto de las cooperativas 
existentes, estableciendo UCDL en la región. 

(bjetivos: El proyecto tiene por finalidad establecer tres UCDL de 
demstración como centros de coordinación para organizar y capacitar a 

peguehos productores de leche y  proporcionar servicios l insumos para la 
producción de leche, de forma que e8os UCDL lleguen a ser ewnómlcauente 
viables y  puedan soStenerõc a Sí mi8wr en un plSro de tres SIloS dSSdS qUS 
inrchen sus actividades. Los beneficiarios serán pquenoa productores de 
leche de las regiones de Arusha y  del Ríliaanjaro. Se destina al proyecto l 

un experto del proyecto regional de capacitación en desarrollo de leerías 
de Kmya, quren trabajará en estrecha colaboración wn al proyecto fRIT/R6/013. 

ELsultadoac Tras sólo un aho de funcionamiento, el poyaoto ya ha pDdi& 
establecer en una aldea una cooperativa lechera que b salida l la produccíón 
local de leche Ianteriorrrcnte había que transportar la leche l entre 10 
y  12 km para venderla). Ia lecha se venda en las aldeas vecinas gracias a 
una camíoneb proporcionada por el proyecto, La operación no ea todavía 
económicamente viable, pues par8 ollo habría qua ultipli~r por tr*S la 
cantidad da lube raoogída. 0s l aPur temdiar oaa l itwcidn Ydimta una 
hrtalaoidn ck retrAwreci¿n dm ka. & h kdu 48 k vUIU oe bUi4 
l ntrog840 am fnrul8oi& pro data ua ilmhoub pr* Aa mergía l l4chioa 
dirponible lomlamt@. u coopubt&vb t&mi(a pcoporolcna íae- pua Aa 
89rínrltura, tiene un plan & aborro y  org~ais~ otivlddoa k o&moi¿n -re 
Aca l í~roa. una paquena oontribuoiQ, b nme 6 100 ti&erur l gortda Por 
01 ployocto l un grupa &e mujoc k otra 9l&a 8yt& l utWlmor ma 
wopuatívr para la fabriacíbn k qu#o, caoperativa qcn m AaWmtv 
l utónwa . 
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Evaluación8 Aunque e6 demasiado pronto para determinar los efectos generales 
del proyecto, es l vi&nte que, por el mmento, su posible éxito depende de 
que 6e drspmga de fondos y tecnología exteriores, por e)emplo Camionetas- 
Incluso al la Operación llega a ser viable, las posibilicbdes de Sostenerla 

a largo plazo dependerán de la disponibilidad de fondos para comprar una nueva 
caIuone~. Mesús, las posibilU.%des de reproducir el proyecto en otros 

lugares son mínimas, presto que evidentemente esti descartado que 16 
l sirtencia externa proporcione CaIplmetas a todas las aldeas de la zona. 
Ial repercusiones habrían sido -yorea ai se hubieran amaiderado Otra6 

alternativas (transporte a lopp~ de aniarles, manaounamiento de recursos por 
las cooperativas para (YJILprar el material 0 adopción de un plan de crédito que 
Prmítíe6e a las COOpratrva6 tomr l pr&tam el mterial sare la base de un 

fondo renovable), dado el ptencial de producción y  comercralización de leche 
en la región. Tal cOrp3 e6tá organizado, no es probable que el proyecto deje 
muchas huellas. 
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Título del proyecto: Asistencia para el desarrollo de las pequenas 
lecherías (regiones ae Arusha y  del Klllman)arO) 
(URT/96/013) 

Punción: Creación de instituciones (funclón prrmarla) 
Apoyo drrecto (función secundaria) 

Organismo de e]ecucl¿n: FAO 

Fecha de iniciación: Abril de 1997 Fecha de terminaci¿n: Abril de 1990 

Presupuesto: 1.542.638 Proporclonado6 por: 
dólares de PNUD 1.439.000 dólares 
106 EE.UU. Gobierno 103.639 dblares 

Antecedentes: ~1 mercado urbano de la leche en Tanzania depende en gran parte 
de 16s importaclones. Con 106 6isteM6 tradlc&onaleP de cría de ganado, que 
wn de balo rendrmrento, 106 excedente6 de leche wn pequefloo y estacionales. 
El Gobierno trene un objetivo a largo plazo consistente en lograr la 
autosufrcrencla en materla de producto6 kteO6. El aumento de la producción 
de leche por 106 peque606 propletario6 de la LOM del proyecto, en la que se 
encuentran dos tercios de la cabaha MCLOnal de ganado productor de leche, 
contribuiría a lo coneecuclón de ese objetivo. El proyecto fue rdentificado 
como resultado de la preparación, por una mlsi¿n de la FAO en 1985, de un plan 
integrado para el desarrollo de pCqUefia6 lechería6 en la región. La bare del 

plan es que 106 prOprO granJeros, medlante sociedades cooperativas, 

proporcionen mucho6 de 106 bienes y  servicios nece88rios para las lecherías. 
A causa de la escasez de leche en las aldeas de la zona del proyecto, la 

demanda es grande y  los precio6 en el mercado paralelo 1legM h86t6 el doble 
del precio oficial. En consecuencia, el aumento de la producci6n de leche 
repercutiría positlvamente wbre el ingrew y el empleo rurales, especialmente 
de las mu]eres, que wn quienes ti6 particrpan en la cría del ganado y  en la 
comercializacr¿n de la leche. 

ObjetIvoe: El ob)etivo amplío del proyecto es ayudar al Gobierno a coordinar 

108 drverwo insumo6 y  donante6 que participan en la l jwucrbn del plan de 
desarrollo de lo6 pequeflos propietario6 de la tona. Lo6 objetrvo6 inmediato8 
wn reforzar 106 6ervAciOs & divulg8ci6nr tanto regiOnale COIPO d6 di8trito, 
popularizar el tratamento del forraje con urea para m6)orar w vrlor 
l lírnticro, mejorar la calidad y  aumentar la cantidad del forraBe cultivado 
por los granjeros, mejorar lo8 wtvicio8 pre8tador por l88 rocíodado 
oooperativa8, proporcionar l 108 granjeros toro8 uwntaka Mocu8do8, etc. 

*nltr<lorr L8 principal activi&d del proyooto oonbirto m wrdiom lo8 

Ia8 dos twionbríom atpatri4dM WXwdirn & mtorior88 
pcoy~tasde la;ko, por loqus ãD huboduotumel oomaasodrb 
r)mouui6n. 8e &or*sdo uncumiti bQordínmoi6a&1DoutrolLoda lar 
kcb8rirr para supervisar l4 l jaoudn m k mn6 doA proyecto y magurar 

la dobída intqrwión br lo8 iruumo~ 6 lo8 &v@rros donubtes on el mrco ti 
ls8 l tividedrr mcion8kr l ncuinada~ bl drurrolb b lu leoberím. II8 
8ctivibaber sobre el torrarID prroca q~ van l urrand0 oon l rrw& al plan de 
trab8jo, a lo que contribuye el lncho d8 qw l lgunO8 rlarntor del proyecto 
proceden de proy8ctor 8ntorrorer. 
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Cvaluación: como el proyecto data de hace apenss un ano, es difícil juzgar su 
llpacto. Metis, co- abarca gran número de beneficiarios, no es faca1 medir 
loa progresOa hechos. Con todo, la impresión es que hay grandes posibilidades 
de derarrollar las paqueftas Lecher íasr las vacas son una valiosa fuente de 
ingresos adicionales para los granjeros locales, que en su mayoría viven en 
ter renos muy pqueffor . Si el proyecto psruutiera introducir métodos auís 
racionales que aliv~aaen las limitaciones de la disponibilidad de forra)e, 
l ua efectoa catalitiaos aerían considerables. Ce todas forma, ae debe 
aUlalar que el proyecto l sd destinado a beneficiar a pequenos propietarios 
que poseen, por térmmo medio, de una a tres vacast esos propietarios no 
oonatttuyen necesariamente los sectores más pobres de la población de la zona, 
dado que, pDr definición, quienquiera que poser una vaca no figura entre los 
úa pobres. 
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Título del proyector 

Punción I 

OrgSnismo de ejecución: 

Rcha de iniciaciónc 

Presupuesto8 

Asistencia para Intensificar los trabajos de 
repoblación forestal en las aldeas de la región del 
klimanjaro (GCP/UiT/OlI/SW 

Apoyo directo (función prirwia) 
&perimentwiÓn (función secundaria) 

PA0 

Diciembre Fecha de terminaciónc Diciembre de 1966 
de 1964 

222.053 ProPorcionados por 8 
dólares de OSDI 156.053 dólares 
los EE.UU. mbierno 66.000 dólares 

hntectdentes : LS lena, que antes abundaba, l sts empezando a escasesf en todas 
las regiones del país. & despoblación forestal no sólo redunda en detcirnnto 
del msoio ambiente, al facilitar la erosión eólica l hidriulicr del SUClOt 

sino que también reduce las posibilidades de la producción agríccla. El 
prcblema es ae tal magnitud que se requiere un esfuezo masivo, tanto 0 nivel 
del Gobierno com a nivel local, para plantar árboles y  utilizar racionalmente 
la tierra, pero la falta de fondos, de medios de transporte y  de material y  
las dificultSdes existentes para sensibilizar y  movilizar a la población 
Constituyen formidables obstáculos. 

Objetivos: El énfasis del proyecto es la promoción de una repoblación 
forestal l fioaz en el plano de las alaeas como msdida para el desarrollo rural 
mediante un esfuerzo integrado y  cooperativo y  con la partícipackn de la 
pdlación. tis espacíficamente, los objetivos se refieren a la participación 
en la planificación de la plantación de irboles en dos distritos, al 
establecimiento de dos centros de demostración y  capacitación, a un sistema de 
divulgación y  a la cooperación interinrtitucional y  el apoyo directo a los 
aldeanos para la creación ae vfvoros. Estas actividades han sido planeadas 
para que airvan de modelo y  de zonas de demostración para la participación en 
la repablacíón forertal a nivel ao 18s aldeas, y  ae espera que rirvan también 
de catalítador pSra un movimiento masivo de plantación de árboles. 

brultados% El proyecto, que fue íntegtat@rnte ejeoutaao por el (Lobíerno, se 
vio entorpecí& por la domra en la llegada de los insums: el deaembolro de 
los fondo8 ae retrasó ds de seis meses, lo que afectó al l rtsblecimiento de 
los viveros, y  el material do transporte no 11-d hasti aoís YIU antea de 
ftttaliser el proywto, lo que aout¿ morísmanto Ir 8ovilidrd el @quío0 d.1 
Proyecto. Durante ia ojeada, pr ao babame pmoodi60 oon batuiaidrd l 

un dlirir 00rrWt0 k lr rttU8016ar 14 gUtiOi~OLdn ti la gobLW* W¿ 
que dowu. br l ld.um no 009ratUíuon bla 01 ProyWto mrw. no l lm 
babír ooarul~do ni ao lar babb propw~do de ~temmo~ Por lo euo no fua 
poSib OrgraisU mn la@ sIdom aíngcin Vivero da1 que l 0Oumron dkwtarnto 
loa l ldaano8. h tuaaea~~a~k, 01 aqumo 401 proyoctei ea docirr br 
autoridades aoqrkntrr en utula do dlvlcultura al nivel de lar dirtrltoa, 
ae concontrd on la producción da loo vivoroa y en la aooperroídn oon l rourl9s 
l ínrtitucicner (la priridn local). Aquí el proyecto logró crear ciato 
ndmoro de vivaros, aunque se airtó de l lcrnssr las optimistss IMtSs fijadU. 
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0 proyecto tgmbién implAÓ 18 Plantación de árboles por loS pArticulareAr y 

la domnda os muy Auper ior 8 la oferta. Por otra prte, SC han deacu rdado 
mucho la capacitación ael personal del proyecto y la cwacitación local de loa 

8 ldeanoa. 

Evaluación1 & principal aoncluaión ea que en el proyecto se ha hecho m&s 

hincapié en la producción de plantas de vivero que en los objetivos iniciales, 

~naiatentea en fomntar la participrción, la cooparación y  la autonomía en 

loa trabajoa de re, lación forestal al nivel de lar aldeas. Desde eAte Punto 
de viab, lar repercusiones del proyecto AQI l atxaaa y Au @eneiAl de 

demostración incierto. Además, el proyecto ha creado una nueva dependencia de 
dos formar prírro, porque no l e ha tordo ninguna medida pare reducir la 

dependencia COI-I respeto l loa ínrumor externos (tuboa de politen Y 

estiércol), que tienen que ser wwradoa fuera de la tona del proyecto, y, 
Aegundo, porque el proyecto depende de la diaponíbilíded de fondoa proocdentes 
del exterior, ya que no se ha hecho ningún eafuerzo pDr obtener recuraos 

localmente y, de hecho, se ha creado la l xpctatíva l rr¿nea de que tale8 

fondos externos ser ían fácilnrnte l aeguíbloa. AL parecer, no se consideraron 

otras posibilidades, tales COIIIO el enfoque del componente relativo 8 la 

Allvrcultura del Programa 14lxt.o OU/UNICEP de Fomnto de la Wtricijn en 

Ir rnga, que tuvo mucho más éxito en motivar a la pcblación de las aldeas Y en 

lograr Su participación. 
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Titulo del proyectcl Programa de almaccnamitnto y  capacitación en las 
aldea8 (regiones da Arutha y de bdoma) 

(GCP/URT/OSZ/NET y  GCP/URT/O59/AGP) (Pase 1) 

Reducción de las pérdidas después de la cosecha 
mediante instalaciones para el almacenamiento rural 
(URT/86/016) (Fare II) 

: Punción Apoyo directo (función pr ímaría 1 
Creación de inatiticionts (función rtcundar ial 

Organismo de ejecución: PA0 

ñcha de iniciación: 1991 ?echa de terminación: Marzo de 1996 
1997 (Fase Il 

1991 (Fase 11) 

PrtsuPlestor 1.591.400 Proporcionadom por : Fase 1 
dólares de Paíats Ba JOB 751.400 dólares 
los EE.UU. Fondo del Golfo 

Aribigo 84O.OCO dólares 
Gobi trno Cantidad no 

determinada 

PNUD 
Gobierno 

Wbe 11 

3.200.000 dólares 
96.852 dólares 

Antecedentes: Dt un 90 a un 958 de la población dt mnzanía vive en las tonas 
rurales, y  un 909 de la población rural se dtdioa a la agricultura. Aunque se 
conardera suficiente la producción nacional total de cereales para la 
alimentación, hay pronunciadas vari8cionte regionales, las cuales, unidas a la 
intficitncra del sistema de diatr ibución, llevan pariódimtnte a défxclt 
rtglonalea en materia de l litwtoa. Un factor que oontribuyt a ello es la 
falta o la inauficitncia de las inatal8cionea de 8lm8cenamitnto al nivel de 
las aldeas. 9Ól0 una Pquena proporción de las aldea8 disponen de almactnts. 
En muchas 8lQeaa, loa excedtntea de 8limtntor se almacenan en pilas al aire 
libre, frecuentemente sin ninguna protección. Ello pwdt dar lugar a pérdidas 
oonaiderablt8, que se tatiman en hasta un 30 o un 4gt en algunos casos. 

El objetivo de desarrollo de lo8 diveraoa proyecto8 incluido8 en Bjetivor8 
l 8te programa ta aumentar lo9 íngrwoa de 10, l gciarltoroe reduciendo las 
drdidra de l liontoa oourridra drapuia do la 008wha. Ua objetivos 
tfmdlrtos do Ir Ywa 1 am la aonrttoooídn do SO rlmwener mdolo rn ddarr 
da dO# regíonm, aabre 14 hao 60 Ir ayu& rl l Mu«ro popío, Aa 0aproíUcidn 
44 loa rldernor on Ir 0mrtrwoUn de l mmonor y oa lr 9erti¿a del 
rlm~n~ento y el reSu*rao de l* arpaoi&d arolana do oontinuar y a~líar 
eae prooero, Loa objetivos do la ?aae Ix roa 19 OOaatrUC8da de 
otro@ 45 rlrotnrr on otraa trer mgianrr y Ir l xpnríón del procero de 
creación de inati tucionea. 

.*.- --- 
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Paaultadas : IQ proyecto inicial tenía por finalidad construir 50 almacenes en 
un Per íodo de dos anos. Bzto resultó ser excea&vazente optimista, Y el 
proyecto fue ampliado varlaa veces (otro proyecto financlado por el Golfo 
Arábigo Cubrió el costo de 25 de loa almcenea lniclalea). Al finalizar la 
Fase 1, SC habían construido 46 almacenes de aldea. fa ejecución del Proyecto 
ae vio entorpcide pDr varios factores% la falta de una plítlca coherente 
del bbierno en mterla de alz&cnamiento de cosechas de alimentos: un aiatead 
4e ~~rcialiswión y  fijación de precioa que en aquel wmcnto no fomentaba la 
producción y  caoercialiración de productos agrícolas por 10s pequen05 
Propie~riOe~ grandea dificultadea para el tranaporter falta de disponibilidad 
local de materiales de oonatrucción (por ejemplo, caaento, varillas de 
acaro, etc.) r la Llta de motivación de las autoridndea regionales para elegir 
laa aldeas en que se habían de construir loa alaacenear la dificula4 de 
Willru o loe futuros beneficiarioa para que participasen en 105 trabajos 
Para loe que se iba a prestar ayudar el despilfarro y  loa hurtos de materUle 
4e construcción; la insuficiencia del personal de contraparte, loa camblo de 
la cotnpoaición del equipo de funcionarios expatriadoe, etc. tXn todo, hacia 
finea de ia hae 1 hubo dos factores externoa que contribuyeron a acelerar 
mucho el ritmo de ejecución del proyecto: el camblo de la polítIca del 
Gobierno en el sentido de lIberalizar la comerclalrzaclón de las cosechas de 
Productos alimenticios, lo que constituyó un incentavo para los agrlcultorea~ 
Y la gran ooaecha habida en 1986-1387. Coso había considerables excedentes de 
alimentos que almacenar, e 2. Gobierno jr las autorldades locales dieron gran 
primidad a la Construcción de almacenes en la aldeas. 

Evaluación z A fin de cuentas, LOS proyectos que componen este pro3rama. que 
tardaron en mneröe en marcha, han logrado algunos efectos duraderos. Ia 
Fase 1 demostró que era factible construir almacenes en las aldeas mediante la 
ayuda al esfuerzo propio, utilizando el diaeno elaborado coso modelo por el 
proyecto, y  que ello era rentable. tia almacenes ametr~i4oa beneflcran no 
sólo a loa agricultores que venden sus exosdentes sino también a toda la 
pablación rural, puesto que loa almacenes suelen tener una pequeni; tienda en 
la que se venden no aólo cereales sino otros productos y  aperos. I.o que ea 
más rmportante, el proyecto contribuye a la elaboración actual de una política 
del Gobierno en materia be almacenamiento. Las Características técnicas 
básicas y loa mc’todos de construcción -diante la ayu4a al esfuerzo propio 
ideados por el proyecto han sido adoptados por el Gobierno para difundirlos 
por todo el psí8, Cc se hizo en un reciente programa acelerado para la 
construcción de 15 alascenes en un mea. ato también ha alentado a ot.roa 
b-antes a f  inanclar proyectos similares. Fina-ente, aunque durante la 
F88e 1 loa ProYectoa se ejecutaban por amducm de una uní-4 de gcatión d01 
moywto en La qu* el &ozo~ ticaios Rincipal tonú lu funcíoae~ duoctivaa 
y k’cnícr8 priordíaloa, la hre II est& mh l &cua&mnte l n-a& l 

l aabkou yn* l acWLUC4 t4caíca y direotiva ~Oi~l qw a** a-2 60 
-ntlnuu el prwuo bwz~á8 de la rotirada 9zabuai dei wuipo 48 tu~i~r~i~ 

l cprtzí8Wa, Wn 10 qU0 aa tefotzrti rl potanela 4a wafen~bili&d &l 
woyww l largo plato. 
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Título del proyecto< Servlclos de consultorir, moperación, popularización 
y  utilización de fuentes de energia no tracifclonales 
(ORT/81/0321 

Puncrón 8 Apoyo directo 

Organismo de ejecuciónl ONUDI 

Pecha de iniciación, mero Pecha de terminación~ Muzo de 1993 
de 1993 (3 meses) 

Prcsupuestot 57.000 Proporcionados por I 
dólares de PNUD 
106 pE.DU. Gobierno En c6pecj.e 

Anteocdentes: Aproximsdamentc un 908 del consumo de l nergia de Tanzania se 
basa en la utilización no comPrcia1 de la leha. Esto está llevando a una 
situación muy pligrosa de despoblación forestal, 8i oontínu’an las tendencias 
actuales, en el ano 2015 se talari el último árbol de Tanzania. El ODbierno 
de Tanzania ha daao prioridad al desarrollo de los recursos indígenas, a las 
medidas de conservación de la energia y  a la promcrón Y comercialización de 
las fuentes de energía no tradicronales, prestando espacial atención a la 
posible fabricación local a fin de atender las necesidades de la población 
rural. 

Bjetivosl El proyecto constà de dos oonsultorías de tres meses de duración 
subcontratédas con una empresa especializada. El objetivo de desarrollo 
-nsirte en ayudar a Tanzania a lograr un desarrollo coordinado de las fuentes 
de energía renovables y  en fermentar la mayor utilización de esa energía en las 
zonas rurales. EspcífioaPente, los objetivos que han de aloantarse mediante 
las consultorías son la formulación de estrategias a corto Plazo y  a largo 
Plazo para la promoción de las fuentes renovables de energía, la creación de 
un marco institucional apropiado y la preparación de proyectos y  propuestas 
#abre proyectos de seguimiento. 

ReSultados: L8 aonsultorías se llevaron a cabo tal COID se había planea. 
fps consultores propusieron una estructura institucional para la aoordinacídn 
gubernamental de las actividades enoamfnadas l la conservación de la energía y  
formularon una serie de recasendaciones, en particular aobre la necesidad de 
intensifiur la conservación de la energía on loa hogar.8 mediante la difuridn 
de cocinas eficientee. ~ps wnrultorea preparuon también ll ptopuerur de 
proyector que porteriawnte fueron dímutidmr por 01 Ocupo de Trabajo 
ínterdirciplínarío gubernurntil robto la mordhaoidn, poprlukac~dn y  
utilkrida Ae lu fuente8 ck eaergjm no trdíeí-. 
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Evaluación: el proyecto, aunque alcanzó SUS objetivos inmcdiatosr no ha 
tenido ninguna repercusión nomblc. sc solicitó financiación del PNUD y  de 
otras fuentes externas, pero todavía no SC ha financiado n:WJno dc 
loa ll proyectos propuestos. BI proyecto no psrece haber reforzado la 
estructura gubernamentil relativa a las fuentes de energía no tradlclonales ni 
la apacidad del (S3bierno mra generar sus propios proyectos. Tampoco mrccc 
que se haya tratido ae fomentar la influencia wtua entre, por una parte, las 
actividades demttnadam l rjorar lar wcinas y, por otra, loe proyectos de 
gestión foremtal o de repoblación forestil, pese l la evidente vinoulacíón 
exbtente ente esos dom grupom ds l ctividsdcs. W rcsumn, el proyecto no ha 
dejado detzis de mí nada l precibble. 
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Titulo del proyector &Ioramiento ue las viviendas en las txplotacionts de 
SiSal (TAN/2583) 

Función 1 Apoyo directo 

Or9anismo de ejecución8 RlA 

Pacha de iniciación: &osto 
de 1982 

Pecha de tcrminacíón~ Stptiembrt de 1988 

Prtsuputstol 9.613.400 Ptopotcianados por 8 RIA 
dólares de 
los Ee.w. 

Anttctdtntcs, En el decenio de 1960, Tanzania era el uyor productor y  
exportidor de sisal del mundo. Tras la indtptndencra , la producción dt l issl 
disminuyó rápidsaente 8 causa de loa bajos precios vigentes en el mercado 
mundial, de la dtainvtraión y  de loa prablemaa de gestión l ubaiguientta 8 la 
nacionalisaclón de muchas de las explotaciones. La industria del sisal 
continúa srendo el mayor empleador de mano de obra en las tonas rurales, y no 
sólo psgr salarios sino que proporciona vivitnda y presta strvicioa báaiaoa 8 
millares de famil Las. La rehabilitaci¿n de la induatria del sisal tiene 
Csrácttr prioritario mra el Gobierno, dado el gran potencial de obtención de 
divlaaa que rtprtatnts. 6t conaldtra que la retención de loa cortidorta dt 
sisal y  la Contratación de nuevos mrtadorta y  trabajadorea ea el problam da 
acuciante con que et enfrenta la industria. Menús et plantea el prablema de 
1s deficiente artuación de la vivienda en muchaa explotaciones 
(tradicionalmente et ha proporcionado viviendas l todos loa trabajadores 
PrauMItntts de las txplottcionta de sisal), que está disuadiendo a los 
trabsjadorta de permanecer en su l mrlto. 

Objetivos: El proyecto tiene por finalidsd mtjorar las vívíendaa de loa 
trabajadores de lea explotaciones de sisal, a fin de superar las dífícultidea 
que se encuentran para Contratar y  retener la mano de obra, l apeciblmtnte loa 
cor tadorta. k l aiatencrs del RIA permitirá obtener racionas de alimentos que 
at venderán a Pracioa subvencionados a loa trabajadores en laa l xplo~cíonaa 
de sisal. loa fondos 8ai obtenidoa se utilizarán para financiar la 
construcción de nuevas viviendas en dettrmina&g l xplotrcionea. 

Rtaul~doar 8e proyectaba construir 600 caaaa en loa tres tios del calondarío 
inicial del proyecta. A loa prirroa l noe do su l jea~l¿n 01 proyecto 
lopnd ow 8uaw uaar qru w ríeron rgtowdoa per *A eaa8m aolíru 
do la índuatría do1 l ieel. U 9artldn y le rupetvi&n genecalme l mn 
bríaíenteh Q 8wLíento de2 guawaa m&mU ua Ullrrbr U &kCtl)croiQ 
ae *odlJewa bdrioor l am ulpíoaoíww ua írreg8lar y hefa gDe0 eowrol4e 

ri loa produotw lle- 4 loa eenefíaíulor l que aeW deatíwdw. Itor 
ebet4ouloa ropualtíuon en 01 pcqrer ao oonattuooUrl8. Tílfiabr., que 
wpuó 8uy lentemente, dado que loe toabor eo abtenían l w ci- mfm&o menor 
que el inicialmate prwiato. m pe,u 6a la míbtweía tdania ae mmm?, 
hubo oocraibet~lea pr*lm~a en le phnítloeoí&, 6tambaoUn de1 Wtor 
Suprviaídn y Calidad 6ener41 $0 lar trabajoa de oonatruoeídn. El proyecto 

tuvo que ser prorro6do variar veoea, de trw l l eir toe. A fine@ de 1667, 
l olaarnte se habían termine& 100 ~18aa y oeaa 266 ae l naontrbban en divereer 
kaaa de oonatrucción, siendo l aí que la mata inícíal era de 600 oaWa* k ha 
solicitido y aprobado Ir prorroga del proyecto burente otros tres dioa. 
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Evaluación: la primera fart del proyecto coincidió con el Período de MYOr 

contracción de la industria del 6i6al de Tanzania, Y el Proyecto 6ufrió 
indudablenrnte las oonrecuencias de cee declfve general. NJ obstante, cabe 

l rpcrar que las diversas medidas adoptada6 por el Gobierno (re-tructuraciófi 
de la índuStri6 del sIsal, devaluacl& del chelín tanzaniano) y POr la 
dirección del proyecto (refortamlento de la unidad de ge6tioh del Proyecto* 
nombramiento de un contrrdor ex-triado y de un ingeniero, ambo6 voluntarios de 
la6 Naciones Zkrida6) peraitin que mejore la situación. L66 Yt~6 fijada6 prra 
la Wnrtruccíón de Vivimda6 han sid0 deplorablemnte insdecuadar, Y SC han 
tomado medidas, por una parte, para reducir 106 alto6 Costos unitario6 
adoptando un dí6eno de can u's sencillo y utilizando en mayor medida 
IPlteríales producido6 lomlwnte y, por otra mrte, para obtener ti6 fondo6 de 

otra6 fuentes. RI el nuevo proyecto del EWA también se hace cierto hin-pié 
en la rehabilitación de la6 aSa6 l xi6tentera lar nuevas a6h6 con6írten en 

la OOnrtrucción de 1.500 oa6a6 nuwas y en la renovación de 2.500 aSa6 
existentes. Sin emargo, no se ha logrado resolver la cuestión bisi- del 
mnteníaiento de lar casas: 106 trabajsdorer de la6 explotaciones no 

participan en la construcción, y no existe ningún Incentivo para mantener 
debldamnte las casas, que prtenecen a la l xplotición y no son OOhSiderada6 
por 106 inspectores cm0 suyas. Esto puede llegar a constituir un grave 
Problemn a la larga. En oonjunto, el proyecto ha surtido un efecto positivo 
directo Sobre do6 tipos de beneficiario68 106 17.000 trabajadores de la6 

eXPlO~CiOne6 de SISal, que obtienen aliKento6 a precio6 6ubvencionado6, y 
la6 456 familias que se han beneficiado o se van 6 beneficiar pronto de la 
asignación de una ca6a nueva. Ello ha contribuido a reducir el movimiento de 
trabajadores en alguna6 explotaciones. Con todo, el hecho es que el trabajo 
en la6 exPlotaCloneS de sisal continúa siendo básicamnte poco atractivo por 
razones l oonómica6 y soclsles, dado que el corte de sisal lleva consigo un 
estigma Social que conetltuye una reminiscencia de la época colonial. ea 
fljaClÓn de 106 precio6 de 10s alimentos y la vivienda no son más que dos 

face- del Problema d6 Snplio de la rehabilihción de la industria del 
Sisal, cuya 6OhClÓn depende de otros muCh06 factores interno6 y externos. 
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Apoyo con]untc CW./UNICEP para el mejoramiento de la 
nutrrclón en la Pepública Unida de Tanzania (región 
de Irlnga) 

Creación de instituciones (función primaria) 
Apoyo directo (función secundaria) 

UNICEP 

1983 Fecha de ttrminsciónr 1991 

5.804.000 dólares Proporcionados por a 
de los EE.UU. Italia (por awAuct0 
(para 1983-1988) del UNICEF) 

Gobierno: Principalmente en 
l spcle 

Antecedentes I Tanzania fue uno de los primeros países seleccionados para 81 
Progralns Mixto CPlS/UNICEF de Fomento de la Atrición. Sc acordó que el 
programa se concentrase en la reglón de Irmga porque en ella 8e disponían de 
datos básicos scbre la malnutrición, que era eltvada, y  porque esa región 
incluía une serle de zonas agroeconómitis y  tcólogiws que también SC 
encuentran en otras muchas partes de Tanzania. Para lograr pronto resultados 
tangibles se aecidió concentrar las actividades del programa en Siete 

divisiones de la región, en las que vive alrededor de un 256 de la población 
de Iringa. Se considera que la malnutrición es el resultado final de la 
interacción de unos procesos sociales interdependitntt8. Ia uusas 
imdiatas ron las enfermtdsdes y la insuficiencia de la ración alimentaria. 
b insuficiencia de los productos básicos y  los servicios esenciales 
proporcionados es la causa subyacente del problema, en tanto que laa cU 
básias estriban en los aspectos sociotoonómicos, polítioor y culturalos de ka 
si tuación. htes de iniciar el programa se prootdió a un l nili8i8 deullado 
de la situación, y  ce elaboró una estrategia utilizando un MIOO ooncnptunl 
que refleja taos diferentes nivele8 del problema. Se trató de determinar, 
primero, las tnftrmtdadts y  los factores dretétioos que ús influían en la 
situación en materia de nutrición y, después, los productos bisicor y 108 
servicios que 8on la principal (ause 8ubyactnte de 1s existencia de l 8os 
factores. El análisis mostró que hsy una serie de c8usss de 18 malnutrición 
que tienen que ser atacadas sirmltáneazmntt para lograr el tftcto dereado. 
Poy consiguiente, el programa se ha centrado en 18 lucha contra 188 cauMs 
inmtdistss, espcialnnte los frctores relacionados ocm las tnftgr&des, 
SUCUMBO uni~8rulunt8 amura mndidm rentabus y, 81 mismo tiempo, 
reducitndo las musa8 rubY8Genter que QuUdrn una trlrcidn d* dltwta opa Am 
faotocer da imporUnUr re28tivoa 8 l* dieta J l lab wItuMbrc»r. ki pues* 
todo el pro9txmt oon #u# proywm y  #IJ# r*pcoyeoW~, e,ti orírr>Udo dirmw 
0 indírrctrwnte l Lograr uu mbuacida clptA y sostenida do lar tlrHs 40 
wlnutríoidn y  de aort&li&d íntbnttl y  juvenil. 

la rodWoLda de la &irtivotc br objttivor gontralm ron los l íguiontma 
mortalíbd y  1s mrbilidsd de 108 níflos Y de loa jóvrnest el wjormío~~ del 
crecimiento y 01 draarrollo dt los nill- el mtjornptento de la #alud y  Ir 
nutrición msttrnales, y  el mejoramiento de 1s upcidsd, en todo8 108 nivele8 
de la sociedad, para evaluar y  analizar los prcblezur nutricioMl88 Y prr8 
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idear las solucloncs apropiadas de CSOS problemas. A fln de a1canzar esos 
ob]etivos, las actividades del programa se agrupan en 10 categorras 
principsles que incluyen varios SubproyeCtos aYo objeto va desde la 
construcción y  renovacGn de dispnsarios en las aldeas hasta la capacitación 
de oos trabajadores sanitarlos en cada aldea, la formación de,fnstructores y  
de trabaladores gubernamentales de divulgación, la inmunleac~on~ la . 
supcrvlslón ael crecí.mlento ae hihos, la agrosllvicultura~ la prmoolon de la 
seguridad alimmtaria en los hogares, las actividades que permí~n obtener 
ingresos a las madrcsr etc. 

RaultadosI tirante las faees iniciales del program, el UJI- Presto 
asistencia tíai- mra la elaboración de la ostrategia Y la ejecución de1 

proyecto. Esa asistencia se ha ído retirando Progresioaacnter Y en la 
actualidad ei Programa mito o~cs/u~~c~~ esti plenamente integrado en la 
estructura general de desarrollo regional, por lo que las autoridrdes 
regianales, de distrito, de circunscripción y  de aldea eSth ejecutando ahora 

el prograam COPD parte integrante de sus funcicmes normles. IOS resultados 
obtenido6 en general por el programa son ímprosionante8. El Programa RíX~, 
que empezó como program de nutrición, no sólo ha pDdido establecer un modelo 
para actlvldades de desarrollo en los planos local y  regional, modelo que 

actualmente funciona con muy poca asistencia técnica, sino que también ha 
generado una deoicación sorprendentemente alU8 del personal nacional del 
proyecto y  de las oficinas gubernamentales locales, así Q5Ko un entusiasm Y 

unas expectativas consldcrables en las comunidades. ~10s pocos ejemplos darán 
una idea de la arwilización popular resultante del proyector 

- h el sector sanitario, se ha concluido el programa de capacitación de 
trabajadores sanrtarím de aldea (dos personas et -da una de 
las 168 aldeas) y  se está ejecutando un program de capacitación de 
ds de un millar de parteras y curanderos tradicionales en la zona del 
programa. El sistema de los .días de la Ialud., organizador cada mes 
en las aldeas. está bien establecido y  prmítírá llevar a cabo una 

excelente labor de inmunización , supervisión del crecimiento Y 
educación sanihria. Asi puar, 01 proyecto ha pbdido organizar y  
tener en funcionamiento un #íatema de información y  supervisión 
s.htariaS en el plano de la comunidad con la participación de la 
pcblaclón. 

- m~ el sector de la ss9uribd l lilrnhr ia de los hogaroa, actualsmnte 

se ha acelerado la ejecución en cierto nómero de sectores, entre el108 
10s de la proeidn de loa cultivo#I la gmna&zía en ~~LWIA l -la y  
la elaboractón Y PrePCtrCL¿n di alimentos. Medr, 80 Mn iniciad0 

~v-twc*a»r WiiaQa pra &úrmlnu Yjcr aa qu4 @lagarea hay 

ptabt~r~lLwntrrio,y~Chrllu l~omdio~de~yud~ l uloa 
hogrter. kimbm afb Mn l wlarao lar ~401 de rmdrt l IM 9rugo0 
de -iu- Y de Mv-a ndiado ti PLWW •xí~t~~~ ti ~mivrr 
Y de cridíti rural. fi8 h@n crmdo vuirr aoapmrtivar de majeroa al 
nivel de la aldea wrr trdajor de moliondr o de ribwrac& de 
l limnto*, Y l * han l ~tablacido unas granjaa rut&our de j&enea. 
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- Se estí procediendo a la Capacitación horizontal ediante visita6 de 
aldea a aldea, por estimar que es el medio mk eficaz de difundir las 
realizacione6 del programa. lU6pondSn a la mis- finalidad el apoyo a 
grupo6 culturaler y  las caras informativa6 del programa con 
Wrre6pn6ale6 de la6 aldeas. La wpscrtación horizontal y  la 
canunicación se consiguen trmbiin awgiendo a gran ncímero de 
visiantes de Otta6 prrtes de Tlnzania y de Otro6 míse6. 

Evaluación, El Programa Mixto de la Rlgión dc Itinga es indudablemente un 
l xito: derde el pmto de vista cuantitativo, la frecuencia de lo8 as06 de 
grave retraso del crecimiento obrervados 8n 1987 fue de sólo un 308 de la 

frecuencia observada en el estudio báaiwl desde el punto de vista 

WaliLativo, loa oonocimlentO6 téwiW6 8dquiridoa en todo6 loa niveleS, 
prrticularwnte en lo que 8e refiere 8 la w8tión y  l las funcionas loc6le8, 
wnatituyen una importante contribución 81 de6arrollo de los recura06 humano6 
naCia\ale6. Además, el progr6m ha l ~roido de potente catalizador para la 
participrción aocialr 8 osuaa del impulso dado por el programa me han 
derencadenado innumcrablea iniciativas locales l udnomas. & evidente que el 
programa ha contribuido a que en el plano local me recurra en mayor wdida al 
l 6fuerzo propior inclu60 ri ce6ase la asistencia l xterior, me tiene la 
impresión de que todavía 6ubsi6tirían muchas actividades sobre el terreno. La 

cuestión de la dupllmbilidad l 6 mi6 deliwda: l 6tá claro que parte del íxito 
es atribuible al gran interés del UNICEP en que el proyecto rirva de muestra. 

El ilimihdo apoyo en mteria de logíatiC6 y  de qe6tión preltado 61 parronal 
del UNICEF ha contribuido mucho al daapague del programa y  a mu ejecución 

ripida y  muy flexible. El abterno ha dacidido recientemente ampliar el 
ámbito del Programa Mixto l toda la región de Ir inga8 esto Será una primera 
Prueba de la duplicabilidad del wdelo de Irínga y, en último término, de la 
6ostenibilldad de 60 enfoque. 
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Título del proyecto: ce~~rollo atl riego en la aldea de Usangu L 
(mT/BO/Oll) 

Función I &nyo directo 

Organismo de tjtcuclón< PA0 

hchs de inicisciónl Wtro &chs dt ttrminsciónl Julio de 1988 
de 1984 

Prtsuprtsto8 4.130.066 ProPQrcionados por I 
dólares de PNUD 3.369.260 dólSKe@ 
10s EFLW. mbitrno 1.360.606 dólares 

Anttmdtntts I a &hierno da aita prioridsd al desarrollo de lss sonas 
rurales rdiantt el aumnto de la Producción sWí=b- El desarrollo del 
riego es importante para no depender unto dt la agricultura dt s*ano- E1 
pttncisl existente para el riego es inmenso, proI por falta dt una 
cstrategra a largo plaso, de instituciones eficaces Y dt CaPiall tl 
desarrollo del rltgo se concentra en unas WCaS zonas que encierran gran 
potencial. 

Objetivos8 ILIS Objetivos inmedratos del proyecto son los siguitnttsc 
rehabilitar la infraestructura existente par4 tl raego, Wt fut construi& 
hace unos 50 anos por los psqutnos ttrraníentts siguiendo mátodos 
tradicimalts y  que permite cultivar arroz en nueve aldeas dt las llanuras de 
Ussngur elevar cl rendimiento de los cultivos mediante el mtjoramítnto de 1s 
gtttión dtl tgut y dt las vtrrtdtdtt utilizadas para el cultivo, y  mejOrU 18 
capacidad técnica y  de gestión de la Unidad de Rit9o de la Zona de Hbtya para 
el fdturo desarrollo del riego en lt~ tldtts. No estd clsrs la relación 
entre, por una parte, los objetivus inmediatos Y, por otra, el objetivo de 
fastnto que pretende alcanzar el Gobierno Con l l desarrollo dtl riego. La 
función primaria del proyecto te apoyar dírtcwmntr el desarrollo del riego 

en 200 nt de terreno at las aldea8 81 sfiot la funcidn secundsrír as otganizu 
una unidad cspsz at continuar el proceto. 

Resul~dos~ Puc a las considtrsbles demoras ~ussdss en el aflo inicial del 
proyecto mr el retraso en 1s ll-da d*l psrs~nsl internscimal y del 
mattríal tstncral, y  no obttante l l poco rralismo de les w-8 fijadas 
inicfalnantt, ha sido l wtraOrdmuis~nte bueno 01 ría d* ej-c& d*l 
proyecto desde el punto de vístx 8.1 trabAjo ur*rlrl rralimdo, es decir, 
csMlw l xMVados y  butjteu da terreec rahbLlít0do. &* t$.gra, g-i& 
tahabilítnbr &n l i#o bistribuidrs 8Wtativyllrtb oon ureglo 4 lo8 
orí tuiu -do8 Pr las l ut0rídrd.s do lar rldoaa. w gga&n 
~ibilíd0dsr de wjoru el rUbdUi@IbtC Y ds obtaor uguadua aomdw. fr 
qratldn dtl l Qu8 8& l -rgD da IOS mrit/s po?~hroa de rirgo uirtenter en 
lrs l tdess. #s he Mjcrrbo 1s ~POibd ticni-, #ro no lr oapaoidad de 
grstibn, de la ulidsd de JUqo do 1~ Zona do meya. 

~slusción: Dlade 01 punto de vira t/bnio~, l a decir, 0~0 proyrctc de apoyo 
directo, 01 proyecto oonrtítuye índudsbl.mnt. un (xi&. wrs bis, .,. 
éxito ea stribuible, en wdids l bruMdora, 8 1s mptencig y l 1 dinami- del 
oquípo de funcionario8 l xptrisdor que esti Sf8Ctívrnntg dirigf*ndo l l 
proyecto, así caso a 1s t8cnologír utilissda @sttrLal psssdo). cwtdt cl 
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punto de vista, 1~6s smplio, del desarrollo, l indudsblementc desde el punto de 
vista de la dupliubilidsd y de la medida en que se recurre s1 esfuerzo 
propio, la situación no es tsn clsral 
directos vsn, sl menos potencisllacnte 

por una psrte, los beneficisrios 
, s obtener grsndes venujas del 

proyector por otra, a causa del enfoque sdoptsdo (el proyecto es un8 CÓlUls 
aiSlada) y de la tecnología utilizada, psrooe dudoso que el proyecti me& 

tener ningún efecto multiplioador fuera de la tona inmediata del prOYeCtoa Al 
PIreCer, Para obtener rípidslhnte rrsultsdos tangfblss Se d8ccrrbron otrS8 
posibilidades, ulss m 01 mejoruiento de los plsnes trsdicionsles de riego 
eXistentes, en vez de la construcción de infrsestructurss nuwss, o la 
utilírsción del esfuerzo propio en vez de 1s oontrstrclón de auno de obra 
re~nersda. Por las mismas razones, se desartiron tstiiin 1s cspscftrción y 
la rosponrabiliaación del personal de contrspsrte. De shi 1s necesidad de una 
l agun¿s kse, llprevista, que hsbri de inícisrse en julio de 1998 y para 1s 
que se ha organlzado ae nuevo 01 proyecto OQY, ‘proyeCt0 l Xperímen~lgr 8 fin 
de que haya más posibilidades de dupliarlo. 
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apoyo S un programa especial de obrSs píbllcaS de 
gran densidad de mano de obra en las regiones de 
Aruaha, hdoma, Rukwa y  Ruvuma (ORT/77/033 (Fase 11, 

URT/66/006 (Pase II) 1 

Apyo directo (función primaria) 
Creación de inatituCroneS (fUnClÓn 

OIT 

1979 
Julio 
de 1967 

Pecha de terminación~ 

2.365.976 proporclonadoa pori 

dólares de PNUD 
loa EE.UU. 

16.214.316 PNUD 
dólares de (DANIDA, 
loa EE.UU. (Rep. Ped. 

de Alemania, 
Países Balos, 
CEE) 

secundaria) 

1997 (Pase 11 
Diciembre de 1991 
(Pase II) 

Pase 1 
2.365.976 dólares 

Fase II 
3.727.450 dólares 

12.486.866 dólares 

bteaaentear Información general aobre el programa eawial de obras 
Públicaal El program l apcial de obras públicaa de gran densidad de mano de 
obra de Tanzania ea uno de varioa programar SiaMares patrocinados 
aonjuntaracnte por el PNUD y  la OIT y  apoyados por ~íires donantes. 
El componente PNUD/• IT proporciona aaiattncia técnica, servicios de 
adquiaícionea, apoyo y  servictor de evaluación. El apoyo de loa donantes 
bilateralea se limíta a la financlacíón de 10s proyecto8 de obras públicas 
efectivoa. El program oonata de 10 proyecta de obrar públioaa relativos al 
riego, la lucha contra laa ínundacionea, la oonatrucCíón de carreteras 
l ecundariaa, la vivienda, la l ilvíoultura y  el l baatecímiento de agua. 

El proyecto dei PNUD y  la OIT tenía por finalidad apoyar el programa 
reforzando la capacidad nacional para seleccionar, planifioar, ejecutar y  
evaluar loa proyector de obrar píblíCa8. 

Bn la fare inicial era difícil saber l xsctsarnte qui ae neoeaibba prra 
al ixito da la l jaoución 4s tal programa uparíaaatrl, que &buoa la uyorí4 
de loa l octocea íporunt*r do1 doxurollo rurrl Y, rl mixto tirmpo, xxti 
dí~pueo en ouatro (gortuierMnt4 on otaapj togiala~ del prir. oolo w  
l d4l.d rn 01 Lnforw de ovuuoí¿n, un mowote 6~ rrirtonaír tionio w 
aHY -1 Pr09rm utmrLuntr1 de&@r& hrbu xibo NY tloxíble. 3&0ra bton, 
10x objatíVO8 dO1 prOYOOt0 & Wi#tOfMAr thí~ #T/77/033 110 l xn 
l dloiontmonte flrxíblor pua podar l oluoionu une rrrio ti prablurr que 
rcrt9lwon durrnte 1x l jocución d81 prograu. h oonreawwir, lm piw~otor 
do obrar *liarr troprrron 00n DuOhOe problws thnioor, br 0rgrn&8aoi& y 
xQCíxlu, Y 1x lltitxdx l rirtench prWtx& tUldl¿ x OOnoxntrxrx* xn 10x 
rrpctoa tlcnioor . bb 8e xnbllraron rutíclont8aente vuirr de 148 
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rcPercusione6 a ~1620 medio y e largo plazo. LO6 86pCtO6 relati'JO6 al 

mntenimiUit0 de la6 infrrratructuru creada8 en virtua del progral!&, que tan 
esenciales Son para la utíli6ación efectiva de ea88 infraeatructurS6, no Se 

incluyeron en el mandato del aquipo de l aiatoncia tócnica. 82 se hubiera 
l doptsdo un enfoque méa amplio, el equipo de l aiatancia técnica habría tenido 
que l 6t(lr en wndrciones de aaeroru y l yudsr al bbierno a crear wmids de 
beneficiarios deaae la iniciación miama de cualquier proyecto de obrsa 
tiblim8, y 6e habría trrtmlo de aonarguir un coprtiao forme1 wn r*apcb 

al debido Untanimiento de esas obras piblioaa. #eYa, no se h8bian tunado 
laa dia~aicicnea prtinentea mra preparar nuevos proyectos, l fin de 
asegurar la continuid6d del prograu. u paqu8no wluman de la asistencia 
ú'CniCs prestada ha l igníficado que no se ha diagueato de Rraonal l uficlente 

para prestar todo el apoyo neceaetio duranta la Zaaa l xparimentil del 
Pro9rum. El praonal del proyacto ha eatado frocwnternte l abreargndo de 
trabajo. Meméa, la labor 801 praonal se ha visto difiasltab por ua 
deficiencias de loa tranapDrt.8, pr 188 ulaa a>lunicacianea entre loa 
diveraor lugares de ejecución del proyecto y la seda del pcoymcto y por 188 
deficiencias de la preaentacidn de informa. &I loa drglrtanntoa 
gubernamentales compatente hay gran @acame6 de personal técnlcamente 
califiado, lo que ha obligado a loa mie~roa del aquipo de l aratencia técnim 
l organizar y ejecutar afectivamente loa proyectos de obras piblicaa en ve6 de 
aaeaor¿u y upacibr al Prra>al de contraparte , wmo estaba prwiato en el 
documento del proyecto. Con la l xpanai¿n del programa l cinco regiones, en 
ada una de las cuales hay cierto ndemro de lugares de l jeosión del proyecto 
que se encuentran muy d~aperaa, ae ha l ~cerbado l kín u’a esa tendUGi~. ma 
obatkuloa que surgieron durante la l jrcucidn pusieron de reliwe que se 

debería haber prestado mucha ru’a atención al seguimiento de mda Un0 de loa 
proyectos, 8 la adopción de 1x8 disposiciones ademadas par& el mantenimiento. 
la reparación y al cuidado de las instalaciones y al retuerzo de la UprCidxd 
del Dbierno Para determinu y orwnisu nuevos proyectos de obras pu'blicaa, 
lo que era el objetivo inicial de1 proyecto de l aiatencia tícnica, en ves de 
que el pequeno equipo de funcionario8 l xptridoa organice y  l jewte 
efectivamente lo* trabajoa. De hacho, una oiaidn de l valuación del PNUD Y 
la OIT llagó a la concluaidn de qua loa objetivos del proyecto de asistencia 
tíanica eran bí6iCamente inalunzxbl@a por ka tUQIa8 l igUientSS8 

l l la falta de objetivos secundaria del doaurnto da1 proyectL), y  

b) el vo1Um.n draproporcionadamente pequetI de la uiatencia técnica en 

relación 0088 el hwf!o do1 programa. 

r 

r P 

El proyecto de rriatenCix tianíox Iu entrado roeAonWIRt0 m Ul%a Cd- bu 
(1987~1991). 88 el doournte do1 ptoywc0 ao reamo que Ir mirra bm eta 
oAA8iABaAcr aQutmAseA1 y qm ANA ob$otívw OteA miíQ m0ía.a. 
br t.AultMoA aonoA9uíuos bAAtA &A *abA bu mtme m laA tdwllarr de 
*tan brmidrd da mano & obtr son vhblu, ronntrbkr y  tombol6giomonta 
OotteatAA~ pt lo que ea &bíano tkru *tAA inur9 o?l (Dstínuu am el&.. 
Ello rxíga un4 1-r 4e oapmlloí¿n uoho myorr y  01 prraarl ti1 psOmot0 
rplia& prtiolprrl rn lr dPrWí6n 40 prmwl gubotnuntal moho da 
durmte la ptímetr tuo. h la fa0A II A. baoA bínO@gLó .n la MPAOiclol Sn,. 
funaíonuioa gubetnrrntrlu do tdoa lom nhlw m la plantfiaaoi6n y 
rjeoacidn ¿el programa l poirl de cbtu *Uarr, rrl om0 on la l bo3cidn 
9anetalitada de 4todoa de gran densidad dr mmno do obra, 
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krteCtdcntt6, Proyacto de riego y  lucha Contra las inundaciones en el valle 
del Mto-ua-kBu 

Bebida cuenta de la gran extensión y  la disprsión dtl Program dt obra6 
públicas, el equipo dt la Ix21 centró RU atención en Cl SubComponentt 
wncionado da uriba. 

kl valla del Uto-ua+lbu l 6 uno de lo6 poco6 polos de crecimiento de la 
ron6 run6l dt Tmnrani6 y  atrae a Inmigrante6 de otrta putta- El clima es 

6eCDr Pro, durante 16 tttación de la6 lluvias, lar prtciPiUAcione6 
torrencialt6 o6u6an ínundaciootr. w cl valla h6y trta río6 y txiattn 
poalbili¿6dea de tíego. El @bterno inició un plan de riego en $tqUtnt ttctlt 
en 1955. Omndo se inició cl proqram riptcial de -*has pública6 en 1960, ya 
habí6 500 Ra de regrdío y  y6 existía un6 infrrt6tructura báakt pra la lucha 
oontra 168 ínundacicine6, ptro esa Infraestructura tenía que ser rehabilitada. 

_$bjttiVOSs LO6 objetivos del proyecto eran luchar a>ntra las inundaciones en 
la zona, ztcuptrar 500 ha de tierras pantano6as y  facilitar cl riego de 
otra6 7 509 Ra dc tierra. ds en general, cl proyecto rtducrría las pérdidas 
d? a1 Uwntos Gtbidcs a las inundaciones, haría que aumtnbstn la producción 
ugrio0la ;’ tl tm.lto y tltvaría el nivel dt vida dt lot kntficiariot. 

Peault.adc;L;r El costo total de la construcción del proyecto fue dt 
aproximadamante 2 millones de dólares dt los EE.UlJ ., suma proporcionada por 
loa Paírtu majos. ~1 proyecto generó 5?~.000 días da trabajo de mano de obra 
no calificada y  7.700 días de irabajo de 6~10 de obra CalifIada. Aunque hubo 
algunas demoras que txigitron nuevas conaignacionta PrtauputStui~S~ el 
proyecto ha permitido que la infraestructura de riego rjort conaidtrablemcnte 
y se amplía. 'Ibdo el valle está actualmente protegido contra las 
inur.*aciont6, aunque las fuertes lluvias habidas en 1997 ocaaíwuon algunas 
tnundacionta y  da6oa 6 la red9 se han avenado 400 Ra de terrenos p6nta.%0606~ y  
se va camino de aloanaar la eh de 3.000 Ba de tierras de regadío. IDa 
tmbajos de construcción da gran denaibd de mano de obra han tenido tftctO6 
btntficio606 sobre cl t-le0 (aunque últíilunrntt lo6 aalarioa mínima pagados 
por el proytcto no baat6n ya para 6tr6tr 6 16 66110 da obra lo-l, dada la 
hayor drnnda de rno de obra para trabajos l griwlaa en 1~6 tierras 
rthabilit6ba), y las poaíbilidadta de elevar 16 producción agríoola p6rtcen 
mUy prom+tdoraa. 
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mantenimiento o la gestión de los recursos hidráUllCO6. la organización de 
106 trabalos de mantenlrmento enpesó deuasiaao tarde, en parte por falta de 
recursos y  por la deficiente dirección ael personal de gestrón. Hasta la 
fecha se han tomado pocas medidas para organrzar un srstesa adecuaao de 
gestión de los recursos hrdráulicos, prrncipalrnente porque toasvía no está 
terminado el sxstetw de riego, y  no se están haciendo los trabalos +se.wlsles 
de mantenimiento, tales como la eliminacrón de hlerbas de los canales. Esto 
Puede &mer en peligro la viabilidad a largo plazo de1 plan. Ia falta oe 
participsclón de los beneficiarios en la concepción del proyecto y  en la 
adopción de decisiones ha erutido también efectos negativos. A diferencia de 
lo que se hizo en el prqyccto de rAego de la FAO (véase la pkgina 941, en que 
el QDIpiti de gestión de los recursos hidráulims elaboró unos criterios para 
la asignación de la tierra que fueron aceptables para todos 10s interesados. 
en el proyecto del valle del Mto-wa-Hbu las nuevas tierras parecen haber sido 
.ocupsdas* por los que han llegado primero. mto significa que los grandes 
agricultores, que dxsponen de recwsos para cultivar la tierra y  contratar 
mano de obra, se han apropiado de gran parte de las nuevas berras. xnc1 uso 
si el aumnto de las oportunidades de empleo que se cfrecen a los trabajadores 
agrícolas constituye un beneficio evidente para 10s sectores 166 pobres de la 
población local, en conlunto dlficllmente cabe considerar que el proyecto haya 
dado prIorAdad a los 116s pobres. 


